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1 N T R o D u e e 1 o N 

Esta tesis no pretende ser un tratado de criminalistica 1 

más bie·n- deseo sembrar la inquietud, a fin de lograr que se -

_instituyan _reformas dentro del mismo procedimiento, con el o.!,! 

jeto de valorar debidamente los casos donde el peritaje sea -

indubitable. Elcgi el estudio de la CR!MlNAL!STlCA CONO CIEN

CIA AUXILIAR DEL DERECHO PENAL, como tema del presente ensayo, 

persuadido de la ingente necesidad y trascc11Jcncia juridicn -

que tiene el hacer un reajuste o acoplamiento de los princi-

pios, conceptos y nociones q11c sobre dicha materia se conocen 

no sólo nacional sino universalmente, pues en nuestro medio -

existe anarquía y desorientación por lo que rcspt!cta a la pr.2. 

cedcncia e improcedencia, ade1n~s es necesario vnlorar la si-

tuaci6n excepcional del perito dentro del procedimiento penal 

y con posterioridad a él, así como la importancia y efectos · 

que produce, el hecho de rendir la 11ratcst~ ,1 rlrscmpcftar el 

cargo, rendir el dictamen, ratificarlo y d~cl;irar que al for· 

mularsc se procedió de acuerdo con la capacidad cientificn 

experiencia, pues por este simple hecho se incorpora a las di 
ligencias, ya sea ~uc las practique el Min1stcrio P6blico o · 

el juzgador, 



Es importante reconocer que por el simple hecho de ha-

her rendido su protesta aceptando el cargo de perito y emiti

do su dictamen, se encuentra ligado al procedimiento, pues 

puede ser llamado por el Ministerio Público para ampliación,

aclaración o esclarecimiento de conceptos de su dictamen, pu~ 

de ser llamado por el juez, aunqlte su dictamen lo haya rendi

do ante un juez distinto y mfts afin puede llamdrsclc ante la -

sala de apelación, para que amplie, aclare y resuelva las du

das que sobre su dictamen se presenten al tribunal. 

Por lo tanto, es necesario hacer notar el reajuste que 

debe emprenderse en cuanto a las funciones de los jueces, que 

inconscientemente desechan dichos peritajes, sin tomar en 

cuenta el valor real de los mismos, desde luego dichos ajus-

tcs deben emprenderse dentro del marco, que permiten los lími 

tes de nuestra ley. 



CAPITULO -1 

LA INTEGRAC!ON DEL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS PENALES 
EN J,A LUCHA CONTRA EL CRHIEN. 



SUMARIO: l.· Las ciencias penales. 
2.· El derecho penal. 
3~· L~ criminologia. 
4.· La criminalística. 
S.· Integración del derecho penal, criminologia y 

criminnlística. 

l.- Las ciencias penales. 

Desde la m5s remota antigüedad el hombre ha perseguido-

el crimen. podemos decir que la historia del d~rccho penal, 

de la criminología y <le la criminalistica es la niisma h3sta 

el siglo pasado, cuando se da el fenómeno cono(ido como la 

gran expansión de las cit'ntias penales tl 1, f't1:rn.l1.1 la \.·rimin~ 

listica r la criminnlo~ia se s~p11ra1' Je lns (ienciah penales, 

ésta 61tima en e] ann IS7ú, con l;t aparición de la obra ''L'uQ 

mo Delinquente", escrita por Cé-sar Lomhroso, en t:rnto que 

(l) Cfr. WEHNER 1 W. Historia de la Crimínologia. Ed. :eus. 
Barcelona, 196.i. PP. iS )' ss. 
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aquélla, aun cuando se carece de una fecha exacta que formal-

mente considere su aparición, podemos decir que está configu-

rada como tal partir de los estudios de antropometría criml 

nal iniciados por Alphonse Bertillon, quien por primera vez 

establece un sistema de idcntificaci6n en las ciencias l2). 

A partir de tal momento, las ciencias penales se desarr2 

liaron tan profundamente, que en la actualidad la enciclope-

dia que las forma se integra por varias ramas y cspccialida--

des, cuyo objeto común es la lucha contra el crimen. 

Siguiendo el criterio del doctor Luis Rodríguci Maninn! 

ra, me permito transcribir el siguiente esquema general en 

que se abarcan la mayoría de las ciencias penales: 

l. CIENCIAS CR!MINOLOG!CAS: 

l. Antropología crimino16gica. 

z. Psicologia crimonológicn. 

3. Biología criminológica. 

4. Sociologíü crimono16gica. 

s. Criminología. 

6. Victimo logia. 

7. Criminalistica. 

(Z) ldem, pp. 183 y SS. 
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11. CIENCIAS IHSTOR!CAS Y F!LOSOFICAS: 

l. Historia de las ciencias penales. 

2. Ciencias penales comparadas. 

3. Filosofía de las ciencias penales. 

I I !. C!ENC1AS JUR!D!CO PENALES: 

l. Derecho penal - dogmática renal. 

2. Derecho procesal penal. 

3. Derecho ejecutivo penal. 

4. Derecho de policía. 

IV. CIENCIAS MEDICAS: 

l. Medicina forense. 

2. Psiquiatrin forense. 

V. CIENCIAS BASICAS, ESENCIALES O FUNDAMENTALES: 

l. Metodología. 

z. Política criminológica (3). 

El mismo nutor, come put::Jc observarse al revisar el CU,! 

dro anterior, considera a la criminalistica como una parte í~ 

tegrante de la síntesis criminológica, criterio no compartido 

(3) RODR!GUEZ MANZANERA, Luis. Criminología. Ed. Porrúa. Méx.i 
co, 1979. P. 82. 



por parte d~ {¡uien escribe, toda ~e; que la criminalistica no 

estA al servicio de la criminología ni es l6gic0 que anotemos 

por una parte el saber crim1nalist1~0 y por otra el de la me

dicina legal, raque un área de la inv('stigación criminalis .. 

tica es la medicina legal: de aceptar el criterio propuesto -

por el doctor Rodrigue: Ma:1:anera, h3riamos un3 modificación 

al respecto, consistente en ~0!1~iderar ~ la c1·ininalistic¡1 e~ 

mo una cienci3 b~sica 1 esencial o f11ndomcntaJ d~ lo penal, ya 

que es evidt'nte que el e~tudioso de cualquit•r,1 d~ las áreas 

de las ciencias penJlcs, deb~ conocer crimin;~Jist1ca 1 toda 

vez que salta a la vLsto el cnorm~ n6mero ,1e casos en los tri 

bunales, en los C\1ales es notoria la ignorancia J~ quienes 

procuran e imparten 11 supuestamt~nte 11 justicia, lo ...:llal no pue

den hncert precisamente por s\1 cscase~ de conocimientos en d! 

cha ciencia, pues es muy común que un agente del Ministerio -

P6blico consigne un as11nto ante el juc: con crjtrrios fu11d3-

mcntados en contra de ln c1enc~a criminalistica; tambi&n es -

com~n que los jueces dicten s~ntcncias en contra de esta <lis-

ciplina n vrces no por rn3ln fe, sino por falta de conoci· -

miento5 de los procrdimicntos y rangos d~ probahiJjdad que la 

criminalistica da a los hechn~ ~uc ~e ~~tud1an. 

Las razones estahlcridas en el p5rrnfv anterjor me ]le

van a la nece~1dad de propo11t•1 .iut- l.• 1..·rim1nalístíca es unn 

ciencia fundamental e-ri el c!<tlH.il·\ dt.• las c1rn( 1:is pcll<llc~ y 



-13-

es muy gráve·y delicado que personas que son legos en la mat! 

ria ocupen cargos relacionados con .. esta ~ren, pues 10 Qnico -

que harán, será .actuar en contra de ·lu verda'd ~,u.n ~uitnd6 haya 

sana intención de impartir justicia~ 

Por su parte el insigne 1naestro:F~rrian~_o.-·-~~~t:~ll"1nos T~ 

na, considera que la criminalisticn_ e~:urin cicri~in auxiliar -

del derecho pcnnl (~); sobre de ella nos dice: "La cr{minali! 

tica, según Cuello Calón, está con5tituidn por un conjunto de 

conocimientos heterogéneos Pncaminados al hallazgo de los de

lincuentes, al conocimiento del modus operandi del delito y -

al descubrimiento de las pruebas y de los procedimientos p3ra 

utilitarias. Trétase de diversas ciencias y artes para inves-

tigar los delitos y descubrir a los <lclinc11cntcs'' (5). 

Al respecto, es evidente que el maestro Castellanos se 

quedó corto, pues no únicamente la criminalistica es útil al 

estudio:.o del d~rccho penal, put!s como se nscntaríl en el cap.!, 

tulo cuarto de esta tesis, veremos que ayuda ~ri~icntPmente n 

la totalidad del ronoc1micnto Juridico en la b6squcda de una 

mejor aplicaci6n de la justicio. 

De manera tal, que 110 6n1(amentc SP refiere al llallazgo 

(4) CASTELLANOS, f-crnando. Lin('¡jIDÍl"nto!. ElC>mcntnlcs de l>erN·ho 
Penal. Ed. Porrúa. Mf>:oco, JQMl1 P lR 

(SI Idem, p. 19. 
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de los delincuentes, su modus operandi y n la búsqueda de pru! 

bas. Cabe aclarar que, comúnmente se piensa tal cosa debido a 

su nombre y es claro que en un principio, efectivamente la 

criminalística se desarrolló en la dinámica de la lucha con--

tra el crimen, pero sus alcances se extienden a todas aquellas 

áreas en que se pretenda establecer una identificación. 

El derecho penal se define como ''la ruma del derecho pg 

blico interno relativa a los delitos, a las penas y n las me

didas de seguridad, que tiene por objeto inmediato la crea- -

ci6n y la conservación del orden social'' (6). Esto significa 

que el derecho penal es una ciencia normativa, axiológica, e~ 

yo método de apljcación e~ el Iósico dedl1ctivo, por lo cual -

nos es fócil identificarlo y diferenciarlo ta11to de la crimi-

nalistica como de la criminología, pues estas dos son ciencias 

no normativas ni axio1ógicas, sino que, la mctodologia de am-

bas es m5s bien la de las ciencias nat11rales, además de ql1e 

no pretenden valorar la conducta humana, sino sus objetivos 

son en el caso de la crim1nologia el estudio objetivo del cr! 

mcn, del criminal y de la criminalidad, triple objeto que pe! 

sigue la readaptació11 socia} drl dclinct1ente (7); en tanto 

que la criminalistica busca ln identificación del autor de 

(6) RODRIGUE: MANZANERA, Luis. Op. cit. pp. 25 y 26 
( 7) ldem. 
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una conducta y aún más ampliamente el obJct ivo fundnmcntitl do 

ésta consiste en la identificación. 

2.- El .dar.echo penal. 

Hasta el siglo pasado, las ciencias penales se confun-w 

dian con el derccl10 en general, y fue en esta ópoca cuando se 

separaro11 óstns en dlf~rentcs ramas [8), por lP l\Uc con toda 

t·orrcc1..ión afirma el maestro Carrancá )' Trujillo que: "El De-

recho Penal es tan viejo como la humunidad". Nació con ella, 

quiz5 antes que ella para los que admiten las regulaciones r~ 

gidas por el instinto en el mundo animal y yn que 110 puede d! 

cirsc que fuera la primera de todas en el orden cronológico, 

tuvo en los oriv,encs un desarrollo muy superior al de las 

otras ramas del derecho; lo que se comprende con solo consid~ 

rnr la eficacia del medio coactivo que siempre representa ln 

pe11a para los hombres. 

ºSe ha definido el Deredio Penal objetivamente como el 

conjunto de leyes que dcterm1nar1 los delitos y las p~nas que 

el poder social impone al delincucntl' 11 (Cuello Calón); o 11 co-

mo el conjunto de principios relativos al castigo del delito'' 

(8) Cfr. ídem, p. 147 y ss. 
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(Pessina); o ''como el conju11to de reglas establecidas por el 

Estado, que asocia el crimen con el hecho y a la pena como su 

legitima consecuencia'' (Lisz.t); o "como el conjunto de normas 

que reg~1lnn cJ ejercicio del poder punitivo drl Estado, co11Cf 

tanda el delito como presupuesto y la pena como consecuencia 

jurídica" (Me::ger): o "como el conjunto de norm¡Js que regulan 

el derecho punitivo•• (Renazzi, Canónico, Holtzendorff); o ''co 

mo el conjunto de aquellas condiciones libres para que el de

recho que ha sido pertt11·ha<lo por los actos de una volt1nt:1d 

opuesta a él, sea restablecido y restaurado en todns )as csf~ 

ras y puntos a donde la violación llegó'' (Sivela). Sociológi

camente considerado el dcrcc}10 penal -escribe Manzini- esto -

es, como fenómeno social. "representa aquel conjunto de re--

glas de conducta sancionadas con el medio específico de la p~ 

na, que son el producto <le la necesidad propia del Estado de 

dar a la población una disciplina co¡1ctiva y una eficaz tute

la, asi como de asegurar la observancia del m1nimo absoluto -

de moralidad considerado como indispensable y suficiente para 

la segura y civil con\·ivcncia de un determinado momento hist~ 

rico" (9). 

Como puede advertirse a primera vista, los autores dis-

(9) CARRANCA Y TRUJILLO, Raúl. Derecho Penal Mexicano, Parte 
General. Ed. Porrúa. Mi>xirn,1980. Pp. lb y 17. 
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crepan mucho sobre los elementos componentes ~el derecho pc-

nal, problema que bien puede ser tema de tratadistas expertos, 

por lo que nos conformamos con establecerlas en el presente -

trabajo sin decidirnos por ninguna, ya que no es el objetivo 

de nuestra tesis tal problema, pero nos adherimos a la dcfinJ. 

ción que como punto de partida establece Gustavo Carvajal ~~

reno en compañia de Fernando Floresgómc: González, la cual r! 

za: ''conjunto de normas jurídicas relativas a Jos delitos, a 

las penas )' 3 las medidas de seguridad que se aplican para l~ 

grar conservar el orden social'' (10). 

3.· La criminología. 

La criminología es definida como: ''La ciencia sint6tica, 

causal explicativa, natural y cultural de las conductas anti

sociales" (11). 

Esto significa qu~ ~umo tal, la criminoJogia es u11a cicrr 

cia en que concurren varias disciplinas como la biología, la 

sociología y la sicologia, en estre~ha interdependencia; 110 -

(10) FLORESGOMEZ GONZALEZ, l·ernando )' CARVAJAL MORENO, Gusta
vo. Nociones de Derecho Positi\'O ~lcxicauo. Ed. Porrúa. -
Héxico, 1982. P. 163. 

(11) ldem. 
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como conjunto de ciencias sino formando una si11tesis, esto es, 

una compilación de conocimientos obtenidos por el an5lisis -

(12); según Rodriguez Manzanera la sintesis criminológica se 

integra con todas y cada una de las ciencias criminológicas -

yn mencionadas, esto es: antropología criminológica, sicolo

gía criminológica, biología criminológica, sociologi3 crimin~ 

lógica, criminalistica, victirnologia y pcnologia (13), i..:rite-

ria contra el cual ya hemos manifestado nuestra contraposición; 

coincidimos mejor con el destacado penalista espaftol Luis Ji

ménez de A~úa, quien considera que las ciencias que integran 

la criminología son las siguientes: 

- Antropología criminal. 

Sicología criminal. 

Biología criminal. 

- Sociología criminal (14). 

Diferimos asi de Rodríguez Man:anera en el sentido de -

que no nos parece que la victimologia r la penologia sean cie~ 

cias que forman la síntPs1s. sino más bien ciencias que se de~ 

prenden de la criminologia, en tanto que la criminalistica es 

(12) ALATORRE, Roberto. Lógica. s. e. )Jioxico, 1963, P. 71. 
(13) Vide supra pp. l y 2. 
(14) ORELLANA WlARCO, O<tavio A. Manual de Criminología. Ed. 

Porrúa. México, 19-:-s P .. 1s. 



·19· 

una ciencia indepen-dicnte, pues la identificación que persigue 

se da hasta en otras fireas diferentes al derecho como son: la 

administración,. la ~coµomia y, en general, todas aquellas ra

mas en que la ~·eguri-dad .... sea un efcnlcnto de primera importan--

cia. 

. . 

P~r ot_ra ~~~~~~-~- S(-_co_inciCÚmos:·-con él-- cltado iiutor.-en -

cuanto a que habla d~ ciencias criminológicos y no de ciencias 

"criminales" 1 lo .cual' dn-·lugn_~ a·:··c·onfUSioiiCS·, pues los crimi

nales son quiene~ se-estudia~: medf~ntc esta~ discipli~as y no 

éstas (IS). 

4.- La criminalística 

Esta Aren del conocimiento es indudablemer1tc producto -

de la curiosidad del hombre, dirigida a la identificación del 

delincuente y a la búsqueda de pruebas que objetivamente com

prueben su conducta. Tambi6n se le conoce como ''Policia Cicn

tiíica", tal y como la bautizó su fundador Alphonse Bcrtillón; 

esta ciencia nació de la necesidad de identificar a los dcli~ 

cuentes reincidentes; su campo se ha ensanchado considerable

mente con las múltiples posibilidades de aplicación de los d~ 

(15) RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. Op. cit. p. 59. 



tos cientificos a los diversos problemas planteados por las 

investigaciones judiciales. Junto con la medicina legal 1 la 

toxicologia y dcmAs ciencias penales técnicas, se cre6 esta -

disciplina especial que no todo mundo reconoce como ciencia 

autónoma porque utiliza técnicas de la biologia, de la quimi

ca y hasta de las matemAticas (16). 

Para unos policia científica, criminalistica para otros, 

hay quien la confunde con la criminologia y esta disciplina -

ha seguido en su progreso la evolución de las ciencias de la-

boratorio. Otros autores consideran que su iniciador fue Hans 

Gross, juez de instrucción de Grat, ciudad austriaca (17), 

quien hizo entrar a escena médicos forenses, antropólogos, 

quimicos y biólogos. 

Lo indudable es que corresponde a Edmundo Locard, el m! 

rito de haber creado el primer laboratorio de policia cientí

fica en Francia con el que desarrolló enormemente la metodol2 

gia correspondiente, además de dejar constancia de sus inves

tigaciones en su obra intitulada 11 Trait~ de criminalistique'', 

trabajo que en seis tomos, es la piedra angular en la histo-

(16) GAYET, Jean. Manual de la Policia Cientifica. Ed. Zeus. 
Barcelona, 196Z. P. 7. 

(17) GRAN DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ILUSTRADO. Selecciones 
del Reader's Digest. T. 4. México, 1972. P. 76. 



ria de esta áre3 del conociniento (lS). 

Varias son las 3Cepciones que pretenden definir a nues· 

tra área de conocimientos; hasta los poco dados 3 tecri;3r, -

com.o los norteamericanos, proponen no;ibres: "Criminal lnY!"Sti 

gation", "Police Scien.:e" o "Scientific Investis,ati"n anJ Phr-

sical EviJen.:e" llS). 

En lo personal parece que el titulo más adecuado p3ra -

denoainar este ámbito del conocimiento es el de criminalisti· 

ca, debido a que es una sola palabra e identifica un solo si~· 

nificado, en tanto que, policia cientifica, bien pudiera dar 

a entender que, por otra parte, existe otra policia no cient! 

fica, lo cual puede ser cierto, pero no es nuestro problema -

clasificar a los tipos de policías, sino encontrar ln denomi-

nación adecuada a este caapo del conocimiento; por otra parte, 

los nombres anglosajones no sie•pr~ correpcnden n 13 ccnccp·· 

ci6n latina del conocimiento, por lo que es preferible en 

nuestro medio buscar aayor identificaci6n con nuestras fuentes 

grecolatinas. Ahora bien, hay varios intentos Je definir esta 

(18) 

(19) 

V. LOCARD, Ed•ond. Manual de T~cnica Policiaca. Jos~ Man 
tes6 edic. Barcelona, 1963. P. 9, -
Cfr. DESFASS!AUX TRECHUELO, Osear. Teor!a y PrActica so· 
bre Criminallstica. Colegio Internacional de Investiga-
ci6n Criminal, A. C. México, 1981. Pp. ZO y Zl. 



área del conocimien~o, cualesquiera que sean los nombres con 

que se pretenda identificarla. 

Carlos Roumagnac, dice: ''es la ciencia, que por el est~ 

dio práctico de los criminales y del crimen, mediante la apl! 

cación de mótodos cicntificos de investigación, nos da la po

sibilidad de descubrir a los autores de los crímenes y de los 

delitos" (20). 

El maestro Cuello Calón senala que 11 la criminalisticn -

es un conjunto de heterog~neos conocimientos enéaminados al 

descubrimiento de las pruebas y procedimientos para utilizar-

los" (21). 

Para Pierre - Fernand Ceccardi, la criminalística se e~ 

tiende en dos sentidos: en sentido amplio vicn~ siendo el co~ 

junto de procedimientos aplicables a Ja investigación y al e! 

tudio de un crimen para llegar a su prueba; en tanto que en -

sentido estricto, scr5 una ciencia concreta, i11cluso separada 

de la medicina, la toxicología y la siquiatríu legales, ~uyo 

sujeto es muy distinto y el objeto consagrndo desde mucho 

tiempo ha. "Es un dominio que no recae en el médico, en el qui 

(20) !dcm, p. 25. 
(21) Idem. 
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mico ni en el siquiatra, puesto que su técnicn es absolutamc~ 

te diferente y particular". Esto es tan cierto ·que exagerando, 

podría afirmarse que, poseyendo el conjunto de rastros y hue

llas de un crimen, seria posible reconstruir todas las fases 

del mismo y reencarnar a su autor, en realidad, se trata sol! 

mente de buscar la prueba de una culpabilidad partiendo de 

ciertos indicios y aplicando todos los métodos de investiga--

cí6n ncccsnrios' 1 (22). 

Para P. Horozowsky 11 10 crimina!istica es la ciencia de 

los medios y procesos de comisión del crimen y de los medios 

y procedimientos que permiten establecer, reunir, conservar y 

estudiar los medios de prueba, en vista de la prevención del 

descubrimiento del crimen y de la identificación, arresto y -

determinación del grado de culpabilidad del criminal. La cri

minalísticn no debe limitarse n los actos ya cometidos. Se 

ocupa tambi6n de la t6cnica y de la t&ctica del criminal que 

tiende a la prevención'' (23). Concepto que confunde criminal~ 

gía y criminalistica, pues como ya hemos visto, la criminolo

gía es la c1enc1a penal de la J1re\'t~m.:ió11 1 c11 lanto 4ue la .:.r.!:_ 

minalistica es la ciencia de la id~11tificaci6n. 

(22) CECCALDI, Pierre - Fernand. La Crim nologia. Oikos-Tau 
cdic. Barcelona, 1971. Col. ¿Qué sé Pp. 7 y 8. 

(23) DESFASS!AUX TRECHUELO, Osear. Op. e t. p. 25. 
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Luis Sandoval Smart la define como ºLa cil•ncio aux.iliar 

del Ucrccho Penal 4uc se ocupa del dt'scubrimicnto y verifica

ción cientifica dld delito y del dellnl·uentc" {24}, dcfini- -

ci6n dcfe~tuosa a nuestro parecer por tautológica )' por limi-

tar el objeto de cst11 firea a la identificación d~l dclincucn-

te y como veremos m~s adelante, la criminalisticz1 permite la 

idcntificnci611 de cualquier persona, inclusive <le la victima 

y no s6lo del delincue11tc, aunque fundamcntalmc11tc haya nnci-

do con tnl prop65ito. 

Podemos decir que 1>aralelamcntc a la mcdici11a legal, 

la toxicología )' a In criminologia, la crimi11alistica se ha 

ido crcnndo poco :1 poco como una di~ci¡1li11a ~s¡1ccial que se 

sirve simultúncamcntc de la biología, la química, la física y 

hasta de las m;1tcmJticas p21ra colaborar con la administración 

de justicia, m~dilntc la correcta interpretación de los indi· 

cios o signos matori;tlcs de la :1rtividad criminal. En el cap! 

tulo siguiente anali!aremos las áreas en las q11c com6nmcntc -

se clasifica el co11ocimiento de esta cicnci;1. 

5.· lntegra~i6n del <ler~cho pet\ul, criminologia 

tic a 

criminal is· 

Tcnemo5 que todas y cada unH de estas tres áreas se ide_!! 

(Z4) ldcm. 
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tifican por ser ciencias 1>cnuJcs, aun c11ando sus ohjcti\'os )" 

su función sea diferente. El dorecho p~11al es u11a ciencia v~-

lorati\'a, formal )'normativa; l<J criminoJogin r Jo l·riminaJ i~ 

tica son 1.:iencias ontológicas, aplicadas y cxpl1cati\·;1s, al -

respecto dice el doctor Rodrigur: ~la11:art~ra: 11 1.ns rcl:1cioncs 

entre la ciencia del llcrccho Penal y la Crimi11ologia no h3n -

sido siempre muy claras, siguiendo 11 Oli\•cra Iliaz, podemos C!! 

centrar cinco posiciones que tratan de ~xplicar ct1Al es la e~ 

locación de i1nu fr~ntc a J¡1 otl'J, a s;1bc1·: 

"l. Tesis de la subordinación de ];:¡ Criminología. 

nz. Tesis dt• Ja Equipuridad. 

''3. Tesis de 1 a no Exi:HC!IJC ia de lll Criminología. 

º4. Tesis de Ja Suhordinación del Derecho Pena 1 • 

115. Tesis de 1 a Dc~ap.:irición ele 1 ill·recho Penal" ( 25). 

Observamos c¡ue la primera tesis es la mar1tcnida por qui~ 

ncs circunscriben el objeto de la crJminologia a la dcscrip--

ción jurídica de Ja conducta. F.l maestro Cnstcllano5 Tena, al 

rcspelto OJ>ina que aJ 1ado del Derecho 11c11a1 cxi~t~n otras 

ciencias dt\'ersas en su!> ohjeto v mé>todos, que son Ji~cipJi~ 

nas causale~ CAplicativas conocidas con el nomhrc gcr1~rico de 

(25) ROORJGUEZ MANZANERA, Luis. Op. cit. p. 89. 



ciencias penales sostiene que ''la Criminologia representa,· 

pues, el término de muchas ciencias penales entre las cuales 

destacan la Antropología, la Sociologóa, la Endocrinología, -

Ja SicoJogia y la Estadistica Criminal. AJ lado de estas dis-

ciplinas exjsten otras, conocidas bajo el nombre de Ciencias 

Auxiliares del Derecho Penal; entre ellas sobresalen la Medi-

cina Legal y la Criminalistica" (26), 

La tesis de la cquiparidad puede ser válida en cuanto -

que consiste en considerar de igual jerarquía a la criminolo· 

gia y al derecho penal, pero sostiene Rodrigue~ ~la11:anera que 

es ilógica en el sentido de proponer que no existe diferencia 

entre una y otra y sostiene que ambas pueden integrarse en 

una "Ciencia Criminal" (27). 

La tesis de no existencia de la criminología es tan ab-

surda como la de la desaparición del derecho penal, posicio--

nes derivadas más bien de actitudes viscerales que intelcctu! 

les. Es común que las diferencias entre penalistas, ciminólo-

gas y criminalistas, lleve a exposiciones necias )' faltas de 

criterio¡ así mismo, es natural escuchar entre criminólogos -

que el derecho pen.:i.l no sirve para nada r más aún qu en el f}! 

(26) CASTELLANOS, !'ornando. Op. cit. p. 25. 
(27) RODRlGUEZ MANZANERA, Luis. Op. cit. p. 89. 
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turo, el derecho penal acabará desoparccic1ido y el tratomicn· 

to del delincuente se dará solamente bajo patrones criminoló

gicos. Armando Vergaru Soto, quien fue difector de la Fncul-

tad de Derecho de la Universidad de Puebl.a, se atrevió a dc-

cir que: ''Para los efectos de la imposición de sanciones, se 

resume en la comprensión del delincuente, p~cvin ln invcstig!!. 

ción de las causas individuales y ambientales qu~ le llevaro11 

a delinquir''. La falta de comprensi6n del criminal e~. lo que 

hace tan complejo el ¡>roblema del delito-, y en el cscennriO -

de los tribunales, tan dificil la aplicación del ,derecho pe-

na!. 

'
1 Lo importante, pues, consiste en hacer el dingnóstico 

criminal, y en senalar el tratamiento. lle acuerdo con ello, -

el Derecho Penal representará el papel de un sistema jurídico 

para declarar la peligrosidad del delincuente y el tratamic11-

to a que debe ser sujeto con vistas a su corrección. Tiene r! 

zón el ilustre tratadista de Murcia, Dr. Rui: Fu11es, al cxpr~ 

sar que, cuando la justicia penal sea reemplazada por la cli-

nica criminal, y la pena por los trat:1micntos ;1dccua<los a la 

potencia criminal del reo; cuando el Derecho Penal sea subst! 

tuido por la Criminologia, como ciencia unitaria de las <lisc! 

plinas que estudian al delincuente, el delito )' la pena, des-

de un triple punto de vista: antropol6gico, sicológico y so--
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cial; se producirfi el crcpósculo de Jos Códigos Penales, que 

dejarán de ser pennlcs, para transformarse en Códigos de ter~ 

péutica para conductas antisociales, aun antes de que desenc~ 

denen el delito" (28). 

Es igualmente necio que los jueces decidan un caso ate~ 

dicndo más a las confesionales o testimoniales que a los rc-

sultados periciales y, muy comilnmcnte, es m~s este tipo de 

conflictos por envidias pr~fesionales que porque en sí exis--

tan dichos conflictos, asi como criminólogos cxist~11 ql1e nic-

gan el derecho penal, también hay ciminalistas c¡uc niegan la 

validez de la criminologia e inclusive hay criminólogos que • 

niegan la cintificidad de la criminologin. 

''Entre los que niegan la categoría cicntifica de la Cr! 

minologia, encontramos a Scbasti5n Soler, para qui~n es nccc-

sario un mfitodo unitario para dar la cientificidad, por lo 

que Ja Criminologia es tan solo una hipótesis de trabajo; la 

mism~ opinión es expresada por n. H. Rickert. 

"Nclson lfungría la considera una simplP disciplina y 

Southerland como un conjunto de conocimientos relutivos al <l~ 

(28) BERNALDO DE QUIROZ, Constancia. Criminología. Ed. José -
Cajica Jr. Puebla, 1948. Pp. 12 1· 13. 
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lito como fenómeno social ... El nortcamerica110 Taít dice: qt1c 

la Criminología no puede ser ciencia, desde el momento que no 

descubre leyes de aplicaci6n universal, pero podria ser cic11-

cia en un sentido limitado, en cuanto que utili:n métodos pr2 

gresivamentc exactos, asi como datos precisos. 

''Welbcr dice que la Criminologia no puedo co11vcrtirsc -

en ciencia porque una ciencia debe estar formada por proposi

ciones generales de valor universal. Como la crimir1alidad no 

es estable ni homog~11ca, no pueden formularse proposiciones -

de valor universal, siendo el estudio científico del criminal 

imposible11
• 

Adler y Michel hicieron en 1933 una crítica devastadora 

a la criminología y a sus fundamentos científicos, scnalnndo 

que era imposible que existiese una ciencia cmpiricn de la 

criminología. 

Almarai, uno de los mfts importantes tratadistas mexica

nos, opinó en su oportunidad, ''que la invrstigaci611 criminal~ 

gica muestra todos los defectos y errores del mjs cr11do empi

rismo. ¿Podr5 existir en el futuro? Como conocimiento puramcrr 

te descriptivo o de información basado en el m6todo de o~sur

vnci6n, es indudable que puede existir; pero como cic11cia de 



causas del delito (etiología criminal), también es indudable 

que no puede existir11
, 

De la misma forma, ·t_enemo~ crimina~ istas que niegan a -

la criminología como ciencia y:criminó10gos que niegan el ca

rácter_cientifico a la criminalística, diciendo que ésta, más 

bien es un conjuntq de técnicas que no llegan a tener calidad 

ni validez como ciencia, lo cual nos parece un contrasentido, 

pues tecnJca y ciencia no se repelen, sino se complementan 1 

ildemis dicho argumento seria también vilido en contra de la 

criminologia, pues como ciencia sintética, lo hace, mejor di-

cho lo que hace es interdisciplinar la-biología, con la sico

logia y la sociologia. 

Así, podemos concluir que derecho penal, criminologia y 

criminal ísticn son ciencias penales y esto las n•1aciona defi, 

nitivamentc, pero entre ellas existen diferencias en cuanto -

al tratamiento y objetivos a resolver; pues si bien es cierto 

que n todas ellas les interesa el mantenimic1lto d~l orden so-

cial y la lucha contra el crimen, tamtiJ~n es c1e1'll' 1\tle ~ve-

ces se desvían de tales objetivos y 1legn11, incll1sivc, a vol· 

tearse, ~o~dyuva11Jo mas b1e11 al desurrollu Je la dcllncucncia; 

que lo digan si no, los 3ucces rc11ales, quienes mAs que aprc~ 

der crirninologin y criminalistica, resuelven sus asur1tos me--



-31-

diante otros criterios que nada tienen de científicos, que lo 

digan los legisladores que están má's p_~cocupados en proteger 

la salud de los delincuentes que de la seguridad general del 

ciudadano en esta cada vez más peligrosa Ciudad de México, 

También que lo digan los policías, que sin conocimien-

tos de derecho e ignorando qu~ las personas_.sujetas.-a invcst! 

gación no siempre son criminales y .qu~- por- muy ~bj_-~ti\'a _que -

pueda parecer una situación, ellos son quienes van a adminls

trar justicia}' tratamiento al dclicuente, :sino 'que su autén

tica actividad está en el logro de la plena identificación 

del delito, sus autores y sus circunstancia~. 

Asimismo, pueden decirlo los criminólogos demagogos que 

desde las aulas de las universidades o cuando mucho desde el 

interior de las prisiones donde los delincuentes parecen man

sos tigres -según un crimin6logo mexicano- y r10 en 1;1 c:1llc 

donde observan la brutalidad de los antisociales. Por lo tan

to, no es posible que existna criminólogos serio~ que preten

dan disc11lpar {que ne cxpli~~rJ lJ ~011dt1cta de c61cbr~s y si· 

niestros delinc11entcs como el tigre de Santa J11lin, Fidcl Cor 

vera Ríos, y ültimamentc, Yaraguhn y tantos otros c¡uc az11elan 

las calles de la Ciudad de México )' otras ciudades d~l mundo. 



Bajo este contexto todas las cienC.ias ¡úúrnlc~ d~bCn co_!!! 

l1atir desde sus respectivos campos al delito: el der~cho pe-

nnl castigando, la criminol~gla previniendo y tratando al de-

1 incucntc para cl.imiriar ~u peligrosidad f la crimi11nlísticn 

idcntificnndo :11 delito y al _delincuente para evitar fallas y 

lnmcntnciones en la aplicación dé ju~niéin, coad)'uvando cstr~ 

chnmentc unas con otras y fomentando el sano cnicn<limicnto y 

cooperación entrc_qt1iencs estudian cualquiera de estas fircas. 

~final de cuentas, no puede hahcr u11 policia, un abogado pe-

nalist;1, un criminólogo, un perito, un módico forense que pue 

dan darse el lujo de ignorar o mcnos¡lrcciar a :1lgu11a de est:1~ 

Arcas fundamcntalisimas en la lucha contra la dclincuc11cia. 

Asimismo, es comün la confusión entre ciminalistas y 

criminólogos respecto de su condici611 cicntifica. llodriguc: 

Manzanera la define como el conjunto de procedimientos aplic!!_ 

bles a la búsqueda, <lcscuhrimicnto )' vcrificació11 cicntlfica 

del h~cho aparentemente d~lictt1oso del presunto actor de ~! 

te {29), en tanto que Octavio ¡\, Orclla11<1 \Oar"~º le da la vuc! 

tn al problema y :;olamt.~nte nus <licC' que "dL•ntro dl.• L1 crlmin~ 

listica cnco11tran10~ u11 gran númc1·0 d~ ~irnrins y t6cnicas que 

permiten satisfacer ~u ~omctido, ta]r:; como la balisticn, la 

(29) RODRIGUEZ MANZANl!RA, LuH. Op. cit. p. 7U. 



dactiloscopia, la fotografia criminal, ln grnfoscopia, - -

cte." (30). 

Robcrto·Pnlniios Bermúdc: definen la criminalistica 

"como una ·discipli.O_a.~~plicnti\'a.y-.-formalí.stica, C.~nstituidn 

por un conjunto si·stcmatizado <le diversas disclplinas_natura

les y que tiene po~ objeto el dcscubrlmirinto.:f verificación -

del delito; des-ae-·lúegO qtié,.es·'una·:·dÚ•é°iplina nuxi-linr, pero 

que campru_cba·e1 -cictita· r·-cstudiu -ª~-Ac~incucl_~t_c c1~· r~rma 

científica" (31). 

El Dr. Rafael Mor~no c~tnhlece que ''Criminalistica es -

la disciplina que aplica ft1nJan1cntalmcnte los conocimict\tos 1 

m6todos y tócnicas de invcstignción de las ciencias 11aturalcs 

en el cxamc11 del material scn~il1lc significativo, rcl:1ciona<lo 

con un presunto hcclio dclictuoso, ~011 el fi11 de determinar, -

en auxilio de los órgonos cnc3rg~dos de administrar justicia, 

su existencia, o bien, reconstruirlo, o l>icn srfi;1lar )" preci-

sar lo intervención de tino o vnrios sl1jctos en el mismo'' (l~J. 

(30) 
(_;JJ 

( 3 2) 

Por otra parte, mucho se ha disct1ttllo si la 110licia - • 

ORELLA h'l:\RCO, Cetario,\. Op. ~1t. p. 53. 
SODI PALLARE.S, I:rnesto et al. La Criminalisti1.:n y su lm 
portancia en el Mundo Contemporáneo. l'opul ihros 11 1.a Pre!! 
sa''. Col. Selecta. ~·o . .!. Mé:dL·o, 1970, P . .\, 
HOllK!(;lJEZ fl,\~ZA~EK,\, Luis. Op. cit. p. 70. 
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científica r~la ~ri~inalistica son lo mismo o si son campos -

de estudio difer~nte~,·- lo cual tnmbi6n parce~ ser una discu-

si6n un tanto inútil, por lo que nosotros la pasamos por alto, 

nsi yemas que paru Carlos_ Roumagnac, "C"s la qUl', por e 1 cstu

di~-pr4ctico de _los~criminales y del crimen, m~diantc la apl! 

caci6n de métodos cientiíicos· de investigación, nos dn la po

sibilidad de descubrir a los autores de Jos crímenes y de los 

delitos" (33). 

Para concluir nuestra cxposici6n 1 debemos hacer notar -

que la criminologia, la criminalistica y el dcrcclto pc11al son 

diferentes ciencias penales que co11juntame11te dcb~n luchar en 

contra del crim~n. conducta antisocial o como q11icra llam6rs! 

le, a la conducta hum;tna 11ociva pnra el buei1 desarrollo de 

las relaciones sociales y la co11vivcnci;1 l1t1mana. ll~ igual for 

ma, consideremos que dcrccllo penal, criminologia y criminali! 

tica dchcn apoyarse :· llli ·.::1f.:'r en f'l \'icio dL• atacarse y cuc-s~ 

tionarsc, pues el saber l1um:11lO es uno solnmcr;te y ¡,, necesi-· 

dad práctica e~ la que divide> las áreas d<.d conoLimicnto. 

Por ültimo es ft1nd:lmentul hac~r ltotur q11c tanto aboga--

dos penalistas, como agc11tcs del Mi11i~t~rio i'fil,lico, jueces,-

(33) Jdem. 
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médicos forenses, policias, criminalistns y en gc1\er~1l todos 

quienes tienen-que ver de alguno manera con el estudio del 

crimen, deben preocuparse por co11occr las difcr~ntcti 5rcas de 

las ciencias penales, indepen<licntcmr11tc de que nl~una de 

ellas sea la especinlizaci6n propia, pue~ el conocimiento Jcl 

mismo implica un estudio intcrdisciplinario más que discusio

nes inútiles, no puede concebirse un juez. que imparta auténti 

ca justicia si ignora los co11ocimicntos que aporta la crimin~ 

listica y la criminologia; de igual manera, no os ¡1osiblc ha

llar un agente del Ministerio Póblico o un policia dignos <le 

tal investidura si desconocen derecho penal y crimi11ologia; 

tampoco es aceptable la existencia de litigantes penalistas 

que no saben interpretar un estudio criminológico o el alcan

ce y valor probatorio de una prueba pericial criminntlstica. 



CAPITULO ll 

LOS CAMPOS CRIM!NALISTICOS 



SUMARIO: l.· Huellas dactilares. 
2.· Armas y proyectiles. 
3.· Estudio de documentos; 
4.· Fuegos~ y explosivos. 

l.· Huellas dactilares. 

Varias son las áreas que integran cJ saber criminalis-

tico, pero una de las mis importantes es la dactiloscopia. · 

El caso Schcffcr, l¡ue fue el primero que se resolvió en Eur2 

pa con ayuda de la dactiloscopia, se rcmo11ta al veinticuatro 

de octubre de 1902, cuando Bcrtillon hi:o posible la idcnti-

ficación del asesino de Rcibel, al descubrir sus l1uellas en 

el domicilio de la victima, siendo irónico que después fuera 

el mismo Bcrtillon quier1 se op11siera a c¡11c el procedimiento 

de identificación dactiloscópico desplazara al antropométri

co, desarrollado por él (1). Sin embargo, tal miopía no res

ta mérito alguno al servicio prestado por Bcrtillon a la 

(1) WEllNER, W. Op. cit. p. 167. 
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ciencia policial. Bcrt1llon fue el primer crimi11ali~ta cienti 

fice, el verdadero padre de la criminalistica. Toda una gene-

ración de criminalistas, procedentes de los paises más diver

sos, bebieron de sus ensenanzns. Bertillon estL1vo en perpetuo 

contacto con médicos forenses, técnicos y físicos que le pro

porcionaron nuevas posibilidades para ampliar el campo de la 

lucha contra el crimen. Asi, no sólo abrió a la criminlistica 

las puertas de la ciencia, sino tamhiin las de la técnica, 

siempre en busca de nuevas posibilidades, fu el primero en 

iniciar una especie de labor tócnico criminalista e11 la ql1c 

se investigaban las huellas de los delincuc11res en todas las 

formas posibles. El hecho de que se interesara en cosas tan 

chocantes como, por ejemplo, el dinamómetro, con cuya ayuda 

prctendia medir la fuerza empleada en el manejo de determi11a-

do instrumento, es tina prueba evidente de la ~asteda<l Je s11 -

pensamiento (2). 

Ahora bien, el conocimiento de los dibujos dactilares -

parece remontarse a tiempos prehistóricos: en las excavacio--

nes de Gavr lnis, pcquena isla del Morhihan, se dcsc11brieron 

en un pasaje cubierto, y en cierto n6mero de menhires, dibu-

jos sobre cuya interpretaci6n se dudó largo tiempo, pero fi-

nalmcnte fueron identificados como huellas dactilares (3). 

(Z) ldem, p. 168. 
(3) GAYET, Jean. Op. cit. p. 15. 



En China parece ser que desde la dinastía Sha1lg (1500 

a. C.) los chinos firmaban sus documentos y muchos artistas 

lo hacian con sus obras mediant~ su huella dactilar, se ha Ji 
cho que simplemente no tcnian cuidado y dr;aban pintadas los 

dedos, pero es falso ya que conocían ta iJcnt.ifii.:>lción por m~ 

dio de las huellas dactilares, como lo prucl1an la gran cnnti· 

dad de contratos solemnes, principalmente matrimonios, sella· 

dos con 1~ huella dactilar Je los contrayentes. f1 dato es i! 

teresante si pensarnos que es hasta fines del siglo XIX cuando 

William J. Herschel y Henry Faulds, cad~ uno por su 13<lo, de! 

c~~rian para el mundo occidcnt3l la importancia de las huellas 

dactilares {4). 

William Hcrschel era administrador de Bengala1 nombrado 

por el Imperio Brit5nico, a menudo tenía conflicto con los i~ 

digenas, porque ~stos, dcspti6s de haber firmaJo los contrato~. 

negaban sus firmas, por lo que concibió la idea en 1858 de h! 

cer estampar al pie de los doc\1mentos las huellas da(tillrc~ 

de los intcrr§ndo5. rot}iendo asi en prictica las antigtias co! 

tumbres orientales. Se benc11ció Jel significado rnistico que 

los indigenas otorgaban 3 la huella material de una parte de 

su cuerpo y a partir <le aquel mon1ento los contratos fueron 

(4) RODRIGUE: MANZANERA, Luis. Op. cit. p. 153. 
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cumplidos al pie de ln letra. Esta iniciati\•a permitió a Her_! 

che! familiari:arse con los dibujos digitales y le dio ocasión 

de comprobar que éstos eran distintos en los diversos indivi

duos, mientras que permanecían invariables en caJn persona. 

El mismo Herschcl simplificó el procedimiento al descu

brir que bastaba con la huella de uno de los drdos para iden

tificar a cada individuo. 

Por su parte el doctor flenry faulds observó las l1t1cllas 

estampadas en la silla d~ antiguas vasijas japonesas y conci

bió la idea de reali:ar invcstigacio11es etnológicas al rcspcf 

to y comparar marcas papilares antiguas con las de los japon! 

ses actuales. El sabio apreridió de esta manera a discernir 

los dibujos papilares y 011 Jia, pl1<lo Je csJ ma11cra dcsc11rnasc! 

rar a uno de sus criados, del cual sospechaba que se bebía su 

whisky. En octubre de lSdO, dirigió a la revista científica -

Sature una carta en la que senalaba el papel dcfi11itivo que 

para la identi{icacióti de un malcchor podían dcs~mpcnar la5 

huellas dactilar~s, sangrientas o grasosas, desc11hiert:1~ cr1 

el lugar del delito. Sostuvo que los dibujos son invariables 

en un mismo individuo y, ad~m5s, hereditarios, puesto que las 

h11cllas de sus antepasados se repiten a veces en el nifio, 

"con maravillosa exactitud", ~egún dijo. El pt·imL1 Je FaulJs,· 
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Francis Galton, especiali:ado en los problemas de la herencia, 

emprendió el estudio de las huellas dn,tilares y demostró que 

~ran inmutables y permanecían id6nticas du1·nntc toda lu vida 

del individua (S). 

Paralelamente en Argentina, el emigrado austrohúng3ro -

llamado Juan Vucetich, fl1ncio11ario d~ los servicios de poli--

cía de Buenos Aires, fue encargado e11 1891 de organizar un 

servicio de identificación fundado en el sistema antropom~tr! 

ca de Bcrtillon. No tardó en conocer los trabajos de Galton 

empezó a su ve: ~ estudiar lns huellas dactilares; al tomar 

las medidas de los detenidos, estnblccia al propio tiempo su 

ficha dnctiloscópica. El mismo ano terminó el sistema de cla

sificación que se extendió rápidamente por América (6). 

De esta forma a Argentina se le debe el sistema de i<lcfr 

tificación que usamos y la acufiación de la palabra "dactilos-

copia'', establccid~ por Frnnci~ro l.atzina, quien vivió entre 

1843 y !9Z2 (7). 

El sistema Vuccticl1 c5 Jélti(o, porque toma en cuenta 

(5) GAYET, Jean. Op. cit. pp. lú y 17. 
(6) ldem, p. 18. 
(7) GRAN DICCIONARIO ENCICLOPED!CO ILUSTRADO. T. 4, p. 512. 
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la existencia o inexistencia, así como el 'nómero y situación 

de los deltas en el dibujo dactilar (8), estos deltas se for

man como trípodes ~ triángulos, por lo que se clasifican en -

negros los primeros y blancos los segundos y de acuerdo con 

la longitud de ·sus ramas los negros o las cóspides cerradas o 

abiertas de los blancos (9). 

Cuafro. son -l;s figuras básicas d.el dibujo dactilar; mi~ 

mas q~e_ pasam~s ~·- m~n~~~~;a~.: 

a) Arco.- Se caracteriza_porque carece de deltas y las

crestas corren de un lado a otro sin volver sobre sí mismas. 

b) Presilla interna.- Se caracteriza por tener un delta 

a la derecha del observador; las crestas papilares que forman 

el núcleo nacen a la izquierda, corren hacia la derecha dando 

vueltas sobre si oismas, para salir al mismo lado de la parti-

da. 

e) Presilla externa.- Se caracteriza por tener un delta 

a la izquierda del observador; las crestas papilares que for--

(8) REYES MARTINEZ, Arminda. Dactiloscopia y Otras Técnicas de 
Jdentificnción. Ed. Porr(1a. México, 1977. P. 24. 

(9) ldem. 
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man el núcleo- nacen a }a· derecha·, Corren hacia la izquierda 

dando vueltas ·sobre st· m.ism~s; pa.ra ~~lir. <let mismo· lado de 

partida (10). 

Los puntos carateristico~'del si~tema de Vucetich, que 

sirven para-identificar a-los .. dclincuentes son los que a con

tinuaci6n se describen: 

a) Islote.- Pequena cresta que no debe exceder de una -

extensi6n de cinco veces el grosor de una cresta. 

b) Cortada.- Es una cresta que nace en uno de los lndos 

y no termina su carrera. 

e) Bifurcación.- Es una cresta que se divide en dos ra

mas, adoptando las dos ramas 4ue se abren en forma arqueada. 

d) Horquilla.- Es una cresta que se abre en dos, dando 

lugar a la formación de un ángulo. 

e) Encierro.- Este se forma por una cresta que se bifu! 

ca y que después se encierra, dando lugar a la formación de -

{10) ldem, pp. 24 y 25. 
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una elipse o de un.circulo (11). 

Parn que los JUeces puedan aplicar certeramente las re

glas de concurso, reincidencia y habitualidad, asi como para 

captar la personalidad de los_ delincuentes, deben conocer los 

antecedentes penales de los mismos y por lstc y otros motivos, 

especialmente los relacionados con la ful1ci6n investigatoria. 

se han originado los sistemas de identificación, dentro de 

los que destacan el dactilosc6pico, con sus tres diversas di

recciones y sistemas: 

a) El sistema Vucetich.- Ya comentado porque se usn en 

México, en todo hispanoam~rica y en Brasil. 

b) El sistema,Galton.· Utilizado en Inglaterra, Estados 

Unidos, República Dominicana y Panamá. 

c) El sistemo Oloris.· Utilizado en Espana. 

Pnra realizar la clasificación de huellas de un índivi-

duo, se utiliza la fórmula de un quebrado, cuyo numerador ex

presa los datos de la mano derecha y el denominador los de la 

(11) ldem, p. 41. 



do el ar..:o, nú::i.ero 1, l.1 prt!-sill.1 intern.i ('"l nú~t'r0 :. L.1 '':\ 

terna el nü1:1.erc 3, y t:-1 ··.rert1cilc el nl;mer0 1 \ t~). 

De tal manera que las huella~ dactilarts apdrccen Je la 

siguiente manera! 

V. 3243 
~ 

Huellas correspondientes-al insign~ criminólogo don Con! 

tancio Bernaldo de Quiros (13). 

2.· La balística. 

Una segunda rama de la criminalística, no de menor im·· 

portancia que la anterior, es la balística, área que se defi· 

ne como~ ''La plrtc de 1~ fisica que estudia la trayectoria de 

los proyectiles lan:aJos en el aire" (J.i). 

(12) CATELLANOS, Fernando. Op. cit. pp. 300 )" 301. 
(13) Idem, p. 301. 
(14) GRAN DICCIO~AR!O ENC!CLOPEDICO !LUSTRADO. T. l. P. 350. 



El nombre de balística proviene de la primitiva mhq1Jinn 

de guerra llamada ballesta. Su invención se remonta, según -

los historiadores gricg~s, n una Epoca un poco anterior a la 

de Alejandro Mngno. Esta máquina se empleaba para lan:ar gra!)_ 

des piedras redondeadas en forma de bombas. Cuando era neces~ 

río disparar dardos, una larga caña desempeñaba el pnpel igual 

al de la bnllesta de la Edad Media, 

Los autores de la época, mencionan ballestas que lanza

ban piedras de ZS a 150 kilogramos; el historiador Flnvio Jo

sefa dice que los romanos las utilizaron en el sitio de Jcru

salem en la época de Tito. Tales aTmas alcanzaban a lanzar 

sus proyectiles a una distancia de cuatrocict1tos metros. 

Entre los romanos, la ballesta, la catapulta y algunas 

otras m~quinas comprcndian las armas llamadas tormenta. 

En los primeros intentos por identificar un proyectil -

disparado por un arma de fuego, debió de haber sido relativa

mente sencillo yd que el propietario del arma debiu fabricar 

sus propias balas. Despu&s con la fabricación en serie, ol e~ 

tudio se convirtió en algo más minucioso y dífícil a la vez. 

La balística es la ciencia que se dedica al estudio del 



cálculo del alcance y dirección de los proyectiles dispar;1dos 

por un arma de fuego, Esta ciencia permite calcular y regla~· 

mentar el movimiento de los proyectiles (15). 

La balistica pue~e cl~sificars~ en dos grandes ramas·: 

Balistica ~ilit~r. 

Balística ,~orense;~:-

La primera de ellas se encarga del estudio de'las armas 

llamadas de ~ran calibre, como son lo morteros~· ~aflories Y de· 

más nrmas de fuego propias del ejército. 

La segunda, la balística forense, implica la actividad 

pericial para identificar armas y proyectiles. 

La identificación de balas y casquillos es una ciencia 

relativamente reciente. Los primeros trabajos efectuados en 

Europa sobre esta materia fueron objeto de una comunicación 

del Dr. Balthazard al Segundo Congreso de Medicina Legal de 

la lengua francesa y de dos articulas, uno referente a las b~ 

las y otro a los casquillos. Según Hatchcr se habia publicado 

(IS) DESFASSIAUX TRECHUELO, Osear. Op. cit. p. 229. 
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ya un artículo sobre este tema en junio de 1900, pero óste, -

escrito por el Dr. Albert Llewellyn Hall, fue poco conocido. 

Antes de los trabajos de Baltha:ard, el examen se refe

ria únicamente al proyectil y los armeros no llegaban sino muy 

raras veces a una conclusión cierta. En este caso se necesit~ 

ba que el arma tuviese un defe~to marcado o en ocasiones muy 

marcado. 

Baltha:ard sentó las bases de los métodos <le investiga

ción modernos. Fue el primero en formular la nomenclatura de 

los diversos elementos del arma que imprimen sus huellas en -

la bala; estudió el origen de las huellas impresas por el ar

ma en el casquillo y redactó una lista casi completa de los -

elementos en cuestión (lb). 

A su paso por el arma, las balas y casquillos entran en 

contacto con diversos elementos de acero que impri=cn su se--

ñal en el rnetal blando. La silueta general de las huellas así 

marcadas varia segar1 las marcas y modelos de las armas en cue~ 

tión, y sus pequenas irregularidades [huellas Je fAbrica o a! 

teraciones sufridas ulteriormente) son especificas de un arma 

(16) V. GAYET, Jean. Op. cit. pp. 85 a 89. 



dada )' permite distinguirla de todas las demás de igual fabri_ 

caci6n. Esta í6rmul~ tan concisa ·reqti'ie1·e más. e:<plicacioncs, 

La balistica .para su o.studlo se divide· en tres seccio--

nes: 

' ' 

a) Balistica fnterna;- También llamada balisticn intc--

rior. Esta.parte d~'la baiisti~~ se en~n;ga del estudio del -

fenómeno llamadO d~~la-g-;aci6n~----_:~ismo qÜe ocurre en el ·interior 

del arma, adem'ás también estudia el recorrido que hace el pr~ 

yeCtil desde la recámara hasta que abandona la boca del cañón. 

b) Balística externa o exterior.- EstuJia lo que ocurre 

al proyectil en tanto que se dcspln:a en el aire, desde que -

abandona el cañón, hasta que termina su trayectorin en su pu~ 

to de impacto (17). 

c)Balistica de efectos y penetración.- Que estudia des

de el momento en que el proyectil hace impacto, hasta que de-

tiene su movimiento. 

En la primera forma de balistica scnalada, tenemos que 

son varias las marcas o huellas qúe permiten identificar el 

(17) DBSFASS!AUX TRECHUELO, Osear. Op. cit. pp. 230 y 231. 
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arma; las irregularidades del ánima del cañón se graban en el 

proyectil al paso de éste; las más visibles son las de los m!! 

cizos r las rayas que se distingu~n incluso a simple vista en 

el interior del canón, donde se desarrollan en espiral (18). 

Tam~fén deben estudiarse las marcas que se producen en 

los casquillos del proyectil. Al presentarse la deflagración 

o explosi6n de los gases, producidos por la combustión de la 

p61vora, las-paredes de la recámara se imprimen en los costa· 

dos exteriores del casquillo, con la consiguiente marca que -

mediante el uso del microscopio permite la identificación del 

arma con que se disparó dicho cartucho. 

La balística externa se encarga de estudiar lo que ocu

rre al proyectil en el aire, desde que abandona ~! can6n has

ta que llega a su destino, los puntos importantes son: 

El origen que coincide con la entrada del can6n. 

El punto de caída, donde la trayectoria corta el pla-

no horizontal que pasa ror el erigen. 

- El alcance, que es l~ distancia horizontal de la tra-

yectoria. 

- El angulo de proyección, que es lo que indicur4 el 

vector de velocidad, en el origen con la horizontal. 

(18) GAYET, Jean. Op. cit. p. 89. 
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- El vértic~ de la trayectoria, que es el punto en que 

corta máxima y 1~ velocidad horizontal, aplicaremos siempre -

para las· disparos de arma de fuego una ccuaci6n que indicará 

Ja trayectoria del proyectil en una forma simple (19). 

La balística de efectos y penetración se refiere al es

tudio .de los efectos y consecuencias producidas por e.! pro¡'eE 

ti! al impactar en el blanco, o sea, cuando la .bala hace un -

recorrido a través del cuerpo, los orificios de entrada y-sa

lida, y el propio recorrido, ofrecen características que pue

den variar de acuerdo con las siguientes p'Tevfsiones: 

Tipo de proyectiles usados. 

- Distancia a la que se hizo el disparo. 

Si la bala rebotó después de J1aber hecho impacto en -

algún otro metal sólido. 

- Si la bala pasó a través de la ropa. 

- Si la bala chocó contra algún hueso en su recorrido a 

través del cuerpo (20), 

Hay diversos puntos de vista desde donde se pueden cla-

sificar las armas de fuego, pero lo que a nuestro estudio in-

(19) DESFASS!AUX TRECHUELO, Osear. Op. cit. p. 242. 
(20) Idem, pp. 242 y 243. 
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teresa es la clasificación que se hace de las armas de fuego 

en dos grandes grupos: 

- A!mamento· ~ªYº! o material de artillería, que compre~ 

de los caftanes, 16s-obuses y los ~arteros, subdivididos según 

su calibr.~. 

- Armamento IDenor O-armas portátiles, que comprende las 

ametralladoras, fusil~s,--carabinas, pistolas, rev6lveres y -

ot:ras scmeja!l--te_s, .c_omo me_tralletas_ y _pist_olas-ametralladoras. 

Es este grúpo _de armamento el-' que nos interesa y el que se r~ 

ficrc a las armas más importarites. 

Varios son los aspectos q-ue 1-a bal ísticn estudia con f.!. 
nes de identificación; a continuación nos referimos a los que 

más sobresalen: 

- Municiones.- Independientemente de sus caractcrísti--

cas de fabricación y funcionamiento, las armas se clasifican 

por la munición que utili:an, de la siguiente manera: 

a) Por su calibre: Inicialmente la munición presenta un 

calibre. Los calibres se calcul3n 3 veces con relación al es-

pacio que existe entre dos relieves opuestos, o también, con 

relación al espacio entre dos st1rros apt1estos, otras ocasio--
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nes, simplemente ·por Cl di,áme.tro·~de·--1~· bala que p~ede .. nlojar· 

se en la cámara de tiro (difimetro __ qu'c'ape11•s:es súperior al -

diámetro mínimo del cañ6~-) (Zl) ;::_:, 
,_,, ·-: 

.-- . - __ .,, 

- Cartuchos.- Exi~:~ t~da tinaiama;de•~ai'tuchos que co

rresponden, en principio:;;:a·i~s ~~siÍil1;1d~:d.,;;.' de ,utilitación 

de c¡ertos tip~~:--de·- ii~m_~-~-~ P-~~~-1~;~:~-~~,~\~~---~:r-~c:~}.~a-:-/ estas muni~· 
e iones pueden ~er Uti.lii'Qdá.5 ·.en::'Otr'oS tf~;b~ _de' ·armas que aqu~ 
!las a las cuales iban destl~~d"ú: ·, . : c~t 

El cartucho constituye una unidad de carga que agrupa a 

partir del casquillo: al fulminante, la polvora, el taco y la 

bala o perdigones; cada uno de dichos elementos merece ser C! 

tudiado por separado en una peritación de balística. 

Cuando se produce el disparo, la bala y el cartucho 

efcctaan dos trayectos separados en el interior del arma, en 

el transcurso de los cuales entrarán en contacto con difcrcn-

tes partes o paredes de la misma. Cada uno de dichos contac--

tos dejar& sus rastros en las superficies de ambos elementos, 

ya sea p0r impresión, frotamiento o desgarre, imprimiendo ta

les carncteristicas el arma, seguros, c;1ractcrcs de idcntific! 

ción por cuanto podr5n ser analizados comparativamente. 

(Zl) CECCALDl, Pierre Fcrnand. Op. cit. p. 71. 



Por su parte, el taco, la pólvora, y el ful~inantc pue

den ser objeto de exámenes microscópicos y microquimicos con 

fines de identificación. 

- Bala o perdigones.- La bala consiste.en una mnsa met! 

lica que viene caracterizada por sus dimensiones, peso y for

ma. Sus medidas varian sensiblemente según sus calibres. Ade

m5s por no tratarse de una manufacturo de precisión, existen 

tolerancias de fabricación. 

El peso, como caractcristica Je la bala, permite que 

aunque el proyectil estó deformado se pueda establecer una 

evaluación aproximada sobre el calibre del arma que lo haya 

disparado, siempre que la p~rdida de metal producida por su 

deterioro no sea demasiado notable. 

l,a forma esti sujeta a numerosas variaciones: ojival, 

redondeada y truncada; además existen otras variantes, como -

las balas expansivas. de punta hueca, hendida o cortada. 

Los p~rJigones cst5n calibr3dos ~cgQn un3 serie mitric~ 

en la que cada incremento de u~ númeTo COrrespon-de íl una dis

minución diametral. 



Aunque los perdigones no pueden utili:arsc para la iJe~ 

tificaci6n del arma que las haya disparado, d~bido a la aL1s~~ 

cia de huellas especificas del tiro, los p~rdi~on~s pcrrnitc11, 

en cambio, la identificación de la municibn y. ~~~nt\1alme1\te. 

la del tirador, 

En un mismo lote de cartuchos los pcrdigo11es provic11rn 

gcneralm~nte de· una misma fabricación y constituyen, por este 

hecho, una serie cstadistica repartida ~cg6n sus p1·in~ipalcs 

caracteristicas que pueden identificar l¡\ serie y cst3hlecer 

convencionalmente el lote de fabricación. Siguie11do el cálcu

lo de las probabilidades enunciadas, de1)er5 confirmar~~ con -

la identidad de composición; rl plomo utili:ado no es qttimic~ 

mente puro y su~ impurc:as, determinadas por un an5lisis cs-

pcctrom~trico de emisión en ultravioleta, son particl1larmcnte 

interesantes. La concordancia de los datos cslaJlsti(OS y 30~ 

líticos pueden indicar la comunidad de origen entre lus pic-

:as de presunción y las de convicci6n. 

- Casq11illos.· Para los cartuchos de bala, el ca~ql1illo 

es de metal, -lo$ cartuchos de perdigones s~n de cartón y ac·

tualmcnte hay en plástico y llevan un casquillo o asiento de 

metal. 
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En su contorno, el culote del casquillo tiene grabada -

com6nmente indicaciones relativas. a )a marca del cartucho; e~ 

ta precisión permitirá utilizar el mismo tipo de munición pa

ra efectuar los ~isparo~ ~e. comprobación. 

Los casquillos_ de· Car_tuchOS de· revólver presentan en su 

base, un reborde.que 'constituye''tm'tope de retención, para 

que-en el momento de su_percución, ria queden atrapadas en la 

cámara del cilindro·. Por- el contrario, los casquillos de los 

cartuchos de pistola presentan una garganta en ln que se in-

traducirá el gn~cho del extractor para evacuar el castillo 

percutido. 

En los lugares en donde se ha cometido un crimen, es 

frecuente hallar los casquillos cuando el arma utili:nda ha 

sido una pistola, ya que son proyectados a ciert;1 Jistn11cin 

del tirador; en cambio, cuando se ha disparado con un fC"\'Ól-

ver, los casquillos permanecen en el cilindro y el tirador no 

los extraerá hasta haberse alejado del escenario del delito;-

por lo t~nto, e~ p0(n frecuente hallarlos. 

Los casquillos son pie:as interesantes para la identifi. 

cación, pues al disparar, reciben marcas muy variadas y sumn

mente nitidas, adem5s en general no quedan deteriorados, a d! 
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ferencia de las balas, que tienden a d~formarse o aplastarse 

cuando hacen impacto en materiales duros (22). 

·La identificación se logra debido a las· marcas que van 

de.qindo los diferentes pasos que siguen el movimiento del pr~ 

yectil; todas las armas presentan necesariamente ciertas par

ticularidades, que se rcflcjarftn tanto en la bala propulsada 

como en el castillo expulsado. 

Se trata de casos particulares de J1ucllas de herramict1-

tas; unas provienen de rozamientos, otras do des11rendimic11tos 

y _otras de imprcsJoncs; dichas marcas dcber5n evidenciarse, 

tanto en las balas como en los casquillos) respecto al nrma 

que ha podido lan:arlos y percutirlos. 

En primer lugar se localizan unas caracterlsticas gene

rales que son propias a todas las armas de un mismo tipo. 

Dichas caracteristicas son, para las hal3S! el sentido, 

la cantidad, ]d anchura, el espaciado-y la inclina~i6n de las 

estrías, que corresponden a lus del ca~6n del arma. 

No debe olvidarse, que en su trayecto por el interior ~ 

(22) ldem, pp. 72 y ss. 
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del canón la bala es empujada con fuerza, a elevada temperat~ 

ra, n catisa de la combustión. En consecuencia, quedan regis-

tradas en st1 periferia los caracteres constantes que prcscn-

tan los caftanes rayados, es decir, las huellas de las estrias. 

No se trata propiamente de un moldeo del caftón, comparable al 

que se obtiene con una colada de parafina; es mds propiamente 

una operación de for:ar la bula, que en esta trayectoria, ac~ 

mula la suma de particularidades que pueden presentar las di~ 

tintas superficies; 110 son huellas ~n ~e11tido estricto si110 -

ro:amientos o desgarres. 

En cambio, el casquillo, que se haya alojado en un11 cá

mara, recibe una huella m.:ís notahlc, la del percutor, sensi-

blemcnte neta y profunda, r a la que pueden anadirse las pro

pias del expulsor, del extractor y de la parte posterior de · 

la cámara de tiro; todo ello en un material maIL•ahlc y somct,! 

do a cierta temperatura en el momento de la combustión intc-

rior. 

Se trata pues, cuando se posee u11 arma snsp~cl1usa, de -

disponer de una base de referencia, con la c113l comparar las 

marcas anteriormente descritas, tanto c11 las halas como en 

los casquillos, puesto t¡uc independientemente de las caractc

risticas generales que pl1c<lc11 presentar, existen ciertas par-
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ticularidades rigurosamente propias a un arma y sólo a elln. 

La identificaci6n se funda en la bQsqueda de tod:1s es-

tas anomalías, imperfecciones, particularidades o caractcris

ticas, cuantitativas o cualitativas y en el cstnblecimiento 

de las que corresponden propiamente a una determinada arma. 

Se recurre entonces a un tiro de comparación ejecutado 

con el arma sospechosa y con un cartucho del mismo tipn qt1c 

el de convicción, con el objeto de evitar la ~reación de c:1-

racteristicas que podrian ser aparentemente diferentes. 

Este disparo puede efectuarse en el agu¡1 1 para amorti-

guar rápidamente la progresión del proyectil y rccup~rarJo 

poca distancia, o bien en u11a solución viscosa que contribuya 

m5s aún a frenar la carrera de la bala; ¡>ero es preferible 

disparar sobre algodón conte11ido en un caj611 especial, )'a c¡uc 

las pequenas fibras que lo componen se cnzarzarfi11 alrededor -

de la bala en el transcurso de su progresión, frenándola rápi_ 

<lamente y prutcgi~n<lola <le Clialt[lllcr incidc11tc. 

Cuando se procede a este tiro, la \'aina proycctadn se 

intercepta a su ve:, y puede recuperarse sin desperfectos. 
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La distancia del disparo puede determinarse por el gol

pe de la mina, marca que deja el disparo hecho con el arma 

apoyada sobre la superficie de la piel; con el apoyo de la 

quimica forense se realiza la prueba de Walker para detectar 

la presencia de nitritos sobre ropas o telas, sustancias ori

ginadas por disparos cercano' o próximos, relativos a las ar

mas de fuego y con base en las experimentaciones se pueden df 

terminar las distancias entre la boca del arma y la superfi-

cie de contacto. Se rcali:a la prueba colorirn~trica de rodiz~ 

nato de sodio, para detectar elementos de bario y plumo en 

las manos de la persona que se supone dispa1·6 u11 arma de fue

go. Se reali:a tambi~n otra ¡1rucba colorim~trica de oricnta-

ción llamada llarrison-Gilroy, para detectar clcmc11tos de ba-

rio, plomo y adcmfis antimonio, en las manos de la persona que 

$e supone disparó un in~tr11mento de f11cgo. Otra prueba de mu

cha importancia es 1;1 d~ Lunge, que es útil para detectar de

rivados de la deflacración de pólvora, sobre objetos o cosas 

que hayan estado cerca o al contacto en los momentos de In 

combustión y deflagración de la carga de pólvora. Dentro d~· 

las técnicas forenses npl1cadas e11 la ir1\c~ti~.,~i~n ~~!:inJ-

listica, est5n la espectro-fotometría de absor~i611 atómica 

el an§lisis por activación de ncutrone~, que e11trc m6ltiplcs 

usos se les da en balistica, son de utilidaJ par~ detectar 

elementos de metales y otrls sustancias en las manos de la 
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persona que se supone disparó un arma de fuego (B). En el EÉ. 

tado de México se implementó la prueba 11Job" llamada asi por

que el autor de este trabajo, quien también ejerce la profe-

si6n de ingeniero la elaboró. Tal prueba determina sin error 

alguno si la persona disparó o no un armn; desgraciadamente -

la burocracia se muestra desconfiada, por lo cual dicho sist! 

ma fue desechado y volvió a aplicars~ en dicha entidad alguno 

de los sistemas que no guardan tal grado de exactitud. 

Por otra parte y para terminar este apartado, menciona-

remos que con los microscopios, la balistica rcali:a estudios 

microcomparativos de huellas de percusión, c~tracci6n, eycc--

ci6n, cierre de la recámara y rayado estrial, que imprime la 

acción del arma sobre cápsulas, casquillos y balas, rcspecti~ 

vamente, identificAndosc el arma que percutió y dispnró dichos 

accesorios, si se cuenta con varias armas sujetas a invcstig~ 

ción (24). 

3.· Estudio Je do~u~~nto~. 

La documcntoscopia es el área de la criminalística que 

(23) MONTlEL SOSA, Juventino. Crimrnalbtica. T. l. Limusa. -
México, 1984. Pp. 148 y 149. 

(24) ldem, p. H9. 
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se encargn del estudio de documentos y su inspección con fi .. -

nes de investigación e identificación. Esta iren de la crimi

nalística abarca el estudio de dos tipos de documentos funda· 

mentalmente: 

- Textos mecanográficos. 

- Textos manuscritos. 

Respecto de los primeros, tenemos que son varios los 

puntos de estudio y observación: 

a) Teclado. 

b) Características de las máquinas-de escr¡~ir.~ 

c) Espacio de las letras. 

d) Rodillo de arrastre. 

e) Interl incaJo. 

f) Caracteres. 

g) Cintas utilizadas (2S). 

El examen de los textos mecanografiados o mccanogr6ficos 

permite obtcn~r numerosos informes: 

A menudo se trata de identificar textos de origen dese~ 

(25] Cfr. GAYET, Jean. Op. cit. pp. 244 )' ss. 
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nacido. 

A fálta de: toda .sospecha, la corifrontación de textos 

a1Í6n-i~os. p_erró'~te Sói"O decidir :si ·todos. ellos provienen de una 

misma .fuent~·, __ pero ·si_n· que pueda pfecisarsc ~stn última. 

·si--='recá-en ·s-ospechas sob-rc una máquina determinada de la 

que se posee una muestra de escritura, se pueden idcntificnr 

los textos an6nimos. A veces, el investigador prefiere intcr-

venir la m5quina sospechosa c11viarJa a] perito para q11c 6s-

te la examine y escriba con ella los textos mis convenientes 

para la identificación. Tal modo de o¡Jerar seria excelente si 

la m&quina no corriese el peligro de deteriorarse durante el 

transporte, sobre todo ~uando el carro no cst6 completamente 

inmovilizado o cuando el cmbuJ¡1jc 110 es bastante cuidadoso. -

Por esto es mejor s11mi11istrar m11cstras de escritura adecuada, 

en vez de la máquina sospechosa. 

Pero los problemas sometidos a la sagacid.1t..l de los peri_ 

tos no se limitan a esto; :1 VPCcs los investigadores ncccsi·

tan saber si un Jo~umcnto es original o copia al carbón; si -

ha sido objeto de maniobras fraudulentas, tales como adirio--

11es, raspaduras, enmendaduras e incluso de all11so de firma en 

blanco. 
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En ocasiones piden también que se descifren textos mee~ 

nografiados por medio del papel carbón abandonado en el cesto 

de la basura (26). 

Se realizan estudios comparativos de escrituras cursi-

vas o de imitación tipográfica o de imprenta, así como la de 

escrituras mecnnografiadas o d~ imprenta. Se aplican rayos u! 

travioleta para descubrir tintas invisibles o borraduras y 

así conocer la autenticidad o falsedad de ciertos documentos 

con apoyo de otras técnicas de estudio, cfe~tuadas a billetes 

de banco, de lotería, cheques, letras, pagarés, etc. La luz. 

ultravioleta también es útil para la lectura de escrituras o 

marcas alteradas o borradas, y tambi~n ayuda a examinar pinty 

ras plástica, marcas de lápices, ctc.(27). 

Trnt5ndosc de textos manuscritos, la t6cnica graíoscóp! 

ca ensefia que toda persona al escribir presenta cinco propic-

dadcs que son las siguientes: 

Oblicuidad. 

Tamaüo. 

Riquc:a de formas. 

(26) 1 dem, pp. 250 )' 251. 
(17) MONTIEL SOSA, Juvcntino. Op. dt. t. !, p. 149. 
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Presión. 

Grado de unión (28). 

Estas caracteristicas son imposibles de fingir al mismo 

tiempo por· persona alguna y si alguien tiene que escribir rá

pidamente un texto de varias lineas, ni siquiera para disimu-

lar dos de ellas le resultaría perfecto. 

La escritura- no depende 6nicamentc de los músculos de -

In mano en cuestión. Cuando se aprende a escribir con la mano 

izquierda y se ejercita suficientemente, ambas escrituras ti~ 

nen las mismas propiedades, Se ha demostrado lo mismo de la -

escritura con los pies y al1n con la boca. En cambio la cscri-

tura en estado de excitación o de depresión es distinta de la 

normal; lo mismo sucede con la escritura hecha bajo sugestión 

hipnótica. Por todo lo cxpt1csto 1 se considera que la cscritu-

raes cerebral. 

En un noventa y nueve por ciento de los casos, los es--

critos rápidos son genuinos, los lentos son ~ ~cnu~o ~11tl11Jt~ 

rales por lo que en los escritos rApidos se presenta una se--

rie de propiedades primarias: rasgos sueltos y sin interrup--

(ZB) SODJ PALLARES, Ernesto et al. Op. cit. p. 8. 
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ción y formas redondeadas, pero las formas temblorosas y que

bradas no son posibles en la escritura rhpida. La escritura 

rápida es inclinada hacia la derecha, tiene menos seguridad 

de aciertos, los puntos no est5n puestos con exactitud, tie

ne mfis continuidad, es decir, hay unión de palabras entre si, 

tienen formas biseladas hacia el fin de las palabras, al con

trario de la escritura lenta que a menudo l1acc rasgos muy tr~ 

bajados, que van siendo ~ayeres en el fin. En la escritura rá 

pida existe una gran diferencia entre las partes delgadas y 

gruesas de las letras, nsi como al comen:ar tina nueva linea 

de escritura, la rápida fácilmente retrocede hacia la derecha, 

de.manera que el margen izquierdo del escrito se extiende l1a

cia abajo. 

Se considera ripido el escrito, cuando en ~1 se dan 

sin interrupción por lo menos dos de las características sel\~ 

ladas. El perito ha de averiguar, por el escrito, si pertene

ce a una persona determinada o no, o si es natural o fingido. 

Tiene fuerza la igunldad de la altura, la anchura, grado de -

unión, pero m.:ís fucr:a tiene encontrar pnrticularid.-ide5 gráfi 

cas del escrito, las cuales se llamJ.n 11 idiot isillus", que son -

los siguientes: 

- Forma de hacer las gazas. 
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Forma de hacer Ja espuela. 

Forma de hacer el patín. 

forma de hacer Ja tilde (29). 

Puede asegurarse la identidad de un escrito cuando los 

idiotismos concuerdan entre la escritura incriminada y ln to

mada de la persona sospechosa; si la mayor parte de los idio· 

tísmos concuerdan y los que no concuerdan por lo menos apnre-

cen una vez en ambas escrituras, tambien se puede asegurar 

identidad: pero si existen algunos idiotismos concordantes, 

pero la mayorin de ellos difiere, puede asegurarse simulación 

y si no concl1crda nungOn idiotismo entre la escritura dubita-

da o dudosa y entre la escritura indubitada, tomada J~ prueba 

o de comparación, se puede asegurar que dos manos distintas -

escribieron los textos (30). 

Los estudios han enunciado ~inca lcye~ de la escritura, 

mismas que pasarnos a explicar con el fin de qi1e el lector 

aquilate el valor de las periciales documcntoscópicas: 

a) El gesto gr5fico est5 sometido a la influcI\cia inm~-

diata del cerebro. El 6rgano que escribe no modifica la forma 

(29) Idcm, p. 9. 
(30) Jder.i, pp. 9 r 10. 
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de aquélla, si funciona normalmente y está lo bastante adapt!!_ 

do a su funci6n: 

b( Cuand/un~',esÚibe;. el yo está en acción, pero el 

sentimfe-~t·O~/~·BS'i-._ i~-é~n-scÍ.en-tc dC esta actuaci6n pasa por al- -
-. ; - . -.:.-... :-.'' ;':,° ~'' -.- : '.'.'. 

ternatiVas.conúnuas de intensidad y debilidad. Adquiere el 

máxi~o·:d~. in·ten~~dad cuando_ tiene que reali:z.ar un esfuer:z.o, 

es decir, _en· los comienzos y el mínimo cuando el movimiento 

de -ia eSC-Tit~ra vi~ñe secundado por el impulso adquirido, o 

sea en los finales. 

c) No se puede modificar voluntariamente en un momento 

señalado la escritura natural más que dejando en su trazado 

la seftal del esfuer:z.o realizado para lograr el cambio. 

d) El que escribe en circunstancias en que el acto de 

escribir es particularmente dificil, traza instintivamente, o 

bien formas de letras 4l1e son m~s habituales, o bien formas -

más sencillas y fhcilcs de construir. 

e) Cada individ110 posee una escritura que le es propia 

y que se diferencia de las dcm5s. Esta individualización es -

muy preco: y se manificst,1 desde lu i11clinaci6n de la escrit~ 

ra: el maestro c¡ue corrige tus primeros trabajos de sus nlum-



nos no tie11e necesidad de leer ~1 11ombrc estampado en la hoja 

o en el cuaderno de caligrafia para conocer al autor del tex

to que tiene ante los ojos. Todos st1s Jlumnos se inician se-· 

gOn el mismo mfitodo y aprenden la nJsm;t c.1Jigraíia il una edad 

en que el intelecto es partict1larmentc maleable, sin cmbar-

go, ninguno de ellos presenta el mismo grafismo. Las diferen

cias con la escritura t~órica se e~plica11 ante todo por la 

destreza manual del alumno en imitar m5s o menos bien el mod! 

lo a copiar y seguidJmcntc pcr el abandone progresivo de las 

trabas iniciales y con él, la aparición Je una personalidad, 

cada ··ez m~s marcada del gesto grfifico. 

Con el tiempo y la experiencia, se multiplican las des· 

viaciones de las reglas de caligrafía y la escritura se indi

vidualiza fuertemente, cosa que todos podemos comprobar dia-

riamcnte al revisar nuestra correspondencia: un simple vista

zo a uno de los sobres permite reconocer la escritura de un -

amigo. El examinador común, ignora las reglas de la oper.1ción, 

no tiene estudio~ sohre grafi~fTIO~ ni h:i 0bsrrv:i.C:: p:i.rti~ul.:ir_i. 

dadcs y solamente se fia de sus recuerdos, y reconoce profan~ 

mente la escritura de su amigo, pero el perito, habituado a -

t~cnicas del examen, logra un rcsult~do derivado de sus cono

cimientos científicos, que apoyado en los mismos, dispone por 

regla general de un buen tiempo, para el cstuJio y la reíle--



xión (31), 

Dentro de-los estudios comparativos de es~rituras, pre-

dominan ca~tas anónimas, recados p6stumos, testamentos, titu-

los, chcqueS:, etc. En concreto, se resuelven todos los probl~ 

mas planteados con motivo de las falsificaciones de documen-

tos, en cualquiera de sus modalidades y con gra11dcs probabil! 

dades se identifican a los falsarios t32}. 

4.- Fuegos y explosivos. 

Atendiendo a la proximidad material e implicaciones cr_! 

minalisticas, se agrupan fuegos y explosivos bajo el mismo r~ 

bro. Ambos plantean los mismos problemas de origen, que lógi-

camente, versan mas especialmente sobre posibles indicios de 

un crimen que sobre las infrncciones y atentados a las normas 

de seguridad. Se trata pues, una ve: elimin3das debidamente 

las hipótesis de ignora11cia 1 negligencia o imprudencia, de 

conservar y establecer la malquerencia. 

Resultan evidentes las dificultades que de ordinario 

(31) GAYET, Jean. Op. cit. pp. 335 a 338. 
(32) MONTIEL SOSA, Ju\'cntino. Op. cit. p. 149. 



--1. 

presentan tales peritajes, poi- c11ai1tn On1,amc11te se <lispo11~ 

de vestigios; el menor indici() a<l4uirrc un ~alor, c¡t1c pese 

ser inconexo, en ocasiones 110 s~rn mc110~ primordial; en tal 

caso, nos hallamos frente a circunstun~ias 4ue 11os remiten 

los capitulas precedentes: man~h:ts y residt1os, h11ellas o ras

tros. Sobre este respecto pasamos a tratar los indicios que -

se deben al fuego, 

De dichos indicios, tinos ~e cstt1dian fuern del lnbornt~ 

rio, en el lugar del siniestro r otros fuera del lugar de los 

hechos, en el laMoratorio; de l1e~l10 1 dmbas pesquisas se unen, 

por cuanto resulta imposible trabajar ~nicamc11tc con pieins • 

recuperadas y es ~icmpre necesario restituirlas· a su contexto 

material. 

El incendio es una ~ombustión viva que se propaga prin

cipalmente, por efecto de las llamas que producen y destruyen 

todas las materias combustibles que encuentran a su paso. 

El calor despn~ndido al tcr11 inc.: luso matcrialc>s incombu:?_ 

tibies: el vidrio se rompr y !P funde; el hierru pic1·<l~ su r! 

gide: )' se torna débil, hn"ita t:'} punto de qUL' lüs \i iga::. 5c 

hunden y arrastran en su calda 111s lienzos de la pared que 

las sostenian. [l ince11dio no sólo oc;1sion:1 d:1~os ecot1ómi(o5 

co11siderables, sino que también es causa de la p~rdiJa de n11-



mcrosa~ vidas 1iumanas; con ello· se comprende la importancia y 

el peligro de este siniestro. Este se produce por numerosas 

causas que pueden clasificarse csqucmAticamente de ln siguicll 

te manera:-

- Fenómeno de-· la-· naturaleza. 

Co~·bÜ~-ti6·~ es¡)On-1:6.ncn y descomposición de sustancias 

oxid8bl~s, fermcntnble~ o inestables. 

ue_fecto de' constiuc<.:ión. 

- ·causa nc¿lJenta1-. 

Causa crJminal í33). 

Entre los primeros ten~mos las siguientes: 

- Los meteoritos. 

Los rayos. 

El sol f:\4). 

Entre las combustiones espontáneas más comunes tenemos 

las siguientes: 

(33) GAYET, Jenn. Op. cit p. 149. 
(:14) ldem, pp. ¡;,7 )' !>8. 



- Inf1amación espontinca dr materiales de c:1rh6n. 

Fermcntaci6n de sustan~iíls ,·cgctalcs que .entran en 

tal estado por efecto de micl·oorganisrnos. 

Sustancias susceptibles de lnflnm<HSc en· contact~ c.on 

el aire. como el fósforo bla11co, polvos o limaduras.-

de aluminio y :i11c. 

Descomposiciones. espontáneas como sucede- cdf) ct_~elu

loide mal estabilizado y Jos a!Jonos mixtos compuestoi 

-~e- una mezcla de sup~rfosfatos, nitratos y mat~rias -

orgánicas (35). 

Entre loS_ incendfcis derivados de \'icios de-construcción 

tenemos: 

Salidas de humo defectuosas. 

Jnstalaciones eléctricas riesgosas. 

- Conexiones defecttiosas e inseguras. 

Canalizaciones en contac~o con instalaciones eléctr1-

cas (36). 

Los incendios arcidentaJrs son debidos a negligencia o 

imprudencia, son tan numerosos que es difícil redactar una 

(35) ldcm. pp. 159 a lob. 
(36) ldcm, pp. 16' a 1"6. 
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Por mal manejo:de aparatos 

Por calor irra~i~do. . . . 

Por desprendimiento de liamas {'gases a: el~vada temp~ 
ratura. 

- . . . 

Por contacto de product.os sólidos del ·horno o estufa, 

caída de ceniza en ignición, etc, 

Por inflamación de productos durante el trabajo (37). 

I.os incendios crimi11ales se originan por los mó~ilcs 

que impulsan a actuar al incendiario y han sido objeto de nu

merosos estudios, pero el estudio de ellos corrcpondc mfts a -

la criminología que a ln criminalística, sin embargo, senti--

riamos incompleta estn p~rte si no nos referimos a las más e~ 

muncs: 

Anomalías psíquicas del incendiario. 

Odio y venganza. 

Intimidación. 

- Incendios inducidos pJra facilitar o encubrir otros -

delitos (38). 

(37) Jdem, pp. 177 a 180. 
(38) ldem, pp. 181 a 183. 



La investigación en casos J~ in,endio, no tiende 611i~~-

mente a establecer la causa exa¡,;ta del siniestro, ~1no también 

a buscar indicios de la posible intervcnciótl de una persona -

extrafta o las maniobras fraudulcnt;1s de u11 familiar. Una en--

trada fracturada o la disposición de los locales de nodo que 

se facilite la propaf;aci5n di;ol fuC'go o :->e rctra!=.ron los so..::0--

rros, son otras tantas st":":l.1les re\'('ladorJs de un incendio cr_!, 

minal (39). 

"Raras veces se prueba el incendio crimina 1. Importa - -

siempre la causa del incendio rara que el investigador 1>ucda 

establecer responsabilidades. Eliminadas las causas naturales 

o accidentales, qt1eda por ~ncontrnr las hl1ellas del incendia

rio, pues es sorprendente 'omprobar qt1c despt1~s de ince11dios 

considerables, aún puede descubrirse lo que sirvió para i11i-

ciarlos. En cierta ocasión, jl1nto a un almiar incendiado )' 

destruido, toda\'ia pudo hallarse el diario retorcido que ha-

bia sido e~plcado como antorcha y en a1 las huellas dactila·· 

res del incendiario ... En otro caso ... furon halladas las hue 

llas del petróleo empleado para prender fuego. Así mismo, se 

encontraron después de un incenJio varias tiras de )'Csca cos! 

das con hilo especial que fllC 13 ca~sa de que pudi~ra ser ha-

(39) ldcm, p. 187. 
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liado el culpable" [40). 

En cunnto a los explosivos propiamente dichos, de comb! 

naciones fijas y si~ proporciones criticas con su medio, bajo 

su comunidad de caracteres presentan una diversidad de compo!. 

tamientos que condicionan su descomposición. Pl1cdcn descompo

nerse por disociación, combustión, deflagración y detonación, 

aunque cferta·S. té_rminos de la rencc ión hacen imprcc i sos los -

limi~~s·e~tre-¿stos :diferentes regímenes. 

La disociación bajo el efecto de un calentamiento pro--

gresivo, puede desembocar en combustión. Para los explosivos 

llamados secundarios, la encrgia desarrollada por las mol~cu-

las se distribuye diversamente en cncrgia de traslación, vi-

bración, rotación e ionización, lo que finalmente ocasiona 

una disipación calórica sin desperfectos mec5nicos. La combu2. 

tión por ignición directa no provoca detonación alguna para 

los explosivos llamados sccund:1rios, sca11 cuales fueren las 

condiciones de tempernttira presión; esta caractcrísticn es 

la que precigRmcnte oh1ig¡1 a recorrer al intermediario de los 

explosivos llamados primario~ que, en iguales condiciones, de 

tonan y provocan cxplosi611 de los secu11darios. 

(40) !.OCARD, Edmond. Op. cit. p. 367. 



La explosión provoca dos clase~ de efectos, seg6n el t! 

pode explosivos: efectos impelentes en l~ ~kflagración, por 

expansión lenta (pólvora 11egra 1 dinamita, T. S.T. fumicotón) 

y efectos rompientes en la detonació11 1 por expansión brusca 

(plAsticos), efectos que asocian Jivcrsamcntc en algunos ex-

plosivos de-características intermedias (explosivos -a base de 

clorat"o potásico, mclinitn, gel ignita). 

La causa de la cxplosió11 puede ser accidental o volunt~ 

ria: en el primer caso, es posible hallar todas las vnrieda-

des; en el segundo, presuponen ordinariamente el empleo de un 

ingenio explosivo. l.os tipos m5s perfectos de tales ingenios 

son evidentemente los militares. Algunos de ellos pueden ha·

llnrse en sitios ajenos n sus destinos ordinarios, como canse· 

cuencia de abandonos de propósitos castrenses, principnlmcnte 

granadas y minas. 

Las minas son ingenios cargados de explosivos rompicn·

tes, que estallan bajo la presión del peso. Generalmente se · 

ut1liza11 camuflados. 

Podemos distinguir los llamados artefactos de ma1tipl1ln

ción: la explosión se obtiene por fricción, presión, ruptura, 

etc. acciones, que provocando un choque o un fuego, tienen un 
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efecto casi inmediato. Los otros son llamados de efectos rc-

tardad~s: la cxplosi6n viene determin~~a por un-contacto mee! 

nico o eléctrico (mecanismo de relojeria).;. o bie~:·,P.OT· u:na ___ rup· 

tura, generalmente química (hilo corro ido por,un ácidéi);' tam-,' 

bién mediante una mecha. 

La forma de explosión constituye :.una: indicación. 

Cuando se trata-de despc:rfé:ctos ,-difu~didos, de distrib)! 

ci611 irregular, es posible orientar la investigación a priori 

hacia la hip6tesis ~e una explosión accidentnl. Caundo los 

desperfectos están agrupados, si hien no dehc excluirse la po 

sibilidad de una explosión accidental, es posible orientarse 

a priori hacia la hipótesis de una explosió11 voluntaria: los 

explosivos constituyen combinaciones fijas, si11 proporciones 

criticas con el aire, y cstfin locali:ado~ on uno o varios fo-

cos, ocasionando des¡Jerfcctos agrupados e i1icluso centrados, 

de distribución radial en las tres dimensiones del espacio 

prescindiendo de las condiciones del medio (41). 

Es conveninete hacer notar que las áreas criminalisticas 

que aborda esta parte del trabajo, de ninguna mancr:l agotan el 

saber de esta ciencia, pues como se establece, nos referimos 

(41) CECCALDI, Picrre-Fernan<l. Op. cit. pp. 88" 92. 



ónicamentc a ~as que más se utili:nn, pero la crimi11alistica 

abaica p~sibilidades tan enorm~s en la luchn contra el crimen, 

que hacer·un desgloce tot~l de las fireas qt1e pueden ayudar 

la identificación del delincuente, desbordarla los alcances -

de esta tesis. 



CAPITULO I I I 

EL PERITAJE CRIMINALJST!CO EN EL PHOCF.DIMIENTO Pf.NAL 

DEL DISTRITO FEDERAL. 



SUMARIO: l.- La prueba pericial. 
2.- Ofrecimiento de lo misma, 

3.- Aceptació11 del cargo y tom~ de protesta. 

4.- Desahogo. 
S.- Valoración. 

l.- La ptucba pericial. 

El progreso humano se apoya en la experiencia acumulada 

por las generaciones anteriores. El momento en que vivimos, -

no es estable, nada tiene de definitivo y no puede co11si<lcrar 

se sino como un grado de evoluci6n o como un nivel distinto -

de lo anterior. "En materia procesal criminal la c\•olución ha 

sido lenta, cada nUl'\.'o sistema ideado, ha tenido impcrfcccio-

nes, defectos, deficiencias y el actual, el que tenemos en 

uso, no es menos deficiente, 11i m&s satisfactorio q11e c11alqui~ 

ra de los antcr lores" ( 1). 

tlJ PERI:;: P.\IMA, Rafael. Fundamentos L·on~t1tur.:1on11Jcs del Pro 
cedim1ento Pena] Cárdenas Edit. y llist. México, 1980. r:· 
193. 
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El delito es un hecho anterior inherente a la naturalc-

za humana y a la sociedad. Hi ~xistido e~ todo momento histó-

dcO: ·1argo .sería inv~s~ignr.la.s:·a.~~·i·g.~ed.~des egipcias o rom!_ 

nas para perseguir, castigar y pr,opa_~~ el d,elito, independien

temente de que dich~, hbor: está _fuera: de, los propósitos de e~ 

ta obra, 

Deben <ljst,!ilg~i:~~~"'!J iiiedí}>''dc prueba, el órgano de - -

prueba y el ob'j~~~,-d_~,''. pr~b~~; lo que a continuación explica· -

--·El med-io---le j:írtieba- es la prueba misma, es el modo o -

medio por el cual se lleva el conocimiento verdadero de un o~ 

jeto. La definición expuesta coloca el medio entre dos extre

mos: el objeto y el conocimiento verdadero <lcl mismu. Para la 

clara inteligencia de lo que es el medio probatorio, debemos 

entender que es el órgano y su conocimiento (2). 

- El órgano de prueba 11 cs 13 persona física que sumini! 

tru el órgano J11r1sd1ccional 1 en su cnl idad de tal, el cancel_ 

miento c.lel objeto de la prueba" (3); esto es, en el caso de -

(2) RIVERA SILVA, Manuel. Procedimiento Penal. Ed. Porrúa, S. 
A. Mfxico, 1967. P. 185. 

(3) ldem, p. 193. 
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la prueba pericial, el perito ~ienc siendo el órgano de prue-

ha. 

- El objeto de l~pru¿ba viene siendo todo lo que puede 

ser motivo de cOnocímientO;· c~~-~crmie1lto de ~a ·vcr.d3.d' (Sin i,!! 

miscuirnos en discusiones -~eta.Í\.sicas)-: abarca .la exacta corr~ 
lación_ entre objeto y notas_ que ·ofi"e.ce .el .-conocimiento. Asl' -

pues, el objeto es unido al·s·~,j~.f~-~.d~-:;~~-n-~;~:~-~-~~t~--~: ·~·1~·6rg·~-no 
de la prueba, por el medio de ~~~~e~'ii (4¡:;y 

.-·-~·:-: , :·' ' .' ·' . :.:··_, 

Tenemos_ que-. a t_ravés·: ?~- :!_n :·h~i:~t~-~Ia:~~~'~'. _p~~_C":_~-~mi~nto 

Procedimi~'~ to -~~:Ú:·~~·~to·f io •· 

Pracedimfe:nto, f~~~f~i{~-~·i~1. 
:. • -:•·Je;.,._, 

Pr6cedimie~fo·mixt6. 

El procedimiento acusatorio rige nón en Inglaterra y 

los Estados Unidos de Norteamérica, en cuanto a la prueba, 

sus elementos son i11tro<lui:idos pcr cbr:i t'X•_·l115\vn de las par· 

tes, de modo 4uc el ju:ga<lo carece de poderes autónomos para 

investigar la verdad de los hechos, clcbiendo limitarse a cxa-

minar las prucl,as acerca de las cuales hnbía vcrsa<lo la discu 

(41 ldem, p. 19·1. 
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sión de aquéllas' _y_'-·cn.:~ la"'V:al~ación de. esos elcml"ntos impera 
:.'-,·::/ 

el régimen de 'Ú, i1ítimn convicción lS). 
;-t.- :.-·;· .. ··· ... ' ::,, 

El-~roc,~clim{.nfo ;'in~uisiti\'o triunfó en la Europa Conti 

nenta·f ~-~d-ieVUi ;-·. s·t:(·¿n'rnC.terit.a porque la acción es promovida 

ex of_i51~:.·:~·or·e~· p.roÍ>io magistrado inquircnte mediante el 

ev~c--1~~-~81'--¿on-c_úfs-ó ··de Una denuncia secreta, lo caul significa 

que -fil-'acci6n=-se--confm1de con la jurisdicción. El juet tiene 

un poder absoluto de impulsión del proceso e investigación de 

la verdad y ln valoriznci6n de la prueba se rige por lo dis--

puesto en el sistema legal o positivo (6), 

El procedimiento de tipo mixto es una reunió11 o yuxtap2 

~ición de los elementos acusatorios e inquisitorios, a11nquc 

prevalecen los primeros. No es posible definirlo co11 preci

sión, puesto que varia según la mayo1· o menor influencia de 

los opuestos principios que lo nutren; ~in t.•mb.:lrgo, la idl•a 

básica consiste en disciplinar el proceso en Jo~ ctap.:ts <lis--

tintas, la primer<1 Je las cuales sirve para preparar la scgu!!. 

da, para dar base a 1;1 a1.·us.:n:ión originaria del verdadero jui 

cio l 7). 

(5) PEREZ PALMA, Rafael. Op. cit. p. l94. 
(ti) l<lem, p. Z95. 
(7) ldcm, pp. 295 > ~9b. 
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El sistema mexicano aunque ~on pnrticulnridadc~.nucs- -

tras, vien~ siendo mixt~. ~or.·io tnntd; c11::-~uri~t~ a··ln_vnJor! 

ci6n de 1a prueba, r.igen 1:6·~ si-~--:te~~a-~ dC )_Ó-~ini"a <o .dé .1 ibrc 

convicción en términos gene~ar}t es¡'. c. ;,, 
. ---~. '~J' .-, 

·_ ... " - ).;~>·;'--' ·.,, 
~ · .. - . ' • - -_. . 'i. ! "'. - :- .• • ' > ' - ' :. 

Sin embargo, es lamentable qÚc'cn'Mél<ico el peritaje 

quede sujeto a la~_ l. ~~_r;::::~~-~-~~-~--f-j~J_~~!,~~~~~:(~1-~~~',: __ ·s_~-g~n·. es tablecc 

el articulo 254 de~ _cÓd,~o d~_;¡~O:ce~i;.if~~t~~ P~~'.:ires, mismo -

que re za: .:'>:::_:~-- ~:.' ·:~:.' ·-!>.:'._ ': :~2,:T,-- _y.:.-/'. •":; 
~ -, ' . ·'· -;. ·: ~---~--~J~' .; ~-·;:·:t;_ -~~',:. ,·; ·. . ,, .. :::'. --::-~:;;. ~~ }·' :·< 

11 L·a f1:1er~·a · pr_oba{Qri~· __ :·~C _ toété>' . .' j·~,t!~O _per~cinl ,, in

cluso el cotejo de Ins lel'.ras'Í·'\·as dktáinencs de 
.. -,·",_:-,' 

peritos cicntificos sera··calificadn por cl'jucz o 

tribunal 1 según las circ.uclstnl)CÍ_~,~~' 

De igual manera el articulo 288 ~el.C6dlgo:Fedc~al~de -

Procedimientos Penales, reza: 

''Los tribunales apreciarán ·1as dictámenes pericia

les aun los de los peri~oS científicos, según las 

circunstancias del caso" (10). 

(8) Idcm, p. 296. 
(9) CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTHITO fEIJhf{AL. 

Colee. Porrúa. Ed. Porrúa, S. A. México, 1989. P. 55. 
(JO) ldem, p. 205. 
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Es absurdo que la dcfinitividad de los peritajes cicnt! 

ficos y ticnicos quede al arbitrio judicial cuando muchos de 

ellos cstnblcccn verdades definitivas que no pueden haber oc!! 

rrido de otra mancr¡1 y desgraciadamente vemos que el criterio 

de muchos jueces a veces es inducido por testigos falsos o 

por una confesión falsa de manera determinante en contra de 

la verdad científica, lo cual nos parece un gran error del 

sistcm3 actual de valoración de la prueba pericial. 

Pero centrfindonos en lo que se refiere a la prueba peri 

cial tenemos que mucl1ns veces el objeto de conocimiento no se 

presenta de manera clara para el profa110. En tules casos, el 

que quiera conocer, nccesit;1 utili:ar ciertos medios que des

cubran lo ocurrido e1t la realidad, mediante t~criicns o artes 

especiales, cuya posesión soliclt;1 li1boriosos estudios. El e~ 

nocimicnto requerido sólo pt1c<lc obtenerse mediante la inter-

vención de quienes poseen lns artes especiales o conocimien-· 

tos cientificos de ciertas áreas del i1ttelecto humano, por lo 

que el profano requcrir5 la ayuda del versado para alcanzar -

la v~1·Ja<l. De esta nccesid:1d NP requiere la for:osíl interven

ción de dichos especialistas, para poner al alcance de la 

autoridad el conocimiento y así aparece el fundamento del pe

ritaje, que consiste ~n ''l1accr asequible al profano en deter

minado arte, el conocimiento Je u11 objeto cuya captación sólo 



es posible mediante técnica especial" (11). 

tes: 

Los elementos que integran el ¡>critaje son .los siguicn-

- Un objeto que para el conocimiento de( profano_ 'se pr!. 

scnta de manera velada. 

Un sujeto que ne1.:csita conocer Cse-obje_~-o;·.·pe~o-·sU--ig

norancia en determinada arte le haC_e imp0:s_ible>la-."sa· 

tisfacción de su necesidad; 

- Un sujeto que por los tonociciientos que posee, le es 
- __ -, __ 

posible captar .el objcto,'~}/ __ mCd_iántc el.examen y uná-

Jis1s del mismo, hacerlo us"cquible nl profano merced 

a las explicaciones que formula al respecto (12). 

El criterio que profesa el sustentante es, que si bien 

el sistema juridico acepta que ''la pericia es un elemento suh 

sidiario para la valoración de una prueba o para la rosolu- -

ción de una duda" y "en todos los códigos procesales de Méxi-

co se sostiene. que el valor del pcr1t3ie queda a la libre 

apreciación del juez", el jue: se convierte en perito de pcr_l_ 

(11) RIVERA SILVA, Manuel. Op. cit. p. 225. 
(12) ldem, pp. 225 y 226. 
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tos al valorar las concluSioncs del perito (13), criterio que 

es muy lamentable, porque manifiesta que el derecho se ha que 

dado rezagado ante el avance de Ja ciencia y la tócnica. 

Es de nuestro sentir que hay perit3jcs dubitables y pe

ritajes indubitables; es decir, hay resultados que no dejan -

lugar a dudas y no es posible que el juez los valore bajo su 

criterio y no bajo el criterio de la ciencia, el resultado de 

una prueba de Walkcr idcntific.l que el disparo 5e realizó a -

corta distancia, por m5s de~laracioncs y confesiones que ase-

guren lo contrarjo, por otra parte, estamos de acuerdo en que 

tratftndosc de peritajes dubitables, el juez tenga cierta Ji--

bert¡ld de interpretación sobre las posibilidades derivadas de 

las conclusiones periciales. 

2.- Ofrecimiento. 

Dentro de nt1~~tro si~tc~J, la intervcncibn Je los peri-

tos aparece desde la averiguación previa: en otras condicio--

nes el Ministerio l'úhlico no podría cumplir siempre con la 

función de investigar o de inv~stigador que le corresponde, 

(13) GARCfA RAMJRE:, Serg (' )' Af'A'Jfl flF IBAHRA, \'ictoria. Pron· 
tuario del ProLl•<limi nto P<.?11¡JI "-lt'.\ICano. bl. Porrúa, S. -
A. México 1 19S.:'.. P •. l(i, 



El ~uxiliú d~ lo~ peritos dt1r~ntc ln t";¡s~ J~ avcr1gt1u~16n pr~ 

via, adquiere un matl~· .:.tngu1;1r llll t:rntc1 di:H J11tl1 dl~ la peri· 

t~ción procesal. hn aqu~lla, 110 d~j:111 de ~rr ;1~t0~ <lr :111tori-

dad, opinionC's inLorporada~ 01J C:\pcdic11tl' '!UC el MinlStl·r1~1 

Púhlico h3t5 suya$ para roht1stcccr su posi~ión juri<licri; d~ 

tal manera que"" multitud de ca~cis, la dctcrminarión qur 

adopte dcpcr~Ucrá del pc1ito 1 pu~s ljU~da en r.wnos Je éste, cm}_ 

tir su opini6n par-a· orientar et· criterio dcJ ~1inis.tcrio Públ.!_ 

co [ I J). 

nurant~ el proceso·, las perita~ionc~ qt1cda11 ~t1jetas a -

impugnación por la defensa: at111 asi, el jue: les otorg¡1 vali

de:, tomando en cuenta que de c~nformi<lad con el artic11lo 28b 

del Código de procediraientos Penales en vigor, ''las diligcn-

cias practicadas por el Ministerio Púhlico y por la Policia -

Judicial tendrán valor probatorio pleno, siempre que se ajus

ten a las reglas relativas de este Código'' (15), 

Ahora bien, ya en el proceso, la pc~itaci6n s~ mnnific! 

ta de manera plena y ajustada a· unri -v-erdudera,·rcgulación--le- ... 

gal por eso, a nuestro entender, el auxilio técnico y ~sp~ci~ 

lizado en algún art~. ciencia o industria q\ic requi~re ~l ~i-

{1~) COI.IN SA~;CJIE:, Cuillcrmo. Ucrt'~hu ~fexicnno de Procedimic-n 
tos Penales. Ed. Porrúa 1 S. A. Mé\íco, 198b. P. 396. -

(l!I! PE!\AI. PJL\ClJf1\. Ed. Andrade, S. A. Mé-x1n.), 19:17. P. 1~3. 
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nistl'J'io Público durante Ja •wcriguación previa. puct.le llamfL! 

seJc ''pcrita~jó11 informativa'', no puede de11ominarse de otr:1 · 

for1nn, se trata de tin informe que relacionado en co11jt111tt1 co11 

las Jcmás ui;tLwcioncs pra~ticndas por e.J fUn\.'.ionario de Pul 1-

cia JudiciaJ,-coadyi1vnr5 n ilustrar su criterio pnr;t ejcrci-· 

tur la acción penal o dccidir·cl archi~o de las diJigcncir1s. 

La perit~c.ión--p~cde -dnr~~ a partir de la co11signnci6n 

como <H:to procesal y cs obvio <1ue en la Sl'gund<i etapa dt.• la 

inst~ucción es donde se ma~ificsta con mayor plenitud, ya sea 

a Úiici<;i i\·a dCJ MÍ-1listeri-~-PúbJico 1 del procrsaJo y su dcfc!! 

sor o por orden del órgano juri~diccional (lb). 

Cuando a i11stancins de una de las partes se ofrece la -

prueba pericial, tenemos que debe hacerse de conformidad con 

lo cst3blccido poi· el Capitulo VIII de la Sección PrimC"ra so 

brc Oisposicionl'S Cornu11cs, de] Titulo Scg11ndo 1 sobre lliligcn 

cías dC' Policía Judil.'ial (' l11strucció11 1 del Código dr Procc· 

dimic11tos Pc11al~s par;1 el llistrito ¡:edcral. dicl10 Capit1Jlr1 · 

\"III se intitul.:1 "PcrJto~" tJ7J. Asimismo, tlchcr.1 ofrecerse 

dicha proha11:a dentro dPJ t&rmino del pcriollo de ofrccimien 

to <ll' pruch:1:- C':;tahit'('ido por el :irt lnilo 31.t Je:] Códi~o dC" 

llbJ L:fr. 1dcrn, pp. 1:1 y l.i1. 
( 1 7) l<lom. 
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Procedimientos Penales, en los siguientes términos: 

11 En el auto de formal prisión se orden:LrA po11er -

el proceso a la vista de las partes p:Lra que pr~ 

pongan, dentro de quince dias contados desde el 

siguiente a la notificación de dicho auto, las -

pruebas que estimen pertinentes, las que se dcs

ahognrán en los treinta días posteriores, térmi

no dentro del cual se pr<Kticnrán, igualmente, -

todas nqu61las que el jt1cz estime necesarias pa

ra el esclarecimiento de la vt•rdad y_ las dilige!!_ 

cias relativas. 

"En caso que dentro del término sei\alado en este 

articulo, y al de~ahogar las pruebas aparezcan 

de las mismas nuevos elementos probatorios, el 

juez podrá ampliar el t~rmi110 por die: días mds 

a efecto de recibir los que a su juicio conside

re necesarios para el esclarecimiento de la ver-

dad. 

''Para asegurar el desahogo de las pruebas propue! 

tas, los jueces hardn uso de los medios de apre

mio y de las medidas que consideren oportunas, -
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pudiendo disponer la presentación de personas por 

medio de lu fuerza pública en Jos términos del ª! 

ticulo 33" (18). 

A continuación transcribimos un formulario correspon- ~ 

diente.al ofrecimiento de In prueba pericial: 

Nombre del procesado. 
Partida No. ____ _ 
Inculpado: ____ _ 
Delito: ______ _ 

C. JUEZ _______ PENAL: 

_________ con la personalidad acreditada de d~ 

fensor de ___________ y estando en periodo de oír~ 

cimiento de pruebas a que se refiere el artic11lo 314 del Códi 

go de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, vengo 

a ofrecer la prueba pericial en materia de criminalistica, 

que emitirán los peritos y 

----- quiPn(lc: Jlll"th~n ~("r cit;Hln~ en 

para los efectos de cp1e a.cepten el rr1rgo. prot('sten su fiel y 

legal dcsempe~o y se haga de s11 conocimiento la fecha en que 

tlB) Jdem, p. lóO·l. 



deben rendir su dictamen y el contenido del articulo lb9 del 

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; 

asimismo solicito que se les pormit3 consultar ln caus~ tan·· 

ta!- vect!s comu lo estimen necesario, de conformidad con lo 

dispuesto por Jos articulos 164, 168, 171, 174 a 177 y 182 

del ordenamiento anterior citado. 

Por lo expuesto, 

A USTED C. JUEZ, atentamente solicito: 

PRJMERO.- Tenerme por presentado dentro <l<"l término 4uc 

sennla el articulo 314 del Código de procc<limic11tos Pc11nl~s -

para el Distrito Federal, y tener por ofrecida la prueba peri 

cial que se precisa en el presente ocurso, designando como p~ 

ritos a las personas mcncionaJas en el cuerpo de este escrito. 

SEGUNDO. - Admitir la probanza que ofrezco, citar ;1 In$ 

peritos en el domicilio que se seftnla, para c¡ue acepten el 

cargo, rindan la prote5ta 4uc c~igc el articulo lb8 del Códi

go de Procedimientos Penales para el Distrito Fcder.:il. fiJar 

la fecha ecl que se debe rendir el dictamen y hacer del conoc! 

miento de los peritos designados lo <lispucsto por el articulo 

169 del Código de Procedimie11tos Penales paríl el Distrito Fe-
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de1·al 1 cumpliendo lo ordenado por los artículos 164, lb8, 171, 

J7J a 177 y 182 del C6Jigo en cita. 

PROTESTO LO ~ECESARIO. 

México, ll. F., a __ de de ___ _ (19). 

Del modelo anterior de _ofrecimiento de ~rucha pericial 

se desprende que esta probanza de~e s~r ad~ltidai ·cuando rea

ne los siguientes ·elementos: 

- Debe_ se_r ofrecida por una de las p3rte-s de"l proceso, -

esto es, por· c1- ~linisferio Público o por la defensa. 

~ Debe ofrecerse dentro del pla:o establecido por el ª! 

tículo ·314, del Código de Procedimientos Penales, anteriormen

te transcrito. 

- Debe establecerse en qu6 materia consistirn el perlt! 

je, p-ara que en caso de que sea necesario, sean profesionales 

con título en la ciencia o arte a que se refiere el peritaje 

(20), si la profesión o arte están dehidamcntc rcgl~mentados 

p_or- la _le}'_, lo .cual no es necesario- en tratándose de peritos 

en criminalistica, ya que desgraciadamente no est& reglament! 

(19) Cfr. GARCIA RAMJRE , S•rgio et ol. Op. cit. pp.365 y 366. 
(20) \'. artículo 171 de Código de Proc-edimientos Penales. P.§. 

N..IL PRACTICA. P. 1 :,, 



da esta &rea del conocimiento coM0 ¡1ro(csi611 por iJ Lcr de 

Proft.:.·~ ioIH"S. 

citados. 

Una vez ndmitidi~ la prucb:1 pericial por la a11toridnd j~ 

risdiccionnl se debe pa~nr n 1;1 ace¡>t:1~ian Jcl ~arso y toma -

de protesta del mismo. 

3.- Aceptación del cargo y toma de protest~. 

Seg(m el artículo ló--1 del Código de Procl'dimic-ntos Pcn~ 

les, cada 11na de las partes podrA nombrar hasta dos peritos, 

a quienes se les harfi saber por el Juez su nombramiento (21), 

así una vez que hayan sido citados por parte del juzgado, los 

peritos debcrfrn presentarse a aceptar el cargo, segfin establ! 

ce el articulo 168 del Código de Procedimientos Penales para 

el Distrito Federal, a excepción de los p~ritos uficlal~~, 

quienes tienen la obligación de presc11thrse al jue: para que 

les tome la protesta legal (22). 

(21) Jdcm. 
(ZZ) ldem. 
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En la diligenc1a en que el perito acepta el cargo y se 

le toma la protesta, el juc: fijará a los peritos el tiempo ~ 

en que deben descmpcftar su cometido, según establece el arti-

culo lb9 del Código citado, y habiendo transcurrido dicho ti! 

mino, si no rindieren dictamen los peritos, scr5n apremindos 

por el juez del mismo modo que a los testigos y se les podrfin 

imponer las mismas sanciones (Z3) y en el supuesto de que a -

pesar del primer apremio, el perito no presentare su dictamen, 

será procesado por los delitos que correpondan, previstos en 

el Código Penal (24), 

Ue tal manera, tenemos que el efecto de la protesto es 

obligar al perito a que cumpln con el deber que se ha impues

to o que le corresponda en caso de ser perito oficial, por lo 

que es importante que c1 perito cono:ca los alcances <le la 

responsabilidad contraida que se d~sprendc de la aceptación 

del cargo y toma de protcstn; por suerte, en lo referente n 

los peritos en rricin~li~t1cu 1 es raro o hartamente dificil 

que los peritos d~scono:~an la dicha responsabilidad, pues la 

mayoria de ellos csthn en el medio a causa de su propia ocup! 

ción. 

(Z3) ldcm. 
(Z4) ldem. 
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~.- Uesahogo. 

La forma de rcaliiar la ~eritación queda a cnrgo y bajo 

la rcsponsabilid~d_ de _-las· per.itos, (luicncs deben p_r_acticar 

las operaciones y·-~xperimcntos que su cien~in o arte les su-

glera, segln lo establece el articulo 175 del Código adjetivo 

tantas veces.Cita.do en este c.Upítulo. El órgano jurisdiccio-

nal y el-Miriiite-rio Público tjo dirigirán al perito en sus ta

reas1 porque en ·tal caso, saldria sobrando la intcrvc11ción de 

éste. La inicrencia de los funcionarios mencio11ados 1 desde el 

punto- de vista procesal, se concrctanl, <le acuerdo con el ar-

ticulo 164 del código procesal penal 11ara el l>istrito Federal, 

a ministrar a los peritos todos los datos que fueren 11uccsa--

rios para que emitan su opinión; por lo cual se les permite -

el acceso necesario a las actuncioncs reali:nd11s, la prfictica 

de interrogatorios, la impresión de fotografías de las cosas 

y de los lugares lZSJ. 

EN cu3nto n la forma y contenido, el dictamen contc1t

dr~ los hechos y circunstancias que sirvan de fundamento al 

propio dictamen, según lo señala el articulo 175 del código 

adjetivo penal y Jebe contener los razonamientos y motivacio· 

(Z5) COLIN SA~CllE:, Guillermo. Op. cit. p. 399. 
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ncs en que se apoye el perito para sostener determinada opi-

ni6n, razonAndola y fundAndola conforme n los principios, re

glas científicas y t6cnicas e ilustrándola suficientemente 

por medio de fotografías, esquemas, dibujos u otros factores 

m~s, segün el caso de que se trate (26). 

Una vez que el dictamen se J1a presentado, debe ser rnt! 

ficado ante el órgano jurisdiccional y una ve: que el perito 

ha cumplido con este requisito, de conformidad con el artícu

lo 174 del Código de Procedimientos Penales, ''el juez harA 

los peritos todas las preguntas que crea oportunas; les dará, 

por escrito o de palabra, pero si11 sugestión alguna, los datos 

que tuviere, y hará constar estos hechos en el acta de la di-

ligencia" (27). 

Con lo establecido anteriormente el legislador quiso que 

el juez no quedara con dudas sobre el peritaje, por lo cual -

si el dictamen e~ oscuro o insuficiente, e-1 j11~1. in'luirirfí s2 

bre lo actuado a los peritos y sin abnrc11r que pueda ser ob-

jeto de otro peritoción (lS). 

Si del resultado de las peritaciones propuestas por las 

(26) Idcm. 
(27) PENAL PRACTICA. P. 136. 
(28) COLIN SANCHEZ, Guillermo. Op. cit. p. 399. 
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partes se advierten discrepancias entre los peritos de la de

fensa y los de la representación social, el juez debe ordenar 

la celebración de una junta de peritos c11 lu que só <liscuti-

rian las cuestiones en las que discuerden. Se l1nr& constar en 

el acta respectiva el resultado de la discusión, y si no lle

garan a un acuerdo, el juez designará un tercero en discordia, 

con fundamento en el articulo 178 del Código de Proccdimien--

tos penales (29). 

S.- Valoración. 

Dentro del arbitrio qt1e ln ley y la jurisprudencia rcc~ 

nacen a la autoridad judicial para justipreciar los dict~mc--

ncs periciales, el juzgador puede negarles eficacia probato--

ria o concederles hasta el valor de prueba plena, cligi~ndo -

entre los emitidos en forma legal, aceptando o dcsecl1ando el 

ünico o los varios que se hubieren rendido, scg6n la idonei-· 

dad juridica que fundada y razonadamente determine respecto 

de unos y otros, seg~n Jo estabicLc la Ju1·l~¡J1uJc11,ia Je l~ 

Suprema Corte de Justicia de la Naci611 (30). Criterio con el 

cual diferimos, porque consideramos que es irracional 1¡uc un 

juez valore libremente lo que en ocasiones 1;1 ciencia dcmucs-

(29) ldem, pp. 399 y 400. 
(30) GARCIA RAMIREZ, Sergio et al. Op. cit. pp. 359 )' 360 
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tra ~on claridad. 

El v~Jo~~robato~io del peritaje-quida sujeto a las si

guientes 

.-. <".~_·.· .· •', .·.·~--~ -, - . . -

...: El per.itaj:·qu~.d~ sujeto a la Íibre apreciación del -

juez. 

~·En lo-tocante al -Distrito Federal, el juez, durante -

la inSirUcción, normará sus procedimientos por la opinión de 

lOs peritos nombrados por él, o lo que es lo mismo, no debe -

atender a la peritación de los nombrados por las partes, sc-

gQn reza el articulo lh4 del Código de Procedimientos Penales. 

- Existe excepción al principio de la libre apreciación 

del peritaje, en los casos en que la ley no admite pro¡>inmcn· 

te refutación al dictamen, tales casos so11 los siguientes: 

a) El de lesiones externas, donde se debe tomar en 

consideración la descripción que de ellas hagan 

los peritos médicos. 

b) El de lRS lcsivnes internas, envenenamiento u otra 

enfermedad provu1\ientc del delito, en los que bas· 

ta el dictamen pericial para dar por comprobada el 

cuerpo del delito. 

e) El de homicidio, en el que para darse por comprob_!! 
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do el cuerpo del delito se necesita el dictnmc11 d~ 

los peritos m6dicos <¡t1e hagan de la necropsia. 

d) En los cnsos de homicidio, cunndo no se encuentra 

el cad&ver, en el que es suficiente el dictamen de 

los peritos. 

e) En los casos de aborto o de infanticidio, en el q11c 

el cuerpo del delito se da por comprohndo en In mi~ 

ma for~~ quc-·el-.~ho~ici.4io~ Y los peritos d~berán 

destribir las l~siohes, dictaminando sobre la causa 

del aborto, y en el infanticidio sobre si la victi-

ma nació viable (31). 

Pero fuera de los casos anteriormente descritos, mismos 

que son claramente establecidos por el código adjetivo multi

citndo, el juez puede valorar libremente la pr11cba, pues el 

articulo 254 del mismo ordenamiento procesal establece que: 

"La fuerza probatoria de todo juicio pericial, in

cluso el cotejo de letras y los dictámenes de pe

ritos científicos, será califica<la___E._~e_!_j~--~-z _ 

tribunal" (32). 

(31) RIVERA SILVA, Manuel. Op. cit. pp. 230 y 231. 
(32) PENAL PRACTICA. P. 147. 
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El enorme problema que representa la libre facultad del 

jue= sobre este asunto, trata de ser suavizada por el crite-

rio del maestro Colín Sánchez 1 quien sostiene que: '1Aunque el 

jue: goza de libertad suficiente para valorar el dictamen pe· 

ricial, ello no es sinónimo de arbitrariedad; si de valora

ción se trata, esto implica un razonamiento suficiente para 

justificar el po~ .qué se ~cepta o se rechaza el dictamen. 

"La Per.Í tac-ión se vn lora en las distintas etapas de la 

secuela procedimental. En esta forma 1 no seria posible resol

ver1- por ejemplo. la situación jurídica del procesado al fen! 

cer el término constitucional de 72 horas; qui:á tampoco fue-

ra factible ordenar una aprehensión 1 para curo obsequio se r! 

quiere el cumplimiento de ciertas exigencias legales. como 

los informes de los peritos (violación, lesiones, etc.). No 

obstante, de mayor repercución es la valoración realizada al 

dictar sentencia" {33). 

Lo cierto es que por más buenos deseos de Jos autores, 

el equivocado :ritcriu Jel legislador y de la Cfrtc continúan 

sosteniendo la equivoc;1da opinión. El criterio del sustentan

te va en el sentido de que el legislador debe ser informado -

(33) COL!N SANCllEZ, Guillermo. Op. cit. p. 400. 
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de los alcances que puede tener una proban:a pericial, pues 

no es posible que se continúe dando mayor valor probatorio 

las corifesionalcs, cuando sabemos que muchas de ellas son to

talmente falsas, como es el caso del hijo que se echa la cul

pa por salvar al padre o las tristemente célebres confesiones 

obtenidas mediante la tortura, apenas (renndas por la ley y -

que las previene como delito. 

Es de hacer notar que las pefriciales criminalisticas, e~ 

mo ya lo hemos apuntado, pueden caer en alguna de las siguie~ 

tes categorías: 

- Dubitables. 

- Indubitables. 

Cuando el dictamen criminalistico se refiere a cierto -

tipo de conocimiento, cae en el firca de dubitación propia de 

la misma área, por ejemplo, en tratándose de grafoscopía, 

aceptamos que ningún perito podría tener plena certc:a de que 

una escritura correspondiera a cierta persona, por m5s que e~ 

si pudiera estar seguro o que subjetivamente así lo ai1rrne. 

Pero es indiscutible que ciertos peritajes son indubit~ 

bles, tanto que la ley misma ha aceptado las excepciones so-· 
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bre la per~ta~i6n·m~dica en los delitos de lesiones, homici-· 

dio, infanticidio y aborto. De igual manera, resulta infantil 

que el juez, c~n la mayor tranquilidad del mundo y sin riesgo 

de sufrir el cargo de responsabilidad, con total apoyo de la 

ley y la jurisprudencia, desecl1c 1 con la seguridad de que la 

ley lo protege, una pericial dactiloscópica, que no <leja lu-

gar a dudas de ninguna clase, ya que es indubitable lo que d! 

cha probanza indica, asimismo, sucede con las prueba de balí~ 

tica, que plenamente identifican el arma que cmitióciertos 

disparos. 

Creemos que se requiere un estudio intcrdisciplinario -

que oriente a los legisladores- e inclusive a los ministros de 

la Suprema Corte de Justicia para que se desarrolle un siste· 

ma adecuado de valoración legal sobre la prueba pericial. 



SUfL\RIO: l. - Derecho ci\'il. 
2.- Derecho laboral. 
3.- Derecho penal. 

Es común pensar 4uc la criminalistica, dado su nombre, 

solamente interviene en el áren del derecho penal; nadn más -

inexacto, pues, el problema de la identificaci611 es necesa

rio en todas las r:1rnas Jcl derecho; sin embargo, 11uestro tra

bajo ónicamentc se rcfer1r6 a aqu6llas en que el trabajo peri 

cial criminalistico es m5s común y para tales efectos, selec

cionamos un área corres¡Jondicnte :ll Jerccho privado, otrn que 

es derecho social y finalmente el derecho penal, pertenecien

te al derecho público. 

1.- El derecho civil 

En la actualidad el derecho civil no presenta uniformi

dad como lo era anteriormente; podemos decir que ahora tenc--



CAPITULO IV~ 

ALCANCE DE LA CRIMINAL!STICA COMO CIENCIA AUXILIAR 

DEL DERECHO. 



mas un procedimiento civil general por tina parte, y por otra, 

varios procedimientos además de los especiales; estos son: el 

procedimiento familiar, las controv~rsias _sobre arreztdamicnto 

de fincas urbanas destinadas a habit11ción1 y ahora, el_ proce

dimiento en los juigados de lo concursal; teniendo cada uno -

de estos procedimientos, variables derivadas de las num~rosas 

reformas que se han producido respecto del Código de Procedi

mientos Civiles para el Distrito Federal (!). 

Sin embargo, pese a lo a11teriormcnte scftalado, las re-

glas sobre la prueba pericial son las mismas y están descri-

tas en la Sección IV del Capitulo IV, ''De las Pruebas en Par

ticular'' (2), del Titulo Sexto, que habla ''Ucl ,Juicio Ordina

rio11 (3), del Código de Procedimientos Ci\·iles para el Distr.!_ 

to Federal. 

Asi, encontrRmos que la criminalistica puede ayudar al 

derecho civil de innumerables maneras, pero podemos destacar 

las más comunes: 

(l) 

(2) 

(3) 

- Las 11uellas dactilares pueden ser elementos fundamen-

Cfr. ARELLANO GARCIA, Carlos. Procedimientos Civiles Espe 
cialcs. Ed. Porrúa, S. A. México, 1977. P. 9. -
NUEVO CODlGO DE PROCElllMIENTOS CIVILES !'ARA El. DISTRITO • 
FEDERAL. Castillo Ruiz Edits. México, 1987, l'p. 88 y 89, 
Idem, p. 77. 



tales de.p.rucbu .p:~ra fde.1~tif,i·C·ar·.-menb~es en un juicio del or

den familiar en que hayo duda sobre la identificación de los 

mencionados-menores. 

- Las periciales grafosc6picns son fundamentales parn d.!:. 

terminar la autenticidad de documentos, en especial tratándo

se de testamentos, firmas, cartas y demás escritos que puedan 

presentar dudas sobre su autenticidad. 

- Las periciales sobre incendios y explosiones pued~n -

ser determinantes para derivar una acción de responsabilidad 

objetiva civil, misma q11e se presenta. Esto se desprende de 

lo que establece el articulo 1913 del Código Civil para el 

Distrito Federal, que a la letra dice: 

"Cuando una persona hace uso de mecanismos, instr~ 

mentos 1 aparatos o substancias peligrosas por sí 

mismas, por la velocidad que desarrollan, por su 

naturaleza explosiva e inflamable, por la cnergia 

de la corriente e16ctrica que conduzcan o por 

otra causa análoga, está obligada a responder del 

dafto que cause, aunque no obre ilicitamcnte, a no 

ser que demuestre que e:;c.> dan.o se pro<lUJU pur cu! 

pa o negligencia inexcusable de la victima'' (4). 

(4) CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Ed. Porrúa, S. A. 
México, 1980. Pp. 3.L? y 343. 
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- También las pC.riciales,_s~b're:)ncendios y·-explOsioncs 

son definitivas para det~rminar si cl\su~~.~~to es el del nr--

tículo anteriormente d ta'do ·º _CJ ~del -~-rt'f'd.110 -1914, mismo que 

establece: 
. , 

ºCuando sin el empleo de mec_llñfsiiías··, instrumentos, 

etc. a que se refiere ·el .artícUÍO ·nntCri=or, y sin 

culpa o negligencia de ninguna de las partes, se 

producen danos, cada una de~~li~~ los so~ortarA • 

sin derecho a indcmnizaci6n 11 (5). 

Lo anteriormente citado, sin referirnos a la participa

ci6n de otras 5rcas propias de la criminulistica que no se 

han citado en el presente trabajo, como lo son las pruebas de 

sangre para determinar la paternidad, pues se sabe que 111 

coincidencia de los ti¡>os de sangre no pueden ascg11rarla; es-

to es, la diferencia de sangres indica indubitablemcntc la no 

paternidad, pero la scmejan:a solamente indica que pudieran -

ser padre e hijo <!Uiencs han sido sometidos a dicha pericial. 

2.- Derecho laboral. 

También se llegan a aplicar per.iciales criminalísticas 

(5) ldem, p. 343. 
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para determinar varios aspectos referentes a los juicios lob~ 

rales pero quizás el caso en que más participan los peritos · 

criminalistas en este campo, es aquél en que se objetan docu

mentales como renuncias o actas de despido, documentos de su

ma trascendencia en el ámbito del derecho del trabajo, pues -

las peticiones que se demandan varian o se determinan en gran 

medida del hecho de que el trabajador l1nya o no renunciado, 

pues el articulo 53 de la Ley Federal del Trabajo establece 

que: 

''Son causas de terminación de las relaciones de 

trabajo: 

''l.- El mutuo consentimiento de las partes ..• '' [b}. 

En tales circunstancias el patrón se ve exonerado de 

cumplir con las pesadas cargas que el mismo ordenamiento lab~ 

ral le impone en caso de despido injustificado, lo que esta-

blece con toda claridad el articulo SS de la misma I.ey Fcde-

ral del Trabajo ln cual scñaln: 

''Si en el juicio correspondiente no comprueba el 

patrón las causas do la terminación, tendr5 el 

(6) TRUEBA URBINA, ALberto y TRUEBA BARRERA, Jorge, Nueva Ley 
Federal del Trabajo de 1970. Ed. Porrón. Mlxico,1980. P.SZ. 
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trabajador los derechos consignados en el articu

lo 48, esto es, derecho a la reinstalación o en 

su defecto derecho a que se le indemnice con el 

importe de tres meses de salario y los salarios 

caídos a partir de la fecha del despido hasta que 

se cumplimente el laudo corrcspondiente'1 (7). 

Es importante aclarar que aunque no hay disposici6n ex

presa en la Ley Federal del Trabajo sobre el valor de la peri· 

cial, en la pr5ctica es dctermi11nntc para calificar de autén

ticos los documentos sobre Jos que se practica y el articulo 

811 de la misma ley laboral, establece: 

11 Si se objeta la autenticidad de un documento en 

cuanto a contenido, firma o huella digital; las 

partes podr5n ofrecer pruebas con respecto a las 

objeciones, las que se rccibir5n, si ft1eren pro-

cedentes, e11 la audiencia de desahogo de pruebas 

a que se refiere el artículo 884 de esta Ley" (8). 

Sin embargo, el procedimiento es diferente, pues el ar-

ticulo 884 de la ley invocada establece que en ln audiencia -

(7) Jdem, p. 53. 
(8) Idem, p. 390. 
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correspondiente se desahogarán las-prue?as que estén debida-

mente preparadas (9). 

Como se desprende de lo scftalado por el articulo 811 

transcrito, tenemos que las pruebas adecuadas para autentifi

car las documentales objetadas en materia laboral, sonpcrici! 

les grafoscópicas o dactiloscópicas, según sea el cuso. 

3.- Derecho penal. 

Fundamentalmente destaca el hecho de que la criminalis-

tica es de esencial ayuda al esclarecimiento de la verdad en 

el campo del derecho penal; a continuación trataremos de ha-

cer una exposición panorámica <le la participación del perito 

criminalista en los diferentes delitos. 

aj Delitos contra la vida y la integridad corporal. 

Las pcrici;1les dactiloscópicas permiten dctcrmi11ar - -

con seguridad quien empufi6 una arma hiriente u homicida, sin 

lugar a dudas, si encontramos una 11uella dactilar marcada con 

sangre en el punal del asesino, podemos asegurar que si la 

(9) Cfr. iucm, p .. ¡¡"· 
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marcado eli .. el .. 3Tmll<SU huella ;dlgÚ.al .• •: 

.'.'..:_;:· .. :.>:-.:· Y-;:, -'· .. 

. . ..Lª\~ºff¿.1.~<1;fri~~·!~J'.¿~t~~;;,r~,fr1\~~~. e.~,E~~.1cce/ s ¡ ··.·º 1 
mensa) e !!~~TljO ·pori: e~'·::: ~u_i".:1d{l:, · e~:--.1}1':1J.f:?_nt1co ,.~:~~ 1_0,_se _t ~a_to 

de· una si~úl'&-ciótl)'tt{tl"dfe'n't'C<il :OCúl tn'l<"Un'·:'ñ'Si:{SiJln't~-~ 

,:<.:.__ 

~-~La-~(~~-~~·it~:~{~'s ~~bailS-tic'~l~~- -p:~j_nli:t'.~~ ~~~áiP-~ic·c·~:~ -qtlé a_rma 

disparó ún proyeétil tjue les{~nó ~ m;~ó. 

b) Delitos-~orit~a •1 p~trimonio·dc las peronas. 

Es claro que las huellos dactilares dejadas por los l! 

drenes son pistas fundamentales para dar con ellos, ante la 

aparición de un dactilograma en el lugar Je lo !\echos, Jebe-

ri haber una ra:ón que lo explique, por lo cual por climi11a-

ción podemos obtener la identificación del l;1<lrón. Por ejem· 

plo, tratindose del robo de vchict1los 1 es cntcndiblc que u11a 

ve: recuperado el auto, que hayan huellas del propict~rio o 

de sus familiares; pero no de personas que no tengan la me-

nor relación con la familia. 

En lo~ casos de extorsión r fraude, las periciales do-

cumentoscópicas son a veces las pruebas fundamcntale~ para -
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fincar la responsabilidad penal en contra de los autores, 

En los casos de robo a mano armada y asalto, las peri·-

- ciales balisticas pueden ayudar a identificar a los asaltan-

tes si con posterioridad se localizan las armas para realizar 

los trabajos necesarios de identificación. Es memorable el e~ 

so de Sacco y Van:etti, quienes fueron ejecutados en los Est! 

dos Unidos por haber asesinado a un pagador en un asnlto, las 

presiones políticas de grupos radicales no pudieron destruir 

la evide11cia ~ue el microscopio electrónico reveló; este apa-

rato fue descubierto por Calvin H. Goddard, militar norteame

ricano especializado en criminologia y armas Je fuego, quien 

creó la técnica para determinar el arma con que fue disparado 

un proyectil, lo que permitió descubrir muchos crimina--

les ( 10). 

Los dict6menes sobre fuegos y explosivos son tnmbiin d! 

terminantes para saber si un desastre fue imprudencial, acci-

dental o intencional; muchos son los casos en este tipo de i~ 

cidentes que se prcscnt~r pAra ocultar evidencias, o cobrar 

seguros, con fines de sal1otajc o terrorismo, por lo cual el 

perito debe aportar su saber para establecer la forma en que 

ocurrieron los hechos 

(10) GRAN lllCCIOSARIO "SCICLOPEDICO ILUSTRAllO. T. ·1. P. 33. 
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e) Delitos sexuales. 

Aunque lns periciales médicas sobre ginecología y lesi~ 

nes son las que mis nportnn datos p;1ra establecer lo OC\1rrido, 

en los casos en que se presentan los delitos scxual~s, tcne-

mos que las periciales criminalísticas pueden ayudar al cono

cimiento de los hechos, como ocurre e11 los casos de scducciótl, 

que puede desprenderse de las cartas que motivaron a la vict! 

ma; así mismo, tenemos que los dactilogram:1~ dejados por el -

violador en objetos que haya tocado en su lucha con la victi

ma, pueden servir de indicio al i11vestig¡1dor r en un momento, 

de prueba de mayor peso si el indiciado no puede explicar el 

por qué no aparece una h11clla dactilar suya en el lugar de 

los hechos. 

Las periciales grafosc6picas pueden ayltdar a integrar -

los elementos del adulterio, cuando en ellas los amantes con

fiesan su relación y hasta el ll1gar donde lo hayan cometido 

(domicilio conyugal), lo cual podría determinar si se trata 

de un problema de tipo penal o únicamente una causal de divor 

cio. 

Asimismo, las periciales balísticas pueden ayudar a 

identificar a quienes ejercieron violencia para obtener una 
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relación sexual· y a quienes se .. hubieran apoderado de una mu--

j er con los fines pro~:i'ci.s d-~·i c-;-~p~·~. 

y otras garan-
t las·' · · 

•• •••••••••• •••••• ••••••• •• •• 

Tenemos que~e~ los: casos de ~~~ues~ro, tan de moda hoy 

en día, co.~~~m~~--:~-:-~:e_---r~sucl~e-n· ·~ s~·proccsan a quienes los 

- cometen ·en, b·a·s-e _--~·· .pe:~{c iit--1 es- crimi~a-~ is t icas, siguiendo 1 as 

huellas dactilares dejadas por los secuestradores, sigui~ndo 

las pistas de balistica a partir de los cart11chos y proyecti

les disparados al ejecutar el plagiario su conducta; tambien 

sirven como pistas los recados escritos por los secuestrado-

res para establecer contactos con los familiares de la victi-

ma. 

Concluyendo, observamos que es grave la falta de perso-

nas preparadas en la materia para satisfacer las demandas de 

peritaciones criminalísticas, pero es mucho más grave la fal-

ta de intcr~s jurídico ~u~ Jcm1l~Stran quienes ildministran la 

justicia, pues en la prfictica se nota un pe4ueno porcentaje -

de intcrvcncio11cs pericial~s, y en la mayoría de casos es no-

toria la ausencia de los mismos aun cor1 el riesgo de caer en 

responsabilidad por dicha omisión. 
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PRIMERA. - Las ciencias penales son importantes por igual 

como instrumento de lucha por parte de la sociedad en contra 

de la delincuencia; es absurdo que criminalistas, crimin6lo

gos y penalistas discutan sobre la preeminencia <le tJna de 

ellas sobre las otras, cuando la cooperación de todas y cada 

una de ellas ayuda mis efectivamente a combatir adccuadamcn-

te a la delincuencia. 

SEGUNDA.- La criminalistica es la ciencia qL1c reúne al 

total de ticnicas y m6todos que se utilizan para la idcntifi-

cación de personas y objetos que sea11 relevantes para el de-

recho penal como prueba; en primer 111gnr, pero en la intcli-

gencia de que tambi6n los conocimie11tos alcan:ados por esta 

firea del conocimiento coadyuvan a la impartición de la just! 

cin en otros órdenes jurídicos. 

TERCERA.- La criminaJistica abarca varias Arcas, pero 

las que m5s destacan son la dactiloscopia, la balistica, lu 

documentoscop¿a }' las técnicns sobre fuegos y axplosivos1 P.!: 

ro no pueden hacerse ~ t1n lado otrils 5rcas tan importantes -

como el estudio <le pclos 1 fibras. ta técnicn del interrogat~ 

rio policiaco v mucha~ otras 5rcas mfis; por lo cual el alca~ 
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ce de este trabajo solamente lo limitamos a los aspectos más 

relevantes. 

CUARTA.· La prueba pericial está reglamentada por los • 

articulas 162 a 188 del Código de Procedimientos Penales parn 

el Distrito Federal, el cual establece las reglas generales -

para cualquier tipo de pericial (médica, contable, arquitcct~ 

nica, etc.), lo que 11os parece un error en lo referente a la 

criminalistica, toda ve: que las 1>eritacioncs de esta índole 

requieren u11 tratamiento especial. 

QUINTA. - Los conocimientos que aporta la criminal isti

ca al esclarecimiento de los hccl1os, puede~ graduarse o clas! 

ficarsc en dos apartados: peritajes dubitables y peritajes i! 

dubitables. 

SEXTA.- Son perit~1jes dubitables aquéllos que pueden e,:! 

tablccer ciertos datos sobre los l1echos, pero que de e1los no 

se puede desprender en definitiva la forma en que ocurrieron 

los hechos o la identidad de quienes los cometieron, por lo -

cual es adecuado que quien vaya ajuzgar tenga arbitrio sobre 

el peso que pueden tctter, en relación con los demás c1cmentos 

de prueba. 

SEPTIMA.- Son peritajes indubitables aquéllos que dcbi· 
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do al avance de la ciencia y de la técnica, establecen la se

guridad de que ciertos hechos fueron ejecutados de cierta ma

nera o identifican ple11amente a quienes los cometieron, por -

lo que es absurdo que el ju:gador tenga facultades para des-

echarlos sin darles el valor de prueba plena que muchos de 

ellos tienen. 

OCTAVA.- También es absurdo que la prueba pericial que

de sujeta al principio de calidad por parte del perito en 

cuanto a la parte que representa; pues no forzosamente el pe

rito oficial o el tercero en discordia establecen la verdad; 

en tales casos debe prevalecer la verdad cicntifica sobre la 

opinión fundada c11 la ignorancia de un perito, aunque sea el 

nombrado por la parte oficial. 

NOVENA.- Creemos 4u~ una forma de resolver en gran par

te los problemas derivados de la defectuosa evaluación de las 

periciales, es establecer la o!Jlig:lción de prepararse median

te cursos a quienes realicen una función p6blica relacionada 

con el derecho penal, por lo LJUC pro1>oncmos que 110 pueda ocu

parse ningGn p11esto como: ministro de Ja S11prcma Corte de Ju! 

ticia de la Nación, magistrado Je tribunal colegiado de cir-

cuito, magistrado del trib11naJ s11pcrior de justicia, juez, s~ 

cretario de J~ucrdos o ¡1gcntc del Ministerio PQhlico, si no -



se acredita tin mínimo de cono~imicntos en el Area criminalis-

ticn y demás ciencias penales. Claro que nos referimos sola-

mente ·a funcionarios de compete11cia pe11al. 

DECUIA•- Se propone un sistema de prueba tazada pará Ja 

justa valoración de los peritajes por parte de ln nutoridnd 

competente en los asuntos que así lo requiera11 r la deroga

ci6n del .artículo 254 del Código de Procedimientos Pen.1lcs p~ 

ra el DiS-trito Federal y el artículo 288 del Código Federal -

de ~rocedimicntos Penales y en su lugar se debe crear todo un 

apar_tado que establezca las reglas generales de evaluación de 

la pericial en especial criminalistica, independientemente de 

otro tipo de periciales. 

DEClMO PRIMERA.- Para poder alcnn:ar las proposiciones 

establecidas en las dos conclusiones anteriormente cit11das, -

es necesario que previamente las autoridades penales en rela

ción con las educativas, elaboren planes para difundir los e! 

tudios en criminalistica y su intcr6s por ellos, pues resulta 

lamentable que el concci~icnto de c~t~ 5rc:1 q1icdc !i~!i!JJ~ 

practicantes, quienes generalmente se han capacitado en fL111·

ción de su trabajo, cuando en verdad, debería ser al rcv6s, 

es decir, dcberian aprender la t~cn1c;1 ~rim1nalist1ca antes 

de ingresar al servicio y no aprendcrl:t en el tral>a;o. 
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