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[ N T ~ o D u e e [ o N 

La identif1ci1.ción administr•tiv• oenal es una medid• O\.•e se ha 

implementado para tener una adecuada reTeranc1a de un delincuente y 

adem4s oara tener un control de las per~ona• que comenten aloOn 

ilic1to que por su qravedad amerite que se tenQa la ficha de dicha 

persona. EKisten delitos que por su mínima gravedad no ameritan que 

se les detenga o mejor dicho que se les encarcele, y par• ellos la 

ley preve auto llamado de sujeción a proceso, que se decretara 

cuanjo el delito que se cometa tenga como sanción una pecunaria o una 

alternativa a la de prisión, imponiendo dichas sane i enes el 

Jeg1~l~dor por t~dtarse dP. delitos menores. 

se decreta la formal prisión de una persona es 

col"\~ecuenc1a unica de que a cometido un 1llc1to que amerita su 

pr1~ac1ón de su libertad corporal, y a la que se le tendra que 

orden~r su encarcelación preventivamente, atendiendo a la qravedad 

del 1 l i e i to qLu~ se comet1 O. 

La ley adJet1~a local al referirse • la ident1f icación de las 

personas, Unicamente ordena la identificacidn a las personas a las 

que se les haya decretado su formal prisión, pero en la actualidad v 

un la practica cotidiana, la autoridad ha establecido que también en 

los casos en los Que se decreta suJ•ción • proceso, también debe ser 

1dent1T1caaa la persona, lo que ade~4s de ser inJusto es ileoal, ya 

que carece de toda laoalidad dicha orden de identificación en los 
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casos de sujeción a proceso, ya que la ley no hace mención a ello. 

Con el presente trabajo pretendo demostrar que e& errón•o el 

oblioar a identificarse a una person4 que se le decretó su sujeción a 

proceso, y también a demostr•r que el hecho de que la ley 

especificamente, el articulo 298 del Código de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal en ning~n momento dispone que se identifique 

penalmente al procesado en el auto de sujeción a proceso. 

También analizaremos que es procedente el Amparo de la Justicia 

Federal, a la persona que se le obliga a identificarse penalmente en 

lo& casos mencionados, ya que se violan notor1•mente, q•rantias 

constitucional e~. 



CAPITULO 

PRIMERO 

ªHISTORIA DE LA IDENTIFICACION' 



ANTECEDENTES 

La identificación a lo larqo de los •ñas se h• venido 

desarrollando de diversas formas, es por ello que nuestras 

dntecesores tuvieron y practicaban una identificación rela~iva, con 

un procedimiento práctico y radical. Un ejemplo de ello ara el de 

tratar de identificar una persona marcándola con un hierro cand•nte 

Que en señal de deshonra se imprimía en la frente o en la espalda del 

delincuente. 

El documento mas ant1quo conocido, en que se dan instrucciones 

precisas para el reconocimiento de un~ persona, data del año 106; 

estd redactado en qr1ego, en AleJandria, y se refiere • un esclavo 

que había huido de casa de su amo. Se incluyen una serie de datos 

refer~ntes a una f iqura, vestido y otros datoti, en cuanto a su 

persona para facilitar su localizac16n. Pero como 

relativamente fac1l cambiar o alterar la induntentaria o el aspecto, 

se recurrió a otros procedimientos distinta del de~criptivo para 

evitar confusiones. 

Asi, las Leye~ de Manú, emanadas de la India, establecían para 

favorecer la identificación de los malechores, imprimir con hiero 

caliente en la frente de los delincuentes, una marca cuyas 

características eran especiales para cada delito. Marcas simil~refi se 
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utilizarón tanto en Grecia como en Roma, solamentv que ademas de 

imprimir en l• frente, talM>í6n aran practicadas en el cuerpo hu~ano 

(~paca del emperador Constantino). 

Tiempo despu~s, se empezarón a utiliz•r m~todos, s1 bien 

diferentes, aún lnhumanos, como en Francia, en donde se ejecutaba 

marcando en el reo con un hierro candente el emblema real la flor 

de lis >,primeramente 

espalda. Va que en el 

herraba en el rostro y despu6s en la 

año 1724 evolucionó en cuanto la 

clasificación de los delincuentes, ya que atendiendo a la situación 

que guar.daban, los ladrones se les marcaba con una "V" ( Voleurs ) v 

51 se trataba de reincidentes se les marc•ba con una "W", y par• loa 

que eran enviados a Qaleras se les marcaba con las SiQlas "GAL". 

Años mas tarde, con la revolución se dejó de utilizar la marca 

con hierro candente, pero una ley del año X C 23 floreal ) la volvió 

a instaurar para los reincidentes, falsarios y monederos falsos, 

apareciendo tambi~n la Ley del Senado del 12 de mayo dR 180ó, la 

expansión a determinadas 

deliberadamente. Este método 

personas que ocasionaban inc•ndio& 

d~ Identificación de los delincuentes 

perduró en Francia hasta el año de 1823 seoón lo asevera Locard. 

Por otra parte, Francia no era al único pa&a que se preocupas• 

por la identificación de sus delincuentes, ya que ta•bién en EspaWa 

se vio en la necesidad de también establecer sus propios medios da 



~ ... 
ldentif1caciOn, es asá como en el siglo XVI se utili2aba herrar a lo& 

esclavos en el rostro, como se puede apreciar en El C•loso Extremo de 

Carvantes. 

En Cuba también se utilizó ésta forma de identificación para los 

cr1m1nales, señalando una forma de identificación bArbara ~ste 

país fue el acordado por el Cabildo Municipal de la Habana en fecha 

15 de enero de 1610, en el que se decretó que a todo esclavo cimarrón 

fuera más fc\cil su local1;;":ac1dn, aunque dicha practica 1y·a que se 

hallaba eittendlda por varios paises del Continente Europeo, ya que en 

Franc1a se cortaban tambt~n las orejas a los criminales con fines dw 

ulterior 1dent1f1cac1on. 

En Rusia se cortaban las nar1ces a ciertos cr1m1nales para 

ident1i1carlos, todavia en el siglo pÁsado hasta el año de 1818, y 

medio~ parecidos de identificación de personas por mutilación, se 

cuentar. entre los pueblos salvajes. "(1) 

Ei. Jurisconsulto y filosofo Bentham en •1 año de 1820 se 

interesó en buscar una nueva forma de identificar a los delincuentes, 

una forma que no fuera f~cil de destruir o borrar, y entonces propuso 

en ~lo?man1a procedimiento para identificar a los criminales a 

• 1) RATZEL. " Las Razas Hu.nanas 
Madrid 1965, PAg. 93 

la. Edición, Editorial Aonhes, 
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través de introducir tinta bajo la piel, o sea, los tatuajes, pero 

Bentham aun cuando ejercía tanta influencia sobre la filosofía 

jurídica de su época, su idea no dejaba de ser radica, ya que ~l 

opinaba que para que se pudiera 109rar la identificación suqer1dA era 

necesario que los individuos fuesen marcados en su cuerpo con una 

señal indeleble de su personalidad, argumentando que para desaparecer 

el sionificado infamante de dicha norma, ~sta identificación se 

hiciera a todas las personas, honradas o criminales, sin d1stinc1dn, 

inspirAndose en la costumbre frecuente que e~istia entre los marinos 

lnQleses, que er~ de tatuarse en los brazos nombre, ten1~ndo 

interés en que se obl1oatorio para ledos los ciudadanos. La idea de 

Bentham sobre tatuar a las personas para su 1dent1f1cac1ón, no fue 

del todo original, pues como recuerda Locard, en un pasaJe de Beau 

Harcha1s, hace pensar que el tatuaJe fue utilizado en el siglo XVlll 

como medio para identificar a los niños perdidos, pero no se sabe 

realmente si ello era un procedimiento de un verdadero tatuaje 

voluntario 

colorantes. 

de cicatrices dibujo con ciertos materiales 

La idea de Sentham no dejaba de ser inoeniosa como medio para 

poder identificar a los criminales, pero resultaba imposible debido a 

que el pueblo la rechazd totalmente, ya que les p~recia un insulto 

hacia ellos, además de injusto, pues la operación a la que se veian 

somatidos para que se les realizara el t•tuaje era larqa, dolorosa y 

costosa, trayendo como consecl1enc1as en algunos casos, alouna• 
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enfermedades infecciosas. Además dicho sistema de identificación, 

pese a la esencia da las ideas de Bentham, en cuanto a la permanencia 

de dicho tatuaje, muchas personas podr~an encontrar con facilidad 

diversas formas de hacer desaparecer los tatuajes de sus cuerpos, o 

por lo menos mod1f1carlos, ya que estos a trav~s del tiempo lleoan a 

borrarse seQUn los materiales empleados, y una forma para lograr su 

destrucción de manera inmediata era el cauterio. 

Locard, que recuerda a Seau Marchais, olvida por completo a 

~entham y a otros varios, cuando refiere las tentativas de establecer 

la ídentificación de los criminales por el tatuaje forzoso y Judicial 

de los mismos; así como Re~eiri que en Francia intentó ese sistema en 

102:. c1.Jando fue abolida la marca del hierro candente, tomando vid• 

rn.1evamente las ideas de Bentham, con el Alemán Liersch quien 1901 

desarrolló dicho sistem• incluyéndolo en una revista m~dica. 

Actualmente el tatuaje es manejado como señ• particulAr en los 

individuos Que son identif1cados, y m~& que nada se les da un uso de 

tipo policiaco, ya que facilita el trabajo de investigación en la 

b•:•sq1..1eda de 1 as personas como presuntos delincuentes, u otras 

utilidades diversas, pero resultando evidente que los tatuajes no 

sirven como un medio de identificación dado que hay personas que 

tienen tatuajes similares o en algunos casos idénticos. 

Otra ldea que resultaba inhumana, era la propuesta por Icard de 

Marsella en el año de 1910 quien aconsejaba que a los delincuentes 
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para poderlos identificar posteriormente y reconocerlos como personas 

que anteriormente habian cometido alQún delito, se les inyectaran de 

manera subcutánea parafina en forma líquida, la cual al momento de 

volver • su estado sólido y ya baJo la piel dejaría nudosidades 

indelebles, lo que resultaba inoperante puesto qu& dichas nudosidades 

que deJaba la parafina no eran características y fácilmente 

confundían con otro tipo de nudosidades causadas por cicatrices, o 

por cuestiones de tipo metabólico, resultantes de alouna 

enfermedad en la piel, además que dicho m~todo resultaba salvaje 

debido que el inyectar parafin• caliente dentro de la piel resultaba 

doloroso y traía como consecuencia muchas infecciones qu& lleoaban 

incluso a hacer perder el miembro donde se lps inyectab• 

( generalmente los brazos > • 

Posteriormente la búsqueda de meJores medio de 

identi~icación y trás múltiples fracasos se de5cubre un novedoso 

metodo de identificar a los criminales, siendo ~ste la fotografia, 

con lo que las Policías de los diversos países que adoptaron éste 

sistema, creyeron resolver el problema de la identificación e 

inmediatamente iniciaron la formación de sus colecciones fotogrAficas 

para poder tener la fotografía de cualquier persona que hubiese 

cometido un delito. Pero muy pronto se empezaron a dar cuenta de lo 

insuficiente del procedimiento, ya que el primer tropiezo que 

tuvieron fue el de tratar de catalooar de manera sistemAtica y 

ordenada esas grandes colecciones de fotooraf ías, ya que tiempo 
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después d• haber iniciado éste proc&dimiento, ya se contaba con un 

oran volumen de fotoQr•fí•9, int•ntando orden•r dichaa fotoQrafias 11n 

álbumes que contenían la• mismas, formándos• una oran cantidad de 

albume§, lo qu• adem~s d~ r•aultar bastant• dificil de manejar, 

resultaba prácticamente imposible en muchos casos d•r con determinada 

fotoorafia, ya que el tener que revisar todos y cada una d• dichos 

álbumes, adema~ de resultar sumamente tardado, resultada dificil 

precisar si se encontraba deter•inada persona& en dichos álbum•K, 

pues de tanto revisar la oran variedad de fotografías y el parecido 

entre ellas no era posible afirmar que ~e tratase d• la misma 

persona. El seoundo obstAculo con el qu• •• tuvieron que enfrentar, 

era el de comparar l• fotoorafia del recién acus~do con todas las 

demás fotoor•fias e~i5tentes, par• poder acreditar la r•incidencia o 

poder conocer s1 d1cha per9on• ya hubiasm cometido otro delito. 

Con la imposición del sistem• de l• fotoorafi•, la r•spuest• de 

los delincuentes no se dejó esperar, ya que empRzarón • cambiar su 

fisonomia a trav~s de múltiples formas, qu• iban de las más simples, 

como son las de dejarse crecer la barba, el bioote, el pero1 hast• 

las mas sofisticadas y salv•Jes como lo era someterse a oolpaa 

directos sobre la card, lo que les ocasionaba orandes cicatrices o 

deformidades que cambiaban ostensiblemente el a&pecto d& su rostro, 

con lo que no se podía aseourar que su trataue de la misan.a, ea más, 

ni siquiera que se le as1m1lase. 
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Contañdo ademAs dicho sistema de identificación con loa 

problemas que presenta la forMA d• fotoorafiar a las personas qu• 

fueren sometida• a •lle, puesto que contaba con diversas c4mara• 

fotoorAficas, resultando con •llo, que las fotoor•fias no captaron 

los raaoos precisos del individuo, d&pendivndo esto, de la calidad da 

la c~mara, del lente del aparato, d• la &Kposicidn, del cambio de luz 

y dem&• factores que pudieran influir en la toma de la fotoorafia, 

deficiencias que recatan en la ya de por si dif ácil forma de 

reconocer a una personas a travfs de su fotografía, ya que con lo 

anterior se ocasionaba confusiones en cuanto a lo• retratos de lo• 

individuos distintos, ya 

posible encontrare 

parecidos o casi 

das a 

que en la multitud de fotoorafi•• era muy 

más sujetos qu• fueran ostensiblemente 

idénticos y caer al error aún al mA~ 

experto, y v1cevers•, retratos del mismo 1nd1v1duo que ya había sido 

fotoQrafi•do con anterioridad en dif•rentes edades, con mucha 

dificultad podria reconocerse como del ~ismo sujeto, ademAs de las y• 

mencionadas c•mbios que el propio delincuente se reali~aba para este 

fin. 

De modo, puos que la fotoorafia pOt"" si no era suficiente para 

poderse establecer como un vltf"'dadero sistema de identificación, ya 

que presentaba los orandes problemas 

dia fue el de servir como auMiliar 

antes descritos, y su uso cada 

al s~rvicio de la investtoación 

policiaca, como lo prueba que en la Actualidad sea incluida como 

cátedra dentro de la Universidad de Laussanne Suiza, bajo el nombra 
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de Fotografia Judici•l. 

divulgado los procedimientos antropom•tricos aplic•dos al estudios 

del ha.bre delincuente, y mAs tarde en el aWo de 1872 1 el Italiano G. 

Bononi publicó 11 bro en Londres titulado Proyecto del 

Instrumento para l• Identificación da las Personas u >.<2> 

El estudio cientifico de la idvntificacidn de los reíncidante~, 

" se inicia en el año d• 1879, con &l procedi•iento .nntropom•trico d• 

Don Alberto Bertillón qui..n lo introdujo a la Polic{a del paia an el 

año de 1882. "<3> 

Si~u1endo con .tas investioaciones p•ra ancontrar• un maJor 

m~todo de identificación, AJ>•rece el •istema antropom6trico, que •e 

hacia consistir en la utilización •i•t•m4tica de las mltdicionas 

óseas, estableciendo una descripción detallad• de lo~ caractere» 

particulares de la iisonomia, que permitían raconocar a una persona, 

establ ec1 éndose propiamente lo que se conoce como " Retrato 

hablado " 

(2> ARMlNOA REYES MARTINEZ. " Dactiloscopia y otras Técnicas de 
IdentificaciOn "t la. Ed1c.10n, Editcri•l Porrúa, México, PA.~. 3 

(3) ARMINOA REYES HARTINEZ. Obra citada, PAo. 3 
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Dicho •i~tema de identif 1c•ción, no fue m•• quv una reunión de 

los ant~r1oree •istamati, pero de forma más sistem•tizada, puesto que 

se hacia constar vn un documento todos los detalle& fisonOm1co• dw 

una p&rsona, abarc•ndo ~u rostro a~í como 5U cuerpo. 

Con dicho sistema de ident1iicac10n, se deJan a un lado todos 

lo~ m~todos vojatorios que se venían utilizando, ya Que con este 

mftodo antropomttrico se in1c1a el periodo de la descr1pcton y 

señalamiento de los ras~os fisonómicos y particularidades qu~ 

humano, pero Ltn adoptarfie n1nouna bailo• 

taní• el enc•roado de hacerla¡ en e&a• circunst•ncias se &•tuvo 

trabajando hasta que en el •ño de 1879, Alfonso Bert1llón publ1c:O su 

método para obtener la reseña antropométrica completa de los 

individuos que fie tonian que identificar, " cuyo si11t.rmA se basa en 

el estudio por reolas fijas y determinadas d~ caracteres cromáticos 

métricos y morfoló9icos, que m<isten en el individuo. "(4) 

En ul aWo 1872, un ttali•no llamado G. Bonomi p~blico un libro 

titulado " Proyecto del tnetrumento de la Identificación de la& 

Personas " referente a un aparato por él invantAdo, pero ya 

(4) JOSE MALDONADO HERNt\NOEZ, " Sinte&is Dactiloscópica " ta. 
Edición, Editorial Carlos fr•nco, M6Mlco 1939, P•o. 98 
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existiendo •ntlfCvdvntaa de ello, desda el a~o du 1864, Y• qu• 

Lombrogo este •Rñ•lebQ que d•ter•in•d•~ caract1trimticaa dol ro~tro y 

del cuerpo iban acorde A la d"l individuos 

posteriormenta Harsalli u•o al mi~mo sistema p•r• low alino•dos, 

inventando un instrumento antropométrico. 

El sist~ma antropom,trico obtuvo eu d~sarrollo debido Don 

Alfonso Bwrtillón, quimn en el año de 1602, lo esl4blació &n lo 

Policía da París, y dicho GiQll'Hft4. en al año d• 1885 1 Gn el Conorauo 

Internacional de Antropolooia Cri•inal celebrado por pr1mer4 v~z en 

Roma, obtuvo 111 • EMaquatur Ci110tiflco .. 

El oobie-rno franc,6· 1 en U38ó, implantó oficJ.almente d1cho 

sislema en todo $U territorio, JogrAndoRe poco a poco que dicho 

sistem• fusra utilizDdo an distintaa rapóbliceo 

modificacione~. En España fue ugado ónicam~nte como un auxili~r para 

el 9istem• d•ctiloscópi~o. Tambi~n sa RGtabl~ciO en D~l~icA, por 

Stokis y Laveleye, haciendo propuesta ante el ~enado por primera 

vez en el aWo de 1904. En Ginebra C Suiz• ) •• adoptó en •l •ño de 

1891, propao4ndose inmudiatamante en todos lo• cantones. De iou•l 

manera sucedió tto Rumant~, el da los Est•do• Unidos y despuds do 

Rusia. En México fue implantado por prin1cra vrz en la capital de 1,a 

R•p6blic• en •l •ño 199:5, y dasd• 1996 tan:bi•n •• utilizó •n Pruai•, 

Portuoal y Eoipto, aunque ya conteniendo diversas MOdificacion•a y no 

como oriotnalmunte lo reDliz6 Alfonso Bertillón. 
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Dicho sistema igual QU• 111 

fotOQrAfico, empezó a t1tn...- •lQun•s falla• coma $00 el dificil 

proceso de medir y detallar las c•ract•ri•ticas del rostro v del 

cuerpo invent•ndose un sin fin 

mediciones, además dicho procedi•iento era sumamente demorable. 

LleQa su turno finalmente al sistema de identificación • trav~s 

de la dactiloscopia, siendo, el Profesos M. Kumuoa fiU Minakata, quien 

publica en un nómero de la Naturae correspondiente a diciembre del 

año de 1884, un estudio sumamente interesante sobre el empleo de las 

impresiones di9itales en China y Japón. 

Anteriormente en el año de 1883, cuando Vucetich publica sus 

Instrucciones Generales par• el 

mención d1cho estudio de 

presenta, al Sequndo Con~reso 

Servicio Antropom~trico ya hacia 

la ficha dactiloscópica. En 1901 

Científico L•tino Americano de 

Montev1 deo, interesante trabajo en el que proponían que 

instaurasen tres Gabinetes Intercont1nentales de Identificación, y 

dicho Ccn9reao resolvió que Ja impre5ión diQital solo un 

complemento útil para la identificación, desechando la propuesta de 

Vucetich. 

En el año de 1903, con la colaboración del Doctor FaliK Pacheco 

se creo el novedoso Gabinete de D•ctiloscopia en la Policia de Río de 

Jar.e1ro, y tiempo despu•s la Policía de Santiaoo de Chile también 
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ponia en funcion4mienta 9U Gabinete Dactilar. 

Ya en al ~ño da 1905 tiene luoar l• Conferencia dm Polici• 

Interamaric•na de Buenos Aires y en 1906 ~e verifica en Turin un 

Conoreso de Antropolooia, wiendo en asta mivm• fecha cuando ~e adopt• 

el sistema dact1lo5cOpico en Francia despu•• del iniorme 4avorable 

que rindió 1.n Aca.demi·ci d~ Ciwnciu1 de Parisi. En •laño de 1908 

celebra el IV Conoreao Científica Latino AfMff'"icano •n SantiaQo d~ 

Chila, y 190q el primer conore~o M•dico en Ria de Janairo. 

" Vuc&tich asinte en parsona a mu.:hos de •»toa canoras.o~ dictando 

conferencias, publicando libros y folleto• y 

revi•taa U•pacializada5 o para la prensa, mantentwndo correspondencia 

con lae policías de Europa y América, asi como interc•mbiando 1deaG 

profu~ore9 da Medicina Leoal, en Ducara9t, Lyon, Hadrid y Lieja 

respectivamente quienes compartían suv idee~ sobre la dActiloscopi•, 

siendo el mismo Lac.assaQnY el que opinaría posteriormente QUI! ttl 

sistema dactiloscópico de Vucutich, debería llamarse 

Vucetichi•mo. 11 C:5) 

Así tambi6n Lombro90 1 Gráffolo y Farri crimonólo909 italianos •e 

declar~n en favor de Vucatich. Diversas rmvistas asi como tratados 

<:5) JOSE NALDONADO HERNANDEZ, Obra citada, P~Q. 20 
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de Medicina Legal y Criminología, Diccionarios y Enciclopedias 

eHponen y comentan eHtensamente la dactiloscopia resaltando 

Vuc&tich 1 quien en ml año de 1913 emprande un viaje al leJano 

Oriente, donde visita d1utrsas institucionas d• la China, ol lndost.6.n 

y la Indochina. 

Se sabia que en-esas viejas c1v1l1zaciones, ya sa practicAban la 

dactilosCopia como medio rutinQr10 de identificar a los delincu~ntff~. 

Se hacen po11ter1ormE>nte una •erie dt'!' ,,1ocU.ficac1one11 al sist1rma 

dactiloscópico, para que se infitaurara como un v&rdadero sistema de 

ident1f1cación, siendo pcc~s las desventaJas que ~e presentab~n como 

dicho sistema, el cual ftiou10 aplic~ndo•• do manera &istem~tica en 

varios paises con alounas adiciones como el da dnscr1bir algunas 

ae~as, v caractor{sticas dal delincuvnt• < ~e •nexan ~lounos d&ton d• 

lo antropometría>, además de una fotOQr•fia par• poder int•orar la 

ficha d• idantific•ciOn reapuctiva. 



1.2 NECESIDAD DE LA IDENTIFICACIDN 

Es notorio y Justific•bl• que s• trate de encontr•r un medio 

adecuado para poder tener ídent1f icada a una persona qua ha cometido 

un ilicito, Y• que su identificación es indispensable par• que t•nto 

la ley, asi como la sociedad tenoan un antecedente de que aquella 

persona ha delinquido; por cons1Quiente nuestros antepas•dos trataron 

de encontrar algunos sistemas y mttodos par• loorar dicha 

2dent1f icación, los cuales en alQunos casos eran inhumanos, doloroso& 

sin n1nQuna eficacia, dando pauta para seguir OKplorando y 

encontrar nuevos m~todos que fueran mas prácticos y completos. 

En SL, el tratar de encontrar o perfeccior1t1.r un método o s1 &tema 

de 1dent1f1cación 1 ha sido una constante necesidad para tener una 

determinada referencia de un sujeto, para que en caso de que vuelva • 

cometer una conducta ilicita se encuentra involucrado en algún 

delito. se pueda facilitar localización, asl como par• poder 

establecer su reinc1denc1a a la comisión de nuevos ilicitos. 

1.3 FORMAS DE IDENTIFICACION 

Como ya ha quedado plasmado anteriormente las formas y métodos 

con las que se contaba para poder identificar a las personas autoras 

de un delito, han ido de los mas inhumano y sAlvaje, recordando la 

costumbre de marcar con hierro caliente a las personas tanto en la 

como en el cuerpo, la de cortarles las oreJas, la de 
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iny•~t•rle5 parafina caliente debajo de la piel y otros similares, 

hasta los procedi•ientos identificativos ma• loables y prActicos, asi 

como menos molestos y dolorosos para •t que es sometido la 

identificación, ya que si bien, ha incurrido en una conducta ilícita, 

es un humano igual que cualquier persona y no merece de ninguna forma 

que se le tratara tan despiadadamente, encontrándose formas de 

identificación muy eficaces, como es al caso de la dactiloscopia, 

~~todo que en la actualidad ha encontrado Qran aceptación en las 

legislaciones penales de todo el mundo. 

1.4 SISTEMAS DE IDENTIFICACICN 

Encontramos ya en forma estructurada y metódica sistemas para 

poder idrmtif icar una persona, de los cuales a continuación 

enunciar& los mas importantes: 

Sistema Fr1gerio 

Sistema Anfosso 

Sistema Mathelos 

Sistema Capdev1elle 

Sistema Levinsohn Oftalmoscdpico 

Sistema Levinsahn Rad1oorAf1co 

Sistema Tamassia 

Có) FERNANDO ORTIZ .. " La Identificación D•ctiloscópica " la. 
Edicidn, Editorial Galleoos, Madrid 1930, P~o. 45 



Si •tema Amltui 11• 

Sistema da Stockis y Wuild• 

Si$tem• Poroscopico d• Locard 

Otros Si•temas 
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Cada sistema era e&pacial y dif•rente, detallando a continu•ciOn 

en que consistian, asi como su autor1 

a> El Sistema Fri·)erio.- En el año da 1888 el Prof•oaor 

Friger10 estudió la confiouraciOn del paballOn de la• orejas y basado 

en su var1ab1lidad eMtrema de uno • otro individuo, y en eu 

tnmutab1l1dad en uno mismo a través de lo• aWos, inventa un sistema 

de 1dent1f1cac10n otométrico. Consistente en la medición por medio de 

una aparato ideado por el mismo Frioerio, el otOmetro, del Anoulo 

auricula temporal, o sea,la distancia que ~adía entra al pabellón de 

la oreja y la inmediata P•red prani•na. AdemAs, se miden los 

diámetros máMimo y mínimo de la oreJa. Dicho sistema demostraba una 

notoria inapl1caci6n en la prActica por la similitud en cuanto a 

forma y medida de las orejas de les sujetos. 

b> El Sistema An-fosso.- Luis Anfosso, afamado penalista, 

ei<puso nuevas ideas e inventó nuevos aparatos que no resolvía el 

Bert1llonaje. Al efecto, para facilitar la rapidaz y la exactitud de 

las mediciones, inventó el instrumento llamado Taquiantropómetro, 



20 ••• 

pue& sin d~d4 abrevlab• a\ tiempo neces•r10, pero no obstante dicho 

instrumentQ OQ er• lo suficientwmente preciso par• •alvar lo• 

inconvenientes que se presentaban con el Sistem• Bertilloniano. 

Por lo que el mismo autor antropólogo buscó un• posibilidad más, 

encontr4ndol• en los craniogramas, o sea, la reproducción de los 

perfiles craneales y para ello sa valáa de un aparato que también 

creó denominado cr4neoorafo, con el cual se aplicaba una fleHible 

laminilla de plomo a lo largo de la linea madia máKima de la cabeza, 

de modo que tocando una de sus ewtremidades ~la raíz de la nariz, 

coincidiendo la otra con l• parte inferior a la protuberancia o 

cresta occipital. Una vez qua ya se encontraba perfectamente adaptada 

a la cabeza dicha laminilla, y fija en el crAnao9rafo, se procedía a 

recubrir en ~u arista con tinta tipogr•fic• y s~ marcaba el perfil 

cránico que aquella producia en una hoj• de p•p&l transparente, y 

colocando luego ésta sobrf!' otras hojas fotocianooraficas, pod,ian 

obtenerse numerosas copias fieles de la primitiva y facilitar la 

comprobación de la identidad dudosa de dos de ellas. 

Posteriormente Anfosso crea con este sistema una clasificación, 

bas.indola en que, " todo craneoorama empieza en la raiz de la nariz y 

termina en la nuca; el punto de partida, el diagrama forma una 

curva que penetra en el punto donde la nariz se une a la frente. Se 

toma por hase en punto más eKcéntrico de esta pequ•ñisima 

pequeña amplitud de la misma, hace que a simple vista 

La 

determine 
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de manera segura dicho punto b4sico. Fijado ••t• con una señal por 

medio de un l~piz. •• t0tnaba el di•gr•m• y •• colocaba sobr• un plano 

milim~trico. 11 <7> 

Anfosso también crea un aparato que denominó taquiantropómetro, 

el cual se componia de una columna vertical contra la cual s• apoyaba 

el individuo que se examin•ba, y d& una bilrra horizontal movible a lo 

largo de la columna mencionada, que se aplicaba al nivel d• los 

hombros del sujeto. Con dicha barra se media la braza, el brazo y 

dedo medio, y la columna media la talla. Como se desprend• de dicho 

método, es palpable la ineficacia da gu uso, ya que como •w d•aprande 

de su estudio, el maneJo de lo& aparatos empleado• era aumamente 

compleJO y la preparación que habría que darse • las persona~ que 

pract1caren dicho m~todo deb•ria de ser sumamente completa. Dicho 

siste~a de Anfosso no era m~s que profundizar en los estudio• de 

Bertil:ón, los inconvenientes y desventajas que se presentaban en 

dicho sistema. 

C) Sistemas Mathelos.- Un nuevo sist~ma 1nvent~do por este 

autor, creando para lograr la identificación de las personas, un 

método Geométrico, y basándose fundamentalmente en el principio de 

<7> ;~ Casellario Giudiziario Centreale ", Terina 1986, referido 
p~r ~ernando Ortiz, Obr• citada, P~g. 28 
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que ciert•• diman&ionea da la c•r• del individuo adulto no se 

sino por anfarM.Rdades o lasion•• 

craneales. Dicho sistema propuesto por Mathelos, consistia en poner 

da relieve y comparar una de asas dimensione• fijas, seoón resaltaban 

de varias fotografias antiouas o recientes del ~ujeto que era 

sometido a cierta investigación policiaca, o entr~ la fotografía y al 

individuo. Ampliad4s la& fotoorafias, se trazaba en ellas la lin•a 

fundamental hor1zontal, y otras perpendiculares, S• hacían pasar por 

pupilas y se señalaban otras lineas paralelas la fundamental 

horizontal, procurando que entre ellas mediara, la misma distancia 

que entre ambas pupilas. 

V la identificación, una que ya 5& habían cubierto los 

anteriores tr•zos y medid•S 1 se lograba, primero cortando las dos 

fotografi•s en dos partes y confrontando entre ei, l•s cuatro partes 

obtenidas, para posteriormente, sobreponer una fotografia a otra, d• 

manera que las lineas verticales u horizontales debian de coincidir. 

si se trataba de un mismo original fotooraf iado. Como se desprend• 

del anterior sistema, Mathelos lo único que trato, fue forma 

geom~trica 1 tratar de hacer determinantes cierto5 rasgos plasmados &n 

una fotografía. Mucho tiempo se emplod este sietema pero de manera 

más que administrativa, de manera de investioac1ón policiaca, ya que 

obteniendo de varias partes de la fisonomía facial de un individuo, 

se trataba de crear , o mas bien dicho, tratar de semejar el rostro 

de una persona que se encontrase relacionada con algYn ilicito o que 
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se qutsiara reconocer. Es por dem~s decir las desventajas • 

inconvenientes que se presentab•n con el sivt•ma Hathalos, ya qu• los 

mismos han quedado plasmados en el e5tudio que s• hizo ant•riormentv 

pueden 5er d• una si~ilitud sorprendente qu• inducirian al error al 

m~s preparado, en cambio, un mismo sujeto con •l paso d•l tie~o o 

simplemente coh el alterar su fisono~ia facial, podría hacerse pasar 

por distinta person•, que ni el estudio más completo en cuanto a 

fotografía, podria aseQurar que se trataba d• una misma persona. 

d> Sistema Amoedo.- Un oran paso en l• 

ident1~1cac10n, lo~rO el Doctor Amoedo, quien para estudio traba.JO 

con cad~veres, en los cuales, por medio de un detallado esquema 

dental, " cons1stia en colec.c.ionar y clasificarla• impr••iones de los 

sistemas dentarios de los criminales, para irlos e.amparando con los 

de los sospechosos o recién detenidos, para conservar dichas placas 

dentarias y compararlas con las personas que tratare de 

identificar. "(8) Dicho sistema, aún elogiando su int;11m1osidad y 

ut1l1dad, no deJa de ser sumamente dificil da practicar, ya que los 

materiales para obtener los esquemas dentales eran costosos, aunado a 

que la practica para obtener dichas impresiones dentarias eran 

compleJas y demorables, ya que asi se requería para lograr una 

impresión sin nint;iuna alteración. 

CB> FERNANDO ORTIZ, Obra citada, PAg. 52 
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En la actualidad, las impresion•• dantal•s juvo•n un papal muy 

import•nte en al campo de la cri~inolooi• y la ••dicina forense, Y• 
que las placaS dentale~ de una persona que sv dificulte su 

identificación es pieza importante para to0r•r ést•. 

•> Sistam• Capdevielle.- Juan Mauricio Capdavtell• propuso, en 

1903 1 un wiwt•~ identificativo por demAs original, ya qua basaba •u 

sistema en el a•tudio del ojo, el cual requeria cinco operaciones 

determinant&GJ siendo la primera, la medición de la curvatura de las 

córneas, también se requeria la medida de la d15tancia interpupilar, 

la medida interorbitaria m4xima, la notación del color del iris, así 

coma la descripción de los caracteres particulares leucomas, 

m1opia, hipermetropía, etc. ). Dichas madicione~ requerían una 

&Kactitud completa, y se practicaban el oftalmómotro de Javal y 

Schioltz, al cual fue modificado por el Doctor C&pd•viell•, siendo él 

mismo el creador del oftalmo5tatdmetro, aparato quR facilitó en oran 

parte dichas med1c1ones, el mismo autor implementó una clasificación, 

la cual atendía primeramente al color del iris, despu~s por el 

diámetro interfrontomalar, por el diAmetro int•rpupilar, etc. 

Dicho sistema, no deja de ser novedoso pero inaplicable, ya que 

el ojo no es idóneo para tratar de identific•r a las personas, por la 

diverfiidad de caracteristicas y muy complicada elaboración, por lo 

que fue desecha de manera muy pronta, pasando &l olvido 

posteriormente. 
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f) Sistema Levinsohn Oftal~oscópico.- Este autor propone casi 

en form• sitaUltAnea qu• lo hizo C•pdavielle, fotoQrafi•r el fondo del 

ojo, para despu•& sobre las impresiones tomadas, hacerse notar los 

car•cteres especiales producidos por el nervio óptico, por el punctum 

coecum, por la macula lutea, y otros. Para posteriormente con dichos 

caracteres proceder a elaborar una serie de retinoQramas. Es por 

demás mencionar ld inoperancia de dicho sistema, ya que la 

elaborac10n de dichos ret1nogramas requería de personas altamente 

preparadas y lo que hacia 1napl1cable dicho sistema la 

idunt1{1cac1ón, rPlegado dicho sistema únicamente resolver 

problemas de identificación de la med1c1n~ legal. 

gl Sistema Tamassia.- En 1908, se señalo 

procedimiento ident1f1cativo, imaginada por el Doctor Italiano Arriqo 

Tamassia, profesor de medicina legal Padua. Dicho sistema de 

identificación, hacia consistir el estudio de las 

ramificaciones veno5as en el oorso de la mano, cuyos caracteres y 

diferencias de individuo individuo observarían facilmi!'~tw~ 

comprimiendo el pulso del SUJeto a identificar. Tamass1a l \e,,o 

establecer una clasificac10n de tipo de ramificaciones venosas, como 

la de cJirco, confiQurac1ón arboriforme, idem reticulada, en far.na de 

V, forma de letras apareJada y reunión de todos o algunos de estos 

tipos, indistintamente. No deja de ser un ingenioso sistema el de 

contemplar y anali2ar las ramifaciones de las venas en el dorso de 

las personas que se pretendía 1dent1f1car, pero es tamb1@n notable la 
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infinidad de personas que presentas las mismas ramificaciones, o de 

manera muy similar, lo que pone a este sistemA de identificación en 

el mismo plano de inoperabilidad de los anteriores sistemas, ya que 

no se podria de ninouna forma asegurar que 9e trataba de una misma 

persona si se presentasen las mismas ram1ficac1ones, ya que es dable 

que esto suceda, por ld misma conformac10n c1rculator1a del hombre, 

además de que este sistema podía sar aplicado a personas que 

presentasen compl1cac1ones o deformidades en las manos, o que incluso 

carecieran de ellas, siendo tamb1•n inaplicable a las personas de 

color, como la raza negra, en la cual es d1fic1l analizar dichas 

ramificaciones venosas y muchos más dtitcil su comparac10n, ya que 

recordemos que la principal d1f1cultad que se pre'3entaban los ya 

menc1onados sistemas, era la coleccion clas1f1cac10n de dichas 

fichas, que en si era difictl, no se podían maneJar tantos miles de 

,Ubumes c:¡ue contenian a su Yez cientos de fichas practicadas. 

h> Sistema Ameuille.- Este sistema es parecido al descrito por 

Tamass1a, cuanto que su m~todo de estudio de las venas, ya que 

Ameuille, en el año de 1909 propone cierta vena como signo de 

identificación individua). Dicha vena es el canal colector de las 

venas de la región frontal y term1 na arco venoso situado 

transversalmente sobre la raíz, después de rec1b1r sucesivamente el 

nombre de vena angular y de vena facial. Como se desprende del 

estudio de este sistema, al ioual que el ar1ter1or, no son viables 

para la ident1f1cac10n, por su imprec1s10n y enorme compleJtdad, lo 
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que ocasionó que dichos sístemas no fueran tomados en cuenta. 

i > Sistema de Stoclds y Wilde.- El Doctor EuQenio Stockis, 

los numerosos correspondientes a enero y febrero de 1911, de la 

revista de Dro1t penal et de Criminolo9ie, describe método análogo 

al dactiloscóp1co, basado en anál1s1s y clasificación de los surcos 

palmar~s, el cual debe complementar, el sistema dactiloscópico. Su 

valor de.f1nio. seQún Stoca..1s, una mayor superficie de 

observación, mayor multiplicidad de detalles característicos y 

t::"n una mayor- fac1l1dad de comparación. 

El método d~ Stocl1s ~e basa &n l~ d1v1s1ón de la palma de la 

tres re~1ones: la tenar, la h1potenar y la suoer-1or. La 

primero. corresponde aproKtmadamente a la parte de la mano 11m1tada 

por la linea, que las palm1stas llamaban linea de la vida4 L~ 

htpoter.ar· se extiende entre la tenar y la line• arbitraria que cruza 

lu palm~ de la mana hastd el nac1m1ento de la linea de la vida. La 

super1or- la tnmed1ata a los dedos: En la región tenar los surcos 

palmar~s ofrecían base para clasif1cac10n de cinco tipos: primero 

arco, segundo tercero, presillas, cuarto vert1c1los cinco 

anómalos4 Una clas1f1cac1ón semeJante se obtenía con la región 

h ipoten,;r. En 1 a superior, los surcos se agrupaban al rededor de las 

em1nenc1as entre los espacios interd1Qitales y la base d~ los datos. 
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Este sistema no presentaban 9rande~ avances, ya que, las lineas 

de las manos, no aportan un elemento determinanta, ya que las 

mencionadas lineas que presentan en las manos, son de una oran 

diversidad , por lo que su uso para identificar a una persona, es por 

demás irreal, aún no tomando en cuenta la dificil, sino imposible 

clasificación, ya que con la qran diversidad de lineas de las manos, 

seria imposible clasificarlas 

compararlas con otras s1m1lares. 

también lo seria el tratar de 

Otro sistema análogo fue el que propuso el Doctor H. H. W1lder 

expuesto en un articulo " Palm and Sale lmpresions ", en el cual 

establecía ctnco regiones en vez de las tres de Stoc~1s: hipotenar, 

tenar, pr l mera, segund.:i tercera 1nlerdi9ital, hdctendo 

clas1.ficac16n pr11naria donde Wilder arranca del lugar conde 

surcos palmdré's terminan, para lo cual div1de la palma de la mano en 

tr~ce partes. 

Tambi~n el propio Wilder empieza a introducirse en el estudio de 

·:.ter tas huellas da los dedos de los pies así como de alqunas lineas 

que se presentan en ellos. 

j) Sistema poroscópico de Loci'rd.- El entonces Director del 

Gabinete de F'olicia de Lyon, descubrió interesante sistema de 

ident1ftcaciOn, que puede constderarse como el complemento del 

sistema dact1loscop1c.o. Edmund Locard demuestra la 1nmutab1l1dad 
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absoluta de los poros donde terminan los canales que conducen al 

exterior las secreciones de l•s qlándulas ~udoriparas. Locard 

profundizó sus estudios en los poros que aparecen en las impresiones 

de las crestas papilares de los dedos de las manos, y descubrid que 

&Maminando comparativamente las huellas digitales de un sujeto en un 

i.,tervalo de muchos ail'os, no se encontraba ninguna alt&ración, ni en 

el n•Jmero de poros de una cresta dada, ni en la pos1c1ón de los poros 

su relac1ón entre ellos o con el eje de la cresta papilar. También 

determinó que produciendo e~perimentalmente deformaciones epidérmicas 

s+.1perf1c1ales, no se alteraba la forma de los poros, ya que aún 

después de una severa quemadura, los poros de los dedos vuel~en a 

re.;.t1tu1r'ie y ,.·uelven a tomar su misma formo.. Por otra parte, Locard 

C••te··min(.. Que le· f19ura del por es invariable, cualquiera Que sea el 

pr-.:Jced1m1ento de lü. 1mpres1on. " Los poros tienen, adem.is una Qran 

~ci.rld.bt l idad de SU Jeto otro. La variabilidad se observa en 

cuanto a la forma, a la dimensión, a la situación y al número. En 

cuanto a la forma de los poros, podían ser ovulares, ojivales, 

circulares o en forma de variados triAnQulos curvalineos. Las 

damens1ones de los poros varian grandemente a~n en un mismo sujeto 

observ~ndose diAmetros entre 80 y 2SO milésimas de milímetros, siendo 

menores en las muJeres. La posición de los poros es tamb1~n 

inf1nltamente variable. Unos sujetos tienen los poros tan aproximados 

unos a otros que el espacio de separación es inferior al diámetro del 

or1f1cio. El nómero de los poros varia del simple al doble por una 
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~nidad dada de longitud, entrando normalmente entre nueve y dieciocho 

poros por centímetro de cresta. "<9> 

Este sistema empezd a crear una serie de análisis prácticos y 

científicos que dieron lugar a la dactiloscopia, por lo que las ideas 

de Locard sobre la poroscopia dieron un gran avance sobre l• 

identificación, ya que se empezaba a sobrepasar el problema al que se 

habían enfrentado los anteriores sistemas, ya que fácil destruir 

cualquier determinante que s1rv1era para identificar a determinada 

persona, por lo que el haber encontrado sistema del cual fuera 

dificil destruir era muy importante, ya que como quedó plasmado en 

lineas anteriores, los poros de las manos, mejor dicho de los dedos, 

n1:i se podidn alter-ar, n1 alterando la fisonomid de los dedos, ye. que 

aún con quemadur a<Eo, poster·1ormente V"Olvian aparecer los 

deter1ni nantes de los poros. 

Lamentablemente el sistema porascóp1co de Locard, tamb l éon 

presenta var1os inconvenientes, siendo el mas importante, el de la 

clasificación de las fichas que se obtuvieran de las person~s a 

quiénes se les aplicaren dichas impresiones poroscOp1cas, ya que como 

se desprende de su estudio, es sumamente complejo su real1=ación, y 

por consiouiente requería la alta preparación de las oersonas que los 

practicaban. 

C9) EDMOND LOCARO, " La Poroscop1a " Lyon 1913, la. Edición, 
Pág. 235 
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k) Otros sistema9.- Mientras Mas se profun~iz•ba en el estudio 

de la identificación, se presentaban opiniones y suoerencias que eran 

por demás risibles, como las que presentaron E. Ville Brun, el cual 

pretendía est•blecer un sistema de identificación que s• basara en el 

estudio de la~ uñas, también la propuesta de Merciolle, basándose en 

el estudio de los dientes y hasta en el estudio del omblioo, de Bert 

y Viamay, todos ellos basados en el principio de que no hay doQ 

partes corporales análoQas que sean idénticas en dos diversos 

individuos. Resultaban inverosimiles las propuestas antes mencionadas 

ante la necesidad de encontrar una v&rdadera y científica forma d~ 

identificación, pasando pronto al olvido dichas sugerencias. 

S1stemd Dactiloscópico.- Aunque en rigor, es el sistema de 

identificación mas antiguo 1 por su adopc10n c1entif1ca universal y 

por su perfección prácticamente absoluta, resulta el m~s moderno 

sistema de identificación en la actualidad. 

Sin llegar a sospechar siquiera, como hace Jvert, apoyándose en 

observaciones de Poirier, en su tratado de anatomía, que los pueblos 

prehistóricos conocieron las líneas papilares, lo que es cierto es 

que el estudio de los surcos papilares fueron hechos desde hace mucho 

tiempo. 

Seg•1n una cominicaciOn del misionero Mr. Collyer a una sociedad 

antropológica inglesa, " la identificación dactiloscópica se empleaba 
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en Corea hace ya mil doscientos año& en la venta de esclavos. Esto5 

extendtan una mano sobre el documento de compra-venta y se dibujaba 

el contorno de los cinco dedos. Después mojaban cada uno da los dedo• 

en tinta y dejaban impresas las huellas en el documento. "(10) 

También se conocieron las marcas digitales en China y Japdn, 

como lo refiere el propio Humuoasu-Hinakata, en sus estudio~ 

referentes a la dactiloscopia. Encontramos en una de las leyes de 

Taiho < año 702 de la era vulgar ) misma que fue tomada de las leyes 

de Yung-Hwu1 < año 650 a 655 de la vuloar ), establecía qua el 

marido al d1vorc1arse debía entregar a su esposa un documento, 

manifestando en forma clara y precisa el motivo que ocasionaba el 

divorcio, cuyo conlen1do tenia que ser de lelra del marido, a menos 

que no supiera marido escribir, en cuyo caso éste pondría al p1e del 

documento su impresión digital, y este era considerada como firma, 

pero ya en el SiQlO XII o XIII, los chinos extendi~ron el uso de las 

impresiones di9itales, no sólo Jos casos de divorcio, sino a los 

delitos. Es de notarse también como los chinos en diversos documentos 

referentes a compra-venta de propiedades inmuebles, llevaban hechos 

en cera las impresiones de los puloares de los que intervenían en 

dicho contrato, e inclusive los artistas orientales de la Edad Hedia 

firmaban sus obras imprimiendo en ellas el dedo pulgar. 

(10 FERNANDO ORTIZ, Obra citada, PAg. 62 
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En la Indi• encontramos las mismas huellas dioit•l•• emplaadas 

ante loti notarios d• BenQal• p•r• qu• los analf•b•to• suacribiaran 

sus documentos Ante testioos. 

Ya posterior-11111ente, por el siolo XVII Malp;.Qhi, Ruysch, Albínus, 

anato~istas, estudiaron los surcos papilares. En al año 1844 Huschka 

estudió los dibujos de los dedo• y do las manos, ll~gando • d&scubrir 

lo que después lla•arí.an cut•r terminu• y daltas. Va en el año 18~8 

Williams J. Herschell, estando al frente del Gobierno Civil dR 

Benoala, adoptó pOf"" primera vaz, en los pueblos moderno&, el Qmpleo 

de las impresiones digitales par• la identificación de los 

Indostan~s. En ese mismo paí.s, se pre&entab• frecuctntentctnte el 

problema de la contratación de tos analfabet•s, que •l no saber leer 

ni escribir, se adoptó el uso de las impr•5ione• dioit•les, 

estableciéndose en gr~n ••cal• el registro da l•s impr•siones 

dioitoscópicas de los dedo• puloar e indic• de l• mano derecho • 

inclusive se llegó e><ioir que para suscribir documento• 

contractuales, aun cuando fuesen autorizadog por notorios, erA 

indi$pensable que junto • la ftrm• de los otoroantes constasGn 

marcadas dichas impresiones digitales. De igual manara de identificar 

se utilizó para consoouir la comprobación de la reincidoncia, creando 

en las prisiones los oportunos reoistros. 

En 1888, entra el sistema dactilo~cópico en una penóltima base 

de discusión científica y de perfeccionamiento práctico, con las 
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publicaciones d•l inglts Francis Galton, quien se interesó en 

encontrar un verdadaro si5tRm• da id•ntificación, ya que el 

bertillonaje se le hacia un sistema demasiado impreciso y asi lo hizo 

notar en una conferencia pronunciada ante al Real Instituto de 

Londres, argumentando que el sistema Bertilloniano no resolvería en 

absoluto el problema de la identificación crim1nolóoica, sosteniendo, 

en cambio, que las impresiones digitales ofrecian base fundamental y 

decisiva para confiar a un sistema •n vista de ellas la wolución del 

trascendental problema. 

Decía el propio Galton que su aportación a la dactiloscopia 

consi•tia en probar prActicamente la persistencia d• las huellas 

diQitales por toda la vida del sujeto, probar wu or•n variedad y 

demostrar como las huella~ digitales podian clasificarse de manera 

si&temAtica y estructurada. En el añQ de 1891, Ch. Fefé fue autor de 

un trabajo, el cual criticó el sistema Q&ltoniano y 

variaciones dicho procedimiento identificativo. 

propuso alounas 

Dicho sistema 

empezó a sufrir alounas modificaciones, como por ejemplo la base de 

la clasificación de Galtón es muy simple. Las lineas papilares da la 

cara palmar o plantar de las ~alanoes presentan una posición general 

constante. 

En 1895 E. K. Henry usaba las impresiones de las crestas 

papilares de los dedos en las fichas identificativas. Siendo 
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funcionario del Gobierno Colonial en Benoala < India Inolesa > aplicó 

el sistema antropométrico de Bertillón 1 si bien innovAndolo, 

adicionando a la ficha antropom~trica la impresión de un solo dedo, 

del dedo puloar izquierdo y posteriormente en el año 1897 comenzó a 

usar como base de la identificación los diez dedos, dando origen al 

sistema que llevaría su nombre. 

Se presentaran, en relación a la dactiloacopia, varios sistema& 

que modificaban un poco en cuanto al procedimiento empleado, sistemas 

que a continuación se menc1onan1 

a> Sistema Henry 

b> Sistema Foroeot 

e> Sistema W1ndt-hodicek 

dl Sistema Steeoers 

el Sistema Spirlet 

f) Sistema Fottecher 

g) Sistema Vucetich 

Dichos sistemas versaban sobre la identificación dactiloscópica, 

siendo casi de similar parecido los procedimientos y técnicas que se 

utilizaban para la obtención de las huellas dactilares, pero en 

esencia maneJaban las mismas determinantes. 

El sistema de Vucetich logró una gran aceptabilidad, por su 

forma estructurada y versátil, siendo reconocido oficialmente en el 
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año de 1891, además que fue el primera que se llamó dactiloscópico, 

teniendo Vucetich el siendo éste un neologismo nacido en Inglaterra, 

gran mérito de haber inventado el sistema más claro, sencillo y 

económico de identificación a través de las tmpresiones digitales. 

Al Profesor A. Daae, 

Bodsfoengslet, estableció 

quien era director de la correccional df' 

para la ident1f icacidn 

Cristiania, mftodo, que presentaba una variación 

crim1noldg1ca de 

del de Vucet1ch. 

ya que Oaae en vez de emplear como d1buJo fundamental el del pulgar 

derPcho, usa el índice derecho, adem~s que él implementa en lugar de 

las presillas, los verticilos. Posteriormente el Coronel Harvey 

Pachd, siendo Jefe de la PoJ1cla de Ale;andrid, 1ntroduJo en Egipto 

":iUS sistema de 1denti ficación, al que d10 su nombre, en eJ Que adem"'s 

de obtener Ja 1mpres10n d1g1tal del 1nd1v1duo, tamb1~n se aport~ban 

datos antropométricos. 

Es notorio el gran üVance que se presento en el campo de la 

1nvestioación en cuanto a la identif1cac1on de las personas, ay qu& 

las huellas dactilares salvaban los inconvenientes que se hablan 

presentado con los anteriores sistemas, ya que el m~todo era de lo 

más práctico v sencillo, por consiguiente que el método no necesita 

mucha preparación de las personas Que hicieran las 1mpres1ones 

dactilaresi además la clasificación de las huellas dig1tales se 

presentaban para hacer una clasificación sumamente facil y por demás 

práctica. 
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ANTECEDENTES DE LA IDENTIFICACION EN HEXICO 

Encontramos un cuerpo legislativo como Jo fue el Código Penal 

de Netzahualcoyotl, para Texcoco, en el cual ya encontraban 

determinadas penas como1 la esclavitud, lapidación y muerte, 

incluso del mismo de estas leyes tambi~n se preveían las penas de 

ahorcamiento y oarrote, seoUn lo 9eñaló Alva Ixtlixochitl. En lAs 

leyes tlaxcaltecas, se señalaban las penas de muerte por 

ahorcamiento, lapidación, decapitación o descuartizamiento. 

En el Derecho Penal los ritos procesales Aztecas, se 

encontraban influidos en la idea de la amenaza y del castillo con las 

características de la severidad y crueldad arbitraria en la 

impos1c1ón de las penas; la esclavitud, destierro, destrucción de la 

casa del culpable y tambi~n se preveía l• privación de la vida. Los 

procedimiento para la aplicación de la pena de muerte tomaban 

divers~s formas: por medio del garrote, ahogado, lapidado, ahorcado, 

quemado vivo, descuartizado y otras formas mas, por igual 

sanguinarias. En f1n, todo lo que puede decirse, es que los pueblos 

precortes1anos, contaban con un sistema penar y de rito5 procesales 

duros Y deshumanos, asi como tambi~n desiguales para las clases 

Teocrática y militar, sin poder emitir un Juicio pre~iso sobre el 

derecho penal autóc~ono, puesto que la cultura indígena, tan alta en 

mUltiples man1festaciones fue destruida totalmente por 
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conquistador. 

En la época Colonial y r19iendo en el reyno de la Nueva España, 

el Derecho de Castilla, el Fuero Real, las partidas, el ordenamiento 

de Alcalá, las Ordenan~as Reales de Castilla, las Leyes del Toro, la 

Nueva Recopilación y la Novísima Recopilación, en todas eStas 

legislaciones se preveían varias disposiciones de carácter penal en 

la que castigaba ejemplarmente las personas que cometían 

ilícitos. Las Leyes de Indias mandadas observar por Carlos II el 

año de 1680, el FuPro Ju~go, las Siete Partidas de Don AliDnso el 

sabio y la Real Ordenanza de intendentes eKped1da por Carlos 111, 

legislaciones que establecían ninguna dispos1c1on respecto ñ la 

identificación de los malhechore5. 

Las Siete Partidas en títulos XXX y XXXI integraban el 

procedimiento penal con un sistema de enjuiciamiento inquisitorio que 

7e caracterizaba por una absoluta falta de garantias procesales para 

el acusado, los medios de coerción mas abominables, las prisiones por 

tiempo indefinido incomun1cac1ones rigurosas hasta obtener la 

confesidn. Las marcas, el tormento y los azotes, era lo mas frecuente 

en este periodo de la historia, va que inclusive los Tribunales 

inquisitorios tenían el tormento como procedimiento infalible de 

conviccidn, siendo notorio que la Colonia se representó el trasplante 

de las Instituciones Juridicas Españolas al Reyno de la Nueva Espa~a. 
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Va la época independiente, al consumarse la Ind~pendencia en 

MéKico, el procedtmiento Penal se ancontrab• regido por el sistama de 

enjuiciamiento inquisitorio y era natural que al nuevo Estado s~ 

interesara por le9islar para su propia estructura congtituc1cnal~ 

Abolido el tormento por esa epoca, por las Cortes Español~s en el año 

de 1812 y posteriormente por Fernando VII, en el año de 1817, 

influyeron éstas renovadoras y se inició en M6xico una evolución de 

los vleJOS proced1mientos judici•l•s QU~ se ven,an aplicando. 

Encontrándonos ya en el año 1824, en materia procesal se expide 

en la República Mexicana una Ley para mejorar la administración de 

Justicia; posteriormente las Leyes del 16 de mayo de 1831 y de 1840 y 

especialmente la del 23 de mayo de 1837 que se ocupa de la materia 

procesal, en las que se empieza a tratar de manejar la identificación 

adm1n1strativa. 

La Ley de Or~anización Judicial. in+luyó en el proc9dim1ento de 

ident1f1cación, disporiiendo en !liU articulo 93, ''mandar qua ade1naa de 

las Qenerales del reo, que con arre~lo a la ley debe aparecer en las 

partidas y procesos de identidad d& los condenados a la pena de 

prisión, por medio de fotográfico que se sacarA al proveerse auto de 

form.al prisión, debiendo quedar un ejemplar del retrato en el 

expediente del Juzgado y otro en los libros de la Alc•ldia .... " 

Las continuas revoluciones 1mp1dieron que se siguiera Jeo1slando 

al r-especto, tcal y como lo señala Vargas Alvarez 1 " Los cambio& 
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frecuentes de gobiernos, revoluciones y cuartelazos que ocurrieron, 

asi como las luchas contra Ja intervención y el imperio, mantuvieron 

en estado de reposo a nUP.5tras instituciones jurídicas, sin que 

pudiera lograrse una efectiva labor de cor1if1cac10n. "(11> 

Como se desprsnde de la análisis histOricc, muy a pesar de la 

Independencia Política de M~x1co y del Federalismo Const1tucional, 

continuo vigente la unidad leg1slat1va del Derecho Colonial. 

No fue hastd el año de 1880 y siendo notoria Ja influencia de 

las teorías francesas, se ex pi de en M~XlCD el Código de 

Procedimientos Penales, que disponid entre otras cosass oue lo~ 

Jueces son func1onar1os del mas alto rango de la policía JUd1c1al, y 

se plasm• un sistema mixto de enJuic1amiento y establec1a reglas para 

la substanciacidn, asi como determinar la inviolabilidad del 

dom.icilio. 

El Códiqo de Proced1m1entos Penales de 1eq4 ordenaba en materia 

de identi-ficacidn: " que tan luego como se haya dictado auto de 

formal prisión preventiva contra alguna persona, se procediera para 

asegurar su identidad, a retratarla y tomar sus medidas 

U U VARGAS ALVAREZ, " Las Normas de Identificación Judicial, Me:dcc 
1953 1 Tesis U.N.A.M. 
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antropométricas conforme al procedimiento da Bertillón, cuando quede 

establecido. Como se desprende en esta disposición, ya que tenia 

una idea firme sobre la identificac10n, aunque solo se preveia la 

fotoorafia y ciertas medidas antropométricas para elaborar la ficha 

de identidad de un determinado sujeto, lo que, como ya se a analizado 

con anterioridad, daba mucho maroen para que las persona• a qu1•nes 

se les practica, pudiesen alterar su fisonomía en la fotografia 

cambiar las medidas antropométricas que se les tomaban, ya que 

todavía no se incluía dentro de esta idantif1cac1ón, la toma du las 

impresiones dtQit•les, lo qu• mas tarde ocuparía al mayor maroen de 

la identificación penal, que ya sa ve en la actualidad su 

utilización. En el año de 1934 se promul9aba el Código Federal de 

Procedimientos Penales, y ya anteriormente en el año de 1931 se 

expide el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 

Es y fue de vital importancia el descubrimiento da la 

dactiloscopia como sistema de identificación, por su 9ran precisión y 

sencillez en cuanto ~ ttcnica y procedimiento para poder obtener lag 

impresiones digitales de las personas que sa encuentran sujetas 

investigación o a un proceso, ya que con ello se impide la alteración 

de determinados factores para poder burlar la justicia, ya que las 

huellas dactilares no se pueden borrar, a excepción de una total 

destrucción de las yemas de los dedos, resultando sumamente segura y 

precisa, no teniendo maro~n de error, ya que no existen dos huelas 

dactilares iguales. 
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Al respecto, Alfonso Quiróz CuarOn nos¡ manifiesta, "El pasado de 

la identificación judicial ciertamente que si albergó los bárbaros 

procedimientos que con justicia prohibe la Constitución Política de 

la Rep11blica; pero precisamente la dactiloscopia es una conquista de 

la ciencia que ha venido a resolver este importantísimo problema. 

Recuerdese la forma en la que el Periquillo relata el suceso de cómo 

un mal abogado y funcionario de la administración de justicia hizo la 

suplantación de un hombre por otro para que en la cuerda fuera 

conducido al penal de San Juan de Ulúa. En nuestros días se ha 

repetido el suceso. Dos delincuentes profesionales, obtuvieron 

mediante enoaños, que dos pobres hombres fueran a visitarlos a la 

pen1tenc1aría a Lecumberri. donde los intoxicaron, cambiaron sus 

ropas con la de ellos y salieron a la calle, quedando los otros en su 

lugar. "< 12> 

Efectivamente y tal como lo menciona Alfonso Quiróz Cuarón, 

también en la conquista, nuestros antepasados fueron marcados por el 

fuego, como hoy se hace ccn el qanado; un modus operandi que puede 

verse en escenas que dejó Diego Rivera en sus murales de Palacio 

Nacional, Don Constantino Bernaldo de Quiróz, llamó la 

dactiloscopia marca inversa ", ya que no es el hombre el marcado, 

<12)ALFONSO QUIRaZ CUARON, "Medicina Forense ", 3a. Edición, 
Editorial Porrúa, Mé:cico 1978, P.1ig. 10b3 y 1064 
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sino éste el que deja su marca, su huella en 109 archivos judiciales. 

El Doctor Helio Gomez en ~u medicina leoal, recordando las escrituras 

escribe, " Dios puso sello en las manos de los hombres para 

d1stingu1r sus actos. que los honestos no se confundan los 

delincuentes. '' 



CAP 1 TUL- O 

SEGUNDO 

"LA IDENTIFICACION ADMINISTRATIVA• 



CONCEPTOS 

Para poder entender el significado, el uso, la técnic• y los 

procedimientos de la identificación administrativa penal, es 

necesario, dar a conocer varios datos necesarios para formar una idea 

de la ficha de identificación, que hasta nuestros días es elaborada 

en todo proceso penal para tener identificada a determinada persona, 

así como para posteriormente determinar su reincidencia en un nuevo 

delito o su posible participación &n un hecho ilícito. 

Es por ello que a continuación entramo• al estudio de los 

s19uientes preceptos para una mayor comprens10n y entendimiento de la 

fiQura de la identificación adm1n1strativa penal. 

1 • 2 IDENTIDAD 

Seoún se desprende del concepto, se le define como, " Cal1cJad de 

idéntico, similitud. identidad de pareceres. ConJunto de c•racteres 

que diTerencian a las personas entre si. "Ct3> 

<13>RAMON PELAYO GARCIA, Diccionario, 3a. Edición, Editorial 
Larousse, Mé~ico 1986 1 Pag. 431 
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El prop10 Jos~ Maldonado Hernández la define como, " Identidad 

es el conJunto de caracteres por los cuales un individuo define su 

personalidad propia y se d1st1ngue de cualquier otro. "(14) 

Esta palabra se der1Vd de los vocablos latinos ldent1tas de 

idem, que s19n1f1ca lo mismo, calidad de idéntico, cualidad de 

una persona 1 a m1 sma que se supone. La i den ti dad personas, el 

estudio para el conocim1enta indubitable de la personalidad humana. 

La 1dent1dad puede estimarse desde dos puntos de v1sta1 uno 

positivo y otro negati\IOJ el primero, la af 1rmac1ón de la 

persondl i dad tiumana conocí dar el seQundo, conocer 1 a personal l daa 

+1s1c..:. del ind1v1duo que es desconocida o trata de ocultar su 

v~rdaderci per- son ali dad. 

El concepto de identidad, supone caracteristicas y datos 

oersonalismos, como la reunión de med1das escogidas del cuerpo humano 

d1stintivos del individuo. 

c~be razonar al respecto del concepto de i dent1 dad, 1 o 

siguiente! dos hombre>s iguales quiere decir que tienen la misma 

114)J0SE MALDONADO HERNANOEZ, Obra citada, Pág. 35 
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estatura, el mismos aire, las mismas -facciones, es decir, la misma 

presencia, en c:a1nbio hombres idénticos, quiere decir, que son de tal 

manera iguales en todo que constituyen un mismo hombre. Las cosas 

iQudles e1(isten separadas, como por eJemplo dos o mas naranJas del 

mismo tamaño, pero y color, son dos cosas iguales , y sin embargo, 

cada una ocupa lug.ir. Lc:1s cosas id~nticas no pueden separarse, 

porque no pueden d1vid1rse, lo igual se aplica a la forma, es decir, 

a Ja man1festac1ón sensible de los hechos, lo tdént1co por el 

contrario, no se refiere a las manifestaciones e~ter1ores, sino a las 

propiedades d lo SL1bstanc1al de las cosas. Lo igual es d1st1nto, lo 

identico es uno. 

Ld.s cosas 1dént1cas no pueden separarse, porque r10 pueden 

dividirse. Lo i9ual se aplica a la forma, lo 1d~nt1co c:omo ya lo 

manifestamos, no se refiere a las man1festd.ciones e;:ter1or-es. sino a 

las propiedades, a lo substancial de las cosas. 

El Nombr-e, como atributo de las personas de üerecho Civil, 

constituye desde luego un medio de identidad, pero su calidad 

ldentjfic~t1va es relati~a; es un atributo JLiridico, mas que natural, 

pues el SUJeto cambia de nombre pudiendo variarlo < fracción II del 

articulo 135 del COdtqo C1v1l para el Distrito Federal '. Sin 

embargo, la variación del nombre sin el procedimiento a que se 

refiere la dtsoos1c1on legal antes invocada constituye un delito, 
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pero limitando la variación, solo en dacl~raciones ant• l• autoridAd 

judicial fracción del articulo 249 d•l Códioo Penal par• al 

Distrito Federal >. 

La herencia biolóQica, es 

seres vivientes de trasmitir 

l• propied•d qua tienen todo~ los 

eus descendientes determinadas 

caracteristicas distintivas de •U• aemaJantes. La pl•nta, los 

animales, el ser humano, reciben por medio de la herencia, las mAs 

esenciales cualidades de la raza de los padres, recibo no con la 

4orma corporal, sino tamb1~n su car,ctar, GU fisonomía, sus tar•si en 

fin, todas aqu~llas cualidades y c•racterist1cas que pueden 

constituir el complejo de la individualidad. Lóoicamente aparece, que 

lcmb1én se han de heredar •lounas detarminant•S que podrían hacer 

i~ual a una persona, pero nunca idfntica. 

La raza no es sino el conjunto d• individuo• que presentan forma 

particular en su con+rontación fisica, su oroantzación psíquica y en 

sus costumbres, manteniendo esenci•l~•nte esos car•cteres por medio 

de la herencia, a trav•s del cruzAmiento que inevitablemente tiene 

luQar. En cada raza humana se observa una configuración especial, 

distintas proporciones en su& óroanoa, otra fisonomía y sobre todo 

una colordción o piqmentación do GU piel. 

La piel humana proporciona d&to• y características esenciales 

ppr d la identidad del lndividuo, por su• buenos resultados, ofrece 
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ventajas técnicas y humanas, además de que reune las características 

esenciales para obtener la identidad inconfundible del individuo, a 

través de la piel de sus yemas de los dedos. 

Son tres las características fundamentales y precisas que se 

requieren para la identidad 1ncanfund1ble de una personas 

Permanentes, inmutables y personales. El primero, permanente, tiene 

las características que acompañan al individuo durante toda su vidat 

las segundas, las inmutables, son las que no producen la menor 

alternación de los mismos, n1 voluntariamente, ni con el desgaste o 

roce natural. Las caracterist1cas person•les son las Que son Un1cas 

para cada persona, no pudiéndose confundir con las de los demás 

individuos. 

Al respecto, la piel humana consta de dos partes: dermis y 

Epidermis, en la primera, o sea la dermi~, tienen su localización 

unas prominencias llamadas papilas, que contienen vaso• y nervios muy 

ostensibles en ciertas partes del cuerpo, cara interna de la mano y 

planta del pie, cuyo rel iPve '!illbsiste a través de la epidermiv que la 

cubre, dando lugar por su distribución a una serie de cretas 

papilares dispuestas en cierta for~a, que constituyen el llamado 

dibujo papilar. Los surco• interpapilares son los espacios que qued•n 

entre cresta y cresta, y lo~ poros son lo pequeños orificios que 

aparecen en las cumbres de las crestas, por lo~ cuales se expele el 
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sudar y las substancia• Qr•••• que producen las gl6ndulas nudoripar&• 

y s&b.iceas .. 

1.3 INDENTIFICACION 

Concepto, •• define " como la acción y •facto d• identific•r. 

SiQnificando id&nt1ficar, h•cRf"' que doa o varia• comas dimtintas 

aparezcan como idéntica•. " ( 1:5> 

Identificación, s&Q~n lo defina Josf Maldonado, 

operación polici•c• o m6dico leoal, msdi•nta la cual se aatablec• la 

identidad de un individua .. MC16) 

Desda un punto d• vista mbdico, l• identificación a• un 

procltdi~ianto mediante •l cual, •• r•cDQen y agrupan si•t•~•ttcam11nte 

los caracteres distintivos d• un sujeto. Deb• •nt•nder•• por 

identificación el reconocimi•nto indubit•bl• de lA peraonalidQd 

individuo, se anotan el sRHo, la •dad, estatura, color o piom•nt•cidn 

do l• piel, vl color de los oJow y el d• los teoumantos, 

115>RAMDN GARCIA PELAYO, Obra citada, P•g.431 
!16lJOSE MALDONADO HERNANDEZ, Obra citada, PAg. 3~ 
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completimdose con una. fotooraf:ta de frente y otra de perfil. Con 

t•las el•m•ntos • lOll qua se •ña.dmn los de profesión u oficio, estado 

civil y domicilio. Confe~cionAndose en v•t• ~arma las tarJ•tag de 

circulaciOn, paaaportes, cédula o registro personal de identidad. 

Pero 

dmlincusnta• o pet""9onas 

deben inscribirse an lo~ 

de idRntificación Judicial 

que ae ancuentran sujetas a alQún 

raoistro• p•n•l••, requiriéndose 

de los 

proceso, 

para ello 

datos más preciso», caracteres invari•bles 1 los mi9mos que se agrupan 

en form• ttcnic• y estructurada y qu• constituyen los sistemas de 

id•ntificación Judicial. 

E•tos reoistro reciben varios nombres seoún los pa,sesi En 

franci• y mn Italia, •• l•• denominan Casilleros Judiciales. En 

Alemani•, raoi•tro p1tnal STRAF REGISTER. 

in la actualidad, en el Distrito Federal se cuanta con un 

laboratorio denominado " Si eternas Tradicionales de ldenti ficaci ón 

dependiente- de ta Proc-ur~t111..-1111 Aeneoral d@o Justicia del Digtrito 

Federal, en l• cual se recaban las fichas qu• •e elaboran a las 

persona& que son identificad•s. 
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t.4 CONCEPTO LEGAL 

Para podar mstablecar un concepto eobre la identificación pen41, 

es n2cesario primeramente eGtablecer el fin que se persigue con dicha 

identificación, siendo 4ste, el de tener determinadas cara~teristicas 

de las pergonas que se encu•ntran suJat•B a un proceso, como lo son 

9U fotoorafia, alouna& características fisondmic•G y adem~• su 

impresión digital, para establecer un control de dichos sujetos, 

control únicamente de carácter judicial para poder establecer en un 

momento determin•do la participación d• un sujeto que ya ha •ido 

1dent1ficado anteriormente, ~i ya ha sido identificado con 

anterioridad, para tomar en cuenta su reincidencia. 

vez e>epuesto lo anterior podriamo• definir a la 

identificación Judici•l como el •cto A través d•l cual •• P\."•m•n on 

una ficha ciertos elementos que sirven para determin•r la id~ntidad 

de una persona que ha cometido un ilícito, para los efectos leo•les 

que posteriormente aludiremos. Los •l•mentos que sirven de base a la 

ltcha sana determinadas for~as en cuanto • la configuración del 

cuerpo y de la cara, la impresión dioital de todos los dedos de las 

manos y l• fisonomía facial, elementos qu• quedan plasmadas la 

ficha signalática, por medio da técnicas como la fotoorafía, misma 

que les es tomada a los sujvtOA de dos formas, unas fotoorafia• de 

frente y otras de perfil, P•r• que con ello se tenga perfectamente 

identificado. Las huellas se depositan en una hojas a través de tinta 
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oapacial y también so transcriben algunos rasgos fisonómicos como la 

compleKidn del cu•rpo, •1 tamaño, el color dm Jos ojos, l• forma de 

la nariz, boca, pómulos y otras características determinantes para 

hacer mas sencilla ld identificación de una persona. 

' .... 



2 

IDENTIFICACION ADMINISTRATIVA PENAL 

Se le ha denominado de muchas formas a la identificación p~nal, 

recayendoles nombre como: Ficha Signalét1ca, Ficha de ldentif1cactón 

Judicial, Identificación Adm1nistrat1va Penal, entre otras. 

Una vez dada la definición de la identificación admins1trat1va 

penal, lJt"ocedemos a analizar el objeto o el fin que se persigue con 

la ident1f1caciónJ son varios los fines de la identificación entre 

los cual es están p1-1 meramente el de mantener control de todas 

c!QL•ell.:1s personas que han cometido un ilic1to, atendiendo una 

polit1'-a cr1m1nal que debe establecer el Estado para asi contener el 

indice de cr1m1nal1d~d que se presente. Otro fin que se persigue, el 

de tener tdent1f1cada a una persona para ulteriores efectos, como los 

son el cumprobar su r-e1nc1denc1a, es decir, su partic1pac1on en la 

comisiOn de otro delito, o para que la autoridad judicial pueda 

establecer y formarse un criterio sobre determinada persona, en base 

a sus antecedentes criminales qu~ quedan inscritos en la (1cha qL1e se 

les elabora, ya que la comisión de un delito crea antecedentes 

penales, ademas que el Juez o la autoridad judicial que conozcan de 

la causa, deben tomar en cuenta también otros factores como lo so~ 

los medios los que se desenvuelve el sujeto, su familia, 

educac.1.ón, su trabaJo, y otros factores que sirven para determ'inar su 
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grado de peligrosidad, lo anterior con arreglo a lo establecido por 

los articulas 51 y 52 del Código Penal. 

A continuación detalló los procedimientos y técnicas a tr·avé-s de 

las cuales se 1ndetlfica al suJeto, las cuales son plasmadas 

que elaborada actualemte por ficha s1gnal~t1ca 

dependientes de la Procuraduri~ Genera de Justicia del 

personas 

Distrito 

Federal por medio del laboratorio de sistemas trad1c1ones de 

ldentif1cac16n, dependiente de la ya mencionada inst1tuc10n ~ l~ 

cual va inserta¡ fotografias tanto de frente como de perfil, adempas 

van d.~regadas une' seorie de imprE:'slones digitales de los dedos de 

ambas manos, as1 como la descr1pc1ón de determinadas caracterist1cas 

f1sono.n1cas tanto corpord.les como f~c1aJes, como la comoler.10n del 

cuerpo, el tamaño < chaparr1 to, al to, delga.do, qo.-do, robusto, 

etc. >, asi como la forma y tamaño d@ la nar1=, boca, pomulos, OJOS y 

otros que se detallan, asi como algunos datos como lo son el nombre, 

nombre de los padres, nacionalidad, estado c1v1l, con los cuales se 

complet~ l~ ficha de ident1f1cac1ón~ 

2.1 DACTILOSCOPIA 

El sistema de 1dentif1cac10n por medio de las 1mpres1ones 

dioitales o huellas dactilares, fue bautizado por Juan Vucet1ch, con 

el nombre de Icnofal anqometr ia. Va en el año de 1894, el doctor 

Francisco Letz1na, ideó la palabra Dactoloscopia. formada por dos 
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vocablos griegos Oaktylos, cuyo sionificado es el de dedos, y 

si.opein, que sionifica ex•minar, pcr le que la palabra 

dact1loscopias19n1f1ca el e><ámen o estudio de los dedos. 

La dact1loscopía logró desplazar en forma casi absoluta a la 

antropometría de 8ert1llón. Así fue como la academia de C1enc1as de 

Par is, la propia patria del Bert1llonaJe, solicitud del 

Ministerio de Justicia, elevo informe que deciaz La 

antropometría no 1dentif1ca; la dact1loscopia de manera absoluta 

y completa. La dact1loscopia se propone la tdenttficación de 

personas, por medio de las 1mpresionea productd•s por las cretas 

p~pilares que se encuentran las yemas de los dedos de las manos. 

~1 hacer ana11s1s de las yemas de los dedos pul pe Jos 

ob~ervaremos que están constituidos por salientes y depresiones que 

adoptan formas especificas. dichas salientes se les denominan cretas 

papilares y a las depresiones se les conoce con el nombre de surcos 

1nterpapi lares. 

La autora Arm1nda reyes M.artinez manifiesta que todos los 

s1ste1nas dactiloscop1cos están basados en tres pr1ncip1os: 

A> Perenn 1 dad. 

B> Inmutabilidad. 

C> Diversidad de caracteristicas. 
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Se señala como base la perennidad, por encontrarse presentes las 

huellas dactilares desde los seis meses de vida intrauterinas, hasta 

la putrefacción. Son inmutables porque no cambian, ya que s1 se 

tomara la impresión digital de todos los dedos de ambas manos de un 

niño, y si volvemos a tomarla su ve j e:z: , Observaremos que l os 

dibujos papilares part1c1pan del crecimiento qeneral del individuo, 

pero sin variar en lo mínimo en las características que lo 

indiv1dual1zan. Y en cuanto a la diversidad de sus caracterist1cas, 

el sistema dact1loscOpico es esencialmente déltico, ya que toma en 

cuanta la ex1stenc1a o inex1stenc1a, así como el número y la 

situación de los delitos en el dibujo dactilar. Los deltas se observa 

generalmente en forma de trípodes o tr1~nQulos1 unos y otros son 

mot1vo de una clasif 1caciOn especial de acuerdo con la longitud de 

sus ramas o C:1Jsp1des cerr-adas o abiertas. 

Ahora bien, los tipos fundamentales del s1ste·na Vuc:et1ch son 

cuatro: 

a) Arco.- Que se caracteriza porque carece de deltas v sus 

cretas corren de un lado a otro sin volver sobre si mismas. 

b) Presilla interna.- Que se caracteri=a por tener una delta a 

la derecha del observador; las cretas papilares que forman el n•Jclec 

la 1=qu1erda, corren hacia la derecho dando vueltas soore si 

mismas, para salir al mismo lado de partida. 
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e) Pramill• •xterna.- So c•ract•riza por tenor una dolt• a l• 

izquierda del ob••rvador V la• crotas papilares qu• forman al nUcleo 

nacen a la derecha y corrgn hacia la izquierda, dando vueltas sobre 

si mismas, para salir al •iamo lado do partida. 

d) Verticilo.- Se caracteriza porque tienen dos deltas, unoa 4 

la derecha y otro a la izquierda, ma• o menos, bien situadosJ sus 

núcleos adoptan formas ovpiroidales, de5trOoira& o sinistrOgiras, 

ovoides, circules concéntrico•, ovoides concéntricos, en S o en z. 

los sistema» cr••l•l .. se le• denomina al agrupamiento d• un 

número indeterminado da cretn• papilares en una r&Qión dada del 

dibujo dactilar. Ser4 nOcleo marQinal cuandose encuentra §&parando 

los sistemas del maroen y dal nócleo y cuando se mncuentre •eparando 

los sistemas del núcltt0 y el sistema d• la ba•e s• deno~ina n~cleo 

basilar. Sera maroino-baail•r cuando sa encuentr• •ep•rando el 

sistema del margen y el •i•tema de la basa. El arco tiene dos 

sistemas crestales 1 el m•rotnal v el basilar, la directriz que divide 

los dos ~istemas se sitOa en la cresta que rec:urva mAs 

acerituadamente. La presilla interna, presilla externa v verticic:lo, 

tienen tres sistemas cretalesa marginal, nuclear y basilar. Las 

directrices que dividan los tres sistemas arrancan de las ramas o 

~ngulos superiores, internos y eKternos de los deltas. 0 <17> 

(17> ARMINOA REYES MARTINE~, Obra citada, PAQ. 27 
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La5 deltas se dividen en neoro~ o salientes, blancos o hundidos. 

A su vez, los neQros s• subdividen en cortos y largos y los blancos 

en cerrados y abiertos. 

Procedimiento para obtención de las impresiones diQitales.- La 

operación para podar obtmner las huellas dactilares es de suma 

importancia, y debe ser realizada por personas preparadas, ya que 

depende de la buena toma de las impresione•, para obtener una 

claridad y una presición de los dibujos dactilares, ya que cuando el 

oper•dor dactiloscopista no es un tfcnico en la materia, descuida que 

las impresiones dactilarem impresas él, tenoan la nitidez 

suficient• para el clasificador y subformulador no tenga errores. L•s 

impresiuoes tomadas aparte de nitidez, deben estar completas, ya que 

una parte da la subformulación estA fincada en las observaciones e 

íntima relación de los delta5. 

Primeramente se procede extender una pequeña cantidad de 

tinta, ocupando una parte de la planch•-tintero, practicando el 

prtmPr batido de la tinta, que debe quedar extendida homoqéneamente, 

con el rodillo debe pasarse tinta al otro extremo de la plancha, con 

el fin de que los pequeños orumos del primer batido no pasen al 

segundo, cuidando que la cantidad de tinta sea la suficiente, ya quye 

de no ser asi, se empastarían l•s cretas papilares del su~eto 

identificar y lo ~nico que se tendria sería una mancha, y si no fuere 
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suficiente la tinta no quedaría nitida la impresión obtenida. Además 

el sujeto a identificar deber~ lavarse perfectamente las manos, y si 

este presentase las manos maltr&tadas, se debe h•cer un raspado con 

piadru pómez con la que se tomar~ una ficha provisional y se volverá 

a tom•r otra cuando se encuentren más restablecideas las cretas 

papilares de los dedos. 

E~1sten actualmente unas papeletas especiales con recuadros que 

tienen señalados los espacios donde se deb• imprimir la huella 

dactilar de cada dedo de ~mbas ~anos. en la part• correspondiente• 

la serie, se imprimen las crestas papilares d• los dados de la m•no 

derechd en el si~uienta orden1 Puloar derecho, índic&, medio •nular, 

meñique¡ todos de la mano derecha, en lo• cautlleroe in~eriores, o 

sea, en la sección compuesta por los dedos de la mano izquierda, se 

imprimen de l• misma forma ya •ntes det•ll•d•. 

En dichas papeletas quedan impresaslas huellasdigitales del 

individuo, que se v•n • aneMar a la ficha qu• se la &labora, huellas 

dactilares que quedar~n además archivadas, atendiendo a la 

clas1f1cación de las mismaa huella•, misma& que anteriormente ya &e 

hizo mención, son las clasificaciones correspondienteg a los tipos 

que puedan encontrarse en los pulgares derechos, éstos pueden ser• 

arco, presill• interna, presilla externa y venticilo. Ademas tambt•n 

se subclasifican •tendiando a los tipos obs9rvados en los puloar•• 
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izquierdos. 

Para la reducción de las colecciones de fichas correspondientes 

a las fórmulas en que intervienen verticilos, fue necesario aplic•r 

el procedimiento denominado " del trazo ", que consiste en conocer la 

relación eMistento entre un delta y otro, relación que se refiere a 

determinar si la linea del trazo pasa dentro, afuera o lle~a al 

delta. 

En caso de que faltara un dedo y por ande no sa puediera tomar 

la huella dioital corre&pondiente, en el recuadro que le corresponda 

•e anotara en for~a abreviada dicha ~ituac1ón. 

2.2 ANTROPOMETRIA 

Como ya lo hemos analizado, aste sistem• inventado por 

Berti 11 On, comprende dos &ubsistemas. Uno compuesto por las 

dimensiones de ciertas partes ael cuerpo y el otro del retrato 

hablado con descripción de peculiaridad del sujeto. Las medidas que 

se toman p•ra 

talla, brazo 

horizontal >, 

pabellón de 

la ident1f1cac10n antropomRtr1ca son las s1Quientes1 

( distancia de ambos miembros superiores en posición 

estatura parcial, diametro del cr4neo 1 longitud del 

la oreja derecho, anchura del pabellón de la oreja 

derecha y otras madidas qua son importantes para la descr1pc1on d•l 

sujeto. 
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El r•trato hablado es de Qran importancia prActica. Comprende la 

descripción de peculiaridades de los plieQuas del p•bellón de la 

oreja, dirección, anchura y altura de la frente, forma, dirección y 

dimensiones de la nariz; el colordel paro y de la piel y lan señas 

particulares¡ los tatuajes, las cicatrices, amputaciones, lunares y 

otras c•r~cteristicas que sirven para f•cílitar la identificación de 

determinada persona. 

El sistema antropomttrico comenzó a usarse en ~éx1co el 1 de 

septiembre de 1895, en el oabinete antropométrico de la cArcel de 

Belén, por moción del re-oidor Antonio Salinas C•rbó, quia a su vez se 

fundó en la proposic1ón del Doctor Ignacio FernAndez Ortioosa, médico 

forense del Distrito Federal. 

Analizando este sistema encontramos varios incoveniente& que 

hacen de uso por sí solo, impreciso para identificar una 

persona, ya que recordemos que las medidas que toma en cuenta dicha 

identificación, van a ser siempre variantes, ya que las medidas d•l 

cuerpo asi como las del rostro, cambian con el trasncurso d&l tiempo 

o pueden ser cambiados de manera muy simple, ya sea por cirugías o 

por en~rosar o adeloa~ar el cuerpo. 
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Actularnente este sistema si es utilizado en las fichas que se 

elaboram, tomando alQunas medidas y sobre todo caractaristicas del 

cuerpo y de la cara, pero solo para complet•r la identidad de una 

persona en la ficha signalética. 

2.3 FOTOGRAFIA 

El sistema de identificación a travé5 de la fotoQrafia, como ya 

ha quedado plasmado en nuestro estudio histórico hecho en el capitulo 

anterior, no puedeconsiderarse por sí solo como sistema de 

identificación, puesto que la fotoor•fia es un tanto imprecisa y muy 

fAcil de alterar. 

Huchos fact.ores influyen en la impresión de la fotografía, como 

lo son, la propia técnica para obtener las placas fotográficas del 

sujeto, las qua pueden variar cuanto a color, en cuanto a 

distancia, en cuanto a la calidad del aparato fotogr~f1co, en cuanto 

a la iluminación que se t~n~d, y en cuanto al procecum1e11to de 

revelado. dichas circunstancias van a dar una variante en algunas 

ocasiones cons1der~bles para poder identificar de ~anera precisa a 

una persona. 

El proceso fotográfico ha sido utilizado de manera mas que nada, 

policiaco, ya 

insuficiente, 

que para la identificación administrativa .... 
obstante que es un complemento importante para la 
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elaboración de la ficha sionalética. 

Actualmente •e toman impresione~ fotoorAficas a los ~ujetos que 

se someten a la identificación, siendo tomadas dichas placa• de forma 

que quede plasmada en ellas todos los anoulos posibles del rostro, 

por lo que se toman fotografias tanto de frente como de perfil, 

procurando que dichas fotoorafias sean lo mas clara& y prec1eas 1 y 

tomando ciertas medidas para loorarlo, coma la utilización de 

aparatos de alta calidad, se quita del rostro cuAlquier cosa que 

pudiere alterar l• fisonomia facial, se corta perf•ctamente el pelo 

para dejar descubiertas tanto la frente como lag oreja~ del 

tnd1v1duo. 

En la ficha s1onalética se incluyen fotogr•fias tanto de frente 

como de perfil, con los otros datos que ya hemos mencionado y con los 

cuales se va perfeccionando y haciendo mas precisa la identificación. 

Como ya lo hemos manifestado anteriormente, la fotoorafia 

solo un complemento de la ident1f1cación, puesto que por si sola 

seria insuficiente, ya que la alteración de ellas es impresionante, 

asi como impresionan en el cambio que se puede dar o que puede 

lograr el individuo, encontrándose en la práctica, fotografías del 

mismo sujeto que ni el mas eKperto foto~rafo distinguiría que se 

trata del mismo individuo y por el contrario, se dan casos de sujetos 

totalmente distintos, que en la fotografía aparecen de forma casi 
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idéntica, lo que ocasiona ciertos defiaciertos que podrian ser de 

fatales consecuencias, si 

identificación de una persona. 

2.4 PELMATOSCOPIA 

dejare solo a la fotoorafia la 

EKisten algunos ca&os en los que no es posible obtener las 

impresiones digitales de los dedos de una persona, por determinada~ 

circunstancias, como lo son el hecho de que carezca de las yemas de 

los dedos, de que no tenga los propios dedos o que se le hayan 

amputado las manos o que por un mal cong•nito tenga brazo~ o 

manos. 

Eliminadas por dificultades tecn1cas las 1mpres1ones d191tales, 

quedan por considerar las palmares y plantares. Con respecto a las 

palmares, el primero que las estudio metódicamente y las clasificó 

fue Winder, pero sistema resultaba sumamente compleJo, no 

consi~uiendo tampoco dar una clasificación practica y fAcilmente 

manejable. 

Además los movimientos irregulares de la mano, así como su 

flexión permamente, causas que entorpecen la obtención de 

impresiones palmares, en este caso, es posible una técnica 

sencilla obtener eHcelentes ÍmAgenes de las plantas de los pies. Las 

lianas blancas que producen la imAgen da las arruoas de fleKiOn y 
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equivalen a las. lineas da la mano, forman en conjunto la llamada "red 

blanca". Es innegable el importante papel que representan an la 

identificación del recién nacido, durante los pocos dias que 

permanece la maternidad, an virtud d& qu• &uta5 línea5 qua 

corresponden a las arrugas de fleK1ón aa borran, modifican y cambian 

de ubicación conforme pasa ol tiempoe, con la que pierd•n toda 

significación. 

La palabra Pelmatoscop~a se deriva del oriego pelma, que 

s1gn1fica planta del pie, y skope1n qu• signific• ewamin•r, siendo la 

pelmatoscopía la técnica que basa BU proceso identificativo en el 

anAlis1s y estudio de las impresiones que se toman de las plantas da 

los pies. 

La técnica a seguir para contener estas impresiones es la 

s19uiente: " de la plancha tintero pasar tinta a una placa de vidrio 

por medio del rodillo, hasta loQrar que quade una capa delQada y 

uniforme. Al mismo tiempo se limpia perfectamente la plancha del pie 

para entintarla. El documento o documentos donde se vaya a tomar la 

impresión debe ser colocado sobre una superficiedura y lisa, cuidando 

que se extiendan los dedos al momento de 1.Ji impre:sión. "<18) 

(18lARMIDA REYES HARTlNEZ, Obra citada, Páq. 105 y 105 
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Es conveniente man1fe&tar que el procedimiento pelmatoscópico e& 

usado frecuentemente para la identificación de los recifn nacidos, 

pero no se usa parala identificación de tipo penal, ya que no se 

tiene un archivo de huellas de las plantas de los pies, u adamas 

porque no presenta la presición que se debe obtener y lograr en la 

identificación de un sujeto. 

Por otro lado es importante señalar que s1 puede ser usada dicha 

t~cnica cuando fuera imposible la obtenc10n de las huellas dactilares 

de alguna persona, admiculada con los demAs datos y procesos que 

deben constar en la fich• de identificación que se le elabore, pero 

no deja de presantar en si, un• infinidad de obstAculog e 

inconvenientes para lograr la identificación de un individuo, no 

obstante, en las plantas de los pies se encuentran algunos rasgos 

importantes que bien podrían servir para complementar una 

identificación, pero no tan precisa y clara con la misma 

aceptación que ha tenido la ident1f1cación dactiloscopica. 

2.5 POROSCOP!A 

La reseña de los elementos identificativos, que en la antigüedad 

sólo se conseguían primeramente mediante la descripción de las 

simples caracteristicas morfoldgicas y después con la marca del 

hierro candente, actualmente se obtiene no solo con la ayud• de l• 

descripción morfológica ya perfeccionada técnicamente, sino también 
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como ya lo hemos manc1onado, por medio de la fotooraf ia, la 

antropometria, también el m6todo odontolegal, el mftodo radioor~fico 

y la dactiloscopia, disciplina ~sta, que constituye un importante 

sistema de identificación, logrAndose con ella acreditar l• identidad 

de un individuo o de un cad.1iver, comprobar sus antecedentes, st 1 os 

tuvieren y describir al autor de un delito. 

Para loorar los fines de la tdentiftcaciOn, se necesitan para 

ser cupJtdos satisfactoriamente, de una clasificactón técnica y 

sencilla de los dibujos dactilares de los diez dedos del individuo, 

que se realiza de manera 51stem~t1ca. El colaJO de dichas impresiones 

dactilares, que recibe el nombre de dactilooramas, se lleva a cabo 

·~:'(aminando por orden, el tipo, el delta y los punto• 

caracterí.sticos, recordando que para establecer la identidad es 

necesario que las i mpresi oneti presenten mínimo de 15 

particularidades. En dicha comparación debe tomarse en cuenta si las 

imp~esiones dioitales son completas o incompletas, señalando 

expresamente la región de donde fueron localizados Jos puntos 

característicos. 

El ilustre Edmond Locard, propuso la técnica de la poroscopia en 

aquellos casos en que sólo se cuenta con impresiones diQitales 

fragmentarias, que no contengan puntos característicos suficientes 

para poder hacer un dictamen. 
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El sistema de identificaciOn poroscópico, tiene por obJeto el 

estudio de los poros para la rosolución de problmma• de la identidad. 

Cabe mencionar quo no es ótil p•r• hocer una comparación rápid• de 

fichas, ni para formar un ~rchivo d~ impresiones poroscópicas. Es 

ónicamente un procedimiento complemetario de la dactiloscopia, en el 

qus se recurre • l• confrontación de los poros cuando la huella 

digital, por &u• dimensionesreducidas o fragmentarias, no puede ser 

confrontada con los 

identif1cat1vo. 

dactiloor•mas obtenidos para estudio 

Dicho valor identificativo que se otorga a los poros, deriva 

lógicamente de las ya mencionadas caracteristicas de las huellas, 

siendo la perennidad, inmutabilidad y diversidad de forma de las 

cretas papilares, pues encontrAndose éstas últimas formdas por una 

serir de poros u orificios de las glAndulas sudorípara~, dejan un 

oran número de huellas papilares 

describen el trazado de las crestas. 

forma de puntitos blancos que 

La figura del poro es, adem~s invariable, cualquiera que sea la 

posición que adopte el dedo al posarse sobre un objeto o luoar y 

producir la huella diQital del sudor expedido. Las características de 

los poros que se ostudian son las siou1entes: la forma. la dimensión, 

la posición y el número. 
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La forma de los poros, la cual es bastante dificil de observar 

en los dactilogramas obtenidos por el entintado de los dados, puede 

seri ovular, ojival, circular, triAnoular y curvilíneas. 

En cuando al dimensión que presentan los poros varia 

eHtraordinariamente aún en el mismo individuo• su diAmetro, s1mmpre 

menor en la mujer que en el hombre, oscila entre ochenta y doscientos 

cincuenta milesimas de milímetro. En forma frecuente, los poros 

tupidos son pequeñas, aunque no siempre es así. 

La pos1c1ón es tambien infinitamente variable, ya qu& en sus 

relaciones recíprocas bien an 9US relaciones con las cretas 

papilares. El número de poros caonsiderado en relación a una unidad 

de lon~1tud dada, varia de sencillo a doble, aunque las cifr~s 

normales suelen oscilar entre nueve y dieciocho poros por milimRtro 

de creta. 

El exAmen de los poros es, 

sobre la huella oriQinal revelada 

que ha de llevarse a cabo con 

utilizando medios especiales. 

Como ya lo mencionamos 

por lo camón, dificil de efectuar 

en el luoar de los hechos, por lo 

el auxilio de microfotografía, 

anteriormente este sistema de 

identificación es solo complementario la identificación 

dactiloscópica, siendo de Qran ayuda p.ara esclarecer algunas 
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impresiones dactilares que no sean completas o que se dificulte su 

interpretación, logrando con la poroscopia un estudio muchos mas 

preciso de dicha huella para obtener el resultado esperado, y con 

ello identificar a determinada persona. 

2.6 LOS RAYOS X AL SERVICIO DE LA IDENTIFICACION 

El de9cubrimiento de los rayar X, hecho por Wilhelm Ven 

Roentgen, a finales del año de 1895, solo despertó curiosidad en el 

mundo científico, avocándose integrar los rayos 

procedimiento científico donde pudier• ser 

todo 

Lo• 

investigadores se interesaron un año mas tarde, cuando Levy publico 

su memorable trabajo sobre la transparencia del cuerpo humano a los 

rayos X. 

La radioorafia el procedimiento por medio del cual, se 

fotografía por medio de los rayos X alguna parte del cuerpo humano y 

se imprime su imagen sobre una placa o película, la cual puede ser 

conservada indefinidamente. Como lo manifeste anteriormente no 

tardaron las demás ciencias buscar su aplicación y pronto se vio 

extendida a otros campos, creándose la Roentoenologia Judicial, o 

sea, el estudio de los rayos X. 

Como ya lo hemos señalado, la investigación para poder encontrar 

un método sencillo y preciso para la identificación siempre ha estado 
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en constante avance, primeramente con la antropometría, y después 

aparece la dactilo9Copia. Ultimamente se ha entrado al estudio de la 

identificación a trav~s de los rayos X. La antropometria radiográfica 

fue creada en 1899 por Levinson, qu1en propuso reemplazar la 

mensurac10n a travé~ de las partes blandas con la mensuración sobre 

los radiogramas. Est8 procedimiento servia para 1dent1f1car a los 

del i ncuenteg por mediciones practicadas sobre 

radiográficas d~ las falanges. El reontiJenograma 

las placas 

obtenia 

descansando la mano o el pie directamente sabre la placo o pel1cula 

fotográfica, con la simple hoJa de papel negro. Lev1nson afirmo se9Yn 

la técnica por ~l adoptada, que el teJido adiposo, cualquiera que 

fuere su cantidad, no alteraba en lo más mínimo la nrec1s10n de les 

on~rl1da<:>. 

La r·oetqenoloq1a Juo1c1al se 1n1cia en Alem~n1a, la misma patria 

del descubridor de los rayos X, siendo Beclere, compatriota de 

BertillOn el que d10 por primera "e;: u.,a práctica en el laboratorio 

judicial a la rad1091·Af1ca. 

Siq1..1iendo estos procedimientos, Castel lanas ha podido comprobar 

que los deltas se encuentran siempre por debaJO de la raíz de la una, 

y la comprobación de este hecho anatomice ha producido le s19u1ente 

regla práctica; en toda falan~eta parc1alemnte amputada, en la cual 

sea visible la raí: de la uña, la impresión del resto de la f alanqeta 
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ofrece invariablemente la presencia o ausencia de los deltas, con lo 

cual ;abemos si el dibujo mutilado tenia o no valor num~rico. por 

todo ello, los rayos X amplían el campo de las impresiones digitales. 

Los dtversos procedimientos para lo9rdr la 1dent1ficación, tail y 

como lo señala Armida Reyes, " son evidentemente suficientes para 

establecer la identidad durante la vida del sujeto. En pr1m~r lu~ar y 

en s1t10 de honor, se encuentra la dact1loscop1a, que junto con los 

datos que pr-est~ el retrato hi\blado es suftc1ente y al mismo t1emoo 

•..1n1ver-salmente empleadas pclra obtener la ident1f1cac10r1 de los 

reincidentes. A pescJr de la cap1 tcll importancia de este hecho desee 

el pur.to de vista cr1m1noló~1c0, no nas podemos s""rv,r de el Jas 

r..L1ando se quiere establecer :a 1denli.f1.:dc11n de LH• cadá.,..er en e=-taao 

dEo desi:ompo~i e: 1 on, el que se~ 1mpos1bie toma1- las 1mpres1011es. 

En SL las ventaJas que presenta el llSC de ios ra~os ' para 

lograr l~ 1dent1f1cación son importantes, como oor eJemplo, los datos 

que se obtienen por el e:<amen del s1stema 1 o sea, son 1nmutabli:-s, 

pudiendo ser conformados inmediatamente después de la muerte. 

Cabe se;¡alar QL•e en si P.l proced1m1ento rad109ráf1co oor s1 solo 

no es viable para Ja identif1cac1ón pudiéndose solo consJderar como 

(1q)ARMINOA REYES MARTINEZ, Obra ..::1tod~ 1 pog. 123 -., 1~4 
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un auxiliar de vital importancia para lograr la precisión de la 

identificación. 

2. 7 RADIOGRAFIA 

Como ya to hemos analizando la rad109rafia ha dado un importante 

avance en cualquier campo científico, y sobre todo de tipo médico, 

donde ha alcanzado una maon1tud sin precedentes, pero en materia de 

1dentif1cac16n Judicial sólo sirve como un apoyo en casos que se 

dificultd es imposible obtener otros medios factor•s para 

determinar la identidad de una persona, por lo que con ayuda de la 

radiografía se pueden obtener datos de vital importancia para tener 

un marger. rad1oló9ico para poder descifrar la identidad de una 

persona bas~ndose en el estudio de su sistema óseo. 



CAPITULO 

TERCERO 

'LEGISLACION PENAL DE LA 
IDENTIFICACION ADMINISTRATIVA' 



CUERPOS REGULADORES OE LA IDENTIFICACIDN ADMINISTRATIVA 

EKisten en nuestra legislación penal determinadas leyes que 

preven la identificación de una persona, pero lógicamente atendiendo 

a la composición jer~rquica legal, toda disposición d&be emanar de la 

Constitucidn Política. El articulo 16 de nuestra Carta Magna 

establece que nadie podr~ &er mole5tado en su persona, famili•, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la caus• leoal 

del procedimiento, dicha 'disposición consagr• la 

seguridad jurid1ca que todo individuo tiene. 

garantía de 

También de la misma indole, el articulo 18 Constituc1onal 

establece que sólo por delitos que merezca pena corporal habra lug•r 

a prisión preventiva, señalando en este acto que en los autos de 

plazo constitucional en los que se determina la sujeción a proceso a 

una persona, no mereciendo pena corporal, ya que su sanción es 

meramente pecunaria o alternativa. 

Con lo anteriormente analizado se desprende que la 

ident1f1caci6n administrativa penal, debe ser impuesta mediante una 

resolución fundad• y motivada, ya que de no hacerso así se estaría 

violando la oarantía de seouridad jurídica antes aludida. 
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Tambi6n debe estar previsto dentro de la leoislación penal, 

encontrando referencias tanto en el CddiQO Penal como en al Código d• 

Procedimientos Penales, leyes que mAs adelante analizaremos con 

detalle. 

Es pertinente aclarar que existe adem&s de la identificación 

sign~letica, otros tipos de identificación tambi~n de índole penal, 

pero de distintos f1neg 1 como los son las previstas por el articulo 

16 del Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del 

distrito Federal, el cual para su anAlisi§ transcribe literalmente a 

continuación1 

Articulo 16.- " En las instituciones de reclusión se establecera 

un sistema adm1n1strativo para registrar a los internos. El registro 

deberA comprender entre otros, los siguientes datos1 

t. Nombre, sexo, edadt lugar de origen, domicilio, estado 

civil, profesión u oficio e información sobre la familia; 

11. fecha y hora de ingreso y salida, asi como las constancias 

que acrediten su fundamento¡ 

XII. Identificación dactiloantropom~trica; 

IV. Identificación foto~ráfica de frente y de perfil; 

v. Autoridad que ha determinado la privación de la libertad y 

motivos de ésta¡ y 

VI. Depósito e inventario da sus pertenencias. 
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La& fracciones 111 y IV, no serAn aplicables a los rmgistro de 

los reclusorio• destinados a cumplimientos da •rrastoa. Ni a los de 

indiciados. 

Como se desprende del antes transcrito articulo, este tipo de 

identificaciOn que preve el Reolamento de Reclusorios, vs meramante 

administrativo y para llevar un control adecuado d• todas las 

personas que interesan instituciOn, siendo aste fin 

primordial, pero sólo de observancia interna del reclusorio, no 

teniendo otra consecuencia dentro del ~mbito penal. 

Dicha identificación que se hac• a todas l•• personas que 

interesen a los reclusorios, es muy lógica y correcta, toda que 

dichas instituciones deben tener un control detallado y preciso de 

los internos, los cuales deben quedar plenamente id&nt1ficados, p~ra 

evitar cualquier error en cuanto • la persona, o inclusiva en cuanto 

al ~rea que le corresponda dentro del reclusorio. Como ya lo 

mencionamos anteriormente se les elabora una identiflc~ción complet• 

con datos, fotografias y medidas antropom~tricas, con el único fin de 

tener un adecuado control dentro de las ya mencionadas instituciones. 

Es pertinente aclarar, que también la 1dentif1cación 

administrativa penal o ficha signalética 1 es elaborada dentro del 

mismo reclusorio, lo que considero pertinente, puesto que mucha• 

personas que se les manda a 1dént1ficar se encuentran internas, donde 



77 ••• 

se les procede a elaborar su ficha de ident1f 1cac10n,la que una vez 

elaborada, se envía al Departamanto de Sistema~ Tradicionales de 

Identificación dependiente de la Procuraduría General de Justicia, a 

efecto de que a través de 

ficha signalética, ya que 

tanto dactiloscdpicos como 

laboratorio se avoque a detallar la 

este laboratorio, donde expertos¡ 

fotóora.fos, se dan la tarea de 

clasificar los datos que le& son aportados, y hacer una detallada, 

precisa y completa identificación del individuo, la que una vez 

completada, se reo1stra dentro del archiva de la Procuraduría General 

de Ju•ticia y se envia a la autoridad que la haya requerido. 

el 

Por lo que cabe concluir que la idantificaci6n a 

articulo 16 del Reglamento de Reclusorios y 

QUi't se refiere 

Centros de 

Readaptación Social, únicamente considerada como medio de 

control interno de las y& antes mencionadas Instituciones, pero de 

ninguna forma crea las trascendentales consecuencias que trae consigo 

la identificación signalttica. 

También existe otro tipo de identificación que dentro del dmbito 

penal en algunas veces se utiliza (muy pocas aoencias lo estilan > v 

es previsto por el artículo 270 del Código de Procedimientos Penales, 

el cual menciona: 

Articulo 270.- "Antes de trasladar el presunto reo a la cArcel 

preventiva, se le tomarán sus oenerales y se le identificará 
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debidamente, hacifndole saber el derecho que tiene para nombrar 

defensor ••• " 

Dicho articulo preve que antes de trasladar al reo a la cárcel 

preventiva se le debe de identificari lo que desde el pr1nc1p10 es 

erróneo hablar de reo, puesto que dentro del lé)(ico leQal, esta 

denominación se da a un suJeto que ya ha sido encontrado culpable del 

delito por que se le s1gu10 el proceso, siendo más justo denominar a 

una persona que se encuen~ra dentro de la fase de Averiguación 

Previa, como indiciado, pero no reo; hablamos que se encuentra dentro 

de la fase del procedimiento llamada de aver1guac16n prev1s, porque 

es precisamente en este capitulo donde se encuentra inserto el 

ch"t ic,_,\o en estudio c.orr-espond1endo la sección segunda 

d1l1genc1as de la Pol1ci~ Judicial ••, Cdpitulo 1 '' 1nic1ac16n del 

p1·oced1m1ento. '' 

Tamb1en es lógico Que ordene identificar al presunto 

responsable de un il1c1lo en la ~dse de averiguación previa, puesto 

que debe de tenerse detalladamente fiJada la identidad de dicho 

suJeto en contra de quien se pretende iniciar procedimiento, para 

evitar cualquier alteración o cambio en cuanto al individuo, para 

eludtr" la impartic16n de Justicia. Siendo tamb1en el fin de este 

precepto, el que se tomen todos los datos y se le 1dentif1que al 

indiciado, para que no haya ningún problema en cuanto a la identidad 

del suJeto, prev1 o traslado a un Reclusorio o Centro de 
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Readaptación, pera tampoco trae como consecuencias, las que conllev• 

la identiTic•ciOn sionalética. 

También dentro del Código Federal de Procedimiento Penales, se 

haya previsto la figura de la identificación o ficha s1Qnalética 

t articulo 165 >. EKiste en el COdiQo de Justicia Militar en su 

artículo 518 1 tambi~n referencias en cuanto a la identificac10n de 

los delincuentas, ya que ordena que la identif1cac1ón se haga por 

s1stema administrativamente adoptado, conteniendo d1cho precepto 

d1spos1ciones sobre 1dentificac10n que se expresan en otros 

COd1qos procesales, como las relativas a que debe fotografiarse el 

ind1c1ado y enviar sus fotogra-fi.as la pr1s1ón Militar y al 

Procurador General de Justicia Militar, cuando no figuran tales 

1Tied1das en los otros cód19os, como lo hemos visto, la practu:a los ha 

establecido, tanto para los procesos del orden común, como para los 

del orden Federal. 

1.1 CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Existen deGdo mi particular punto de vista insertos dentro del 

Cóo190 Penal referencias que pudieran dar base a la 1dent1f1cac1ón 

del sujeto que ha cometido un ilícito. dichas referencias de n1n9Un 

modo son e><presas al determinar el como y porque de la 

identificación, pero si conllevan, aunque de manera muy somera, a dar 

pauta sobre la necesidad de una 1dent1ficac1ón. 
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Dentro del Código Penal y en su Capitulo Tercero, el cual lleva 

por rubro " aplicación de la5 sancioneti "• en su Capítulo I " reglas 

oenerales, preve 

disposiciones: 

artículos 51 y 52 las siguientes 

Articulo 51.-" Dentro de los limites fijados por la ley, los 

Jueces y tribunales aplicarAn las sanciones establecidas para cada 

delito, teniendo en cuenta las c1rcunstanc1as eMteriores de ejecución 

y las peculiar-es del delincuente. Cuando se trate de pun1bil1dad 

alternativa el Juez podrd imponer, motivando su resoluc10n, la 

sanción privativa de libertad cuando ello sea ineludible a los fines 

de justicia y prevención qeneral. " 

Art ic11lo 5:7.- " Er1 la apl1cac1on de las sdnc1ones penales 

tendrd en cuenta: 

La naturaleza de la sanción omisión de los medios 

empleados para eJecutarla y la extensión del daño causado y del 

peli9ro corrido. 

Il Ld edad, la educación, la ilustración, las costumbres V la. 

conducta precedente del suJeto, los motivos que lo impulsaron o 

determinaron a delinquir y sus condiciones económ1cas. 

III Las condiciones especiales en que se encontraba en el 

momento de la comis1ón del delito y los demás antecedentes y 

cond1c1ones personales que puedan comprobarse, así como sus vínculos 

de parentesco, de amistad a nacidos de otras relaciones sociales, la 

calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, 
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lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor tem1bilidad. 

IV Tratándose de delitos cometidos por servidores públicos, se 

aplicará lo dispuesto por el articulo 213 de éste Código. 

El Juez deberá tomar conoc1miento directo del sujeto, de la 

victima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para 

cada caso. 

Para los fines de éste articulo, el Juez requerirá los 

dictamenes periciales tendientes a conocer la personalidad del sujeto 

y los .jemás elementos conducentes, en SLt caso, a la apl1cac1ótl de las 

sanciones penales. " 

Como se desprende de dichos preceptos, se da un marqen para que 

el JU;:~adur pueda conocer las c1,.-cunstanc1as y antecedentes del 

tnd1v1duo, por lo que, a;unado a los estt1d1ns que se .l.e hacen al 

suJeto, como lo son el m~d1co, el ps1colOQ1co. el pedagógico, el de 

traba.JO social, que aunados todos el los conforman el dictamen 

crim1noló91c:o, también el Juez debe conocer el poslble pasado 

crt1T11nológ1co de d1~1ch.:a persona, par.i lo cual se vale de la búsqueda 

de antecedentes penales del suJeto, mismo que quedan plasmados en la 

identificación s1gnal~tica 1 o mejor dicho, la f.1.cha signalética es un 

testimonio de que esa persona que comet10 un tlic1to en determinado 

momento de su v 1 da, por 1 o que el Juzgador ~ebe saber sus 

antecedentes penales así como los demAs datos de forma de vida del 
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sujeto para establecer el grado de temibilidad con que cuenta el 

sujeto y que dicha circunstancia se vea reflejada en la pena que se 

le imponga. 

Además recordemos Que la identificación s1gnal~t1ca tiene dos 

efectos, el primero de ellos con carActer de anterioridad 

~ antecedentes penales), y el se9undo 1 con car.\cter posterior < por 

s1 llegase a volver a delinquir ya se tiene una referencia de dicha 

persona >, ambos efectos vinculados notablemente con la figura de 18 

re1nc1denc1a. 

Peru tal y como l..:> inan1feste al inicio de este punto, el Código 

F'endl Dara el D1str1to ~ederal, no aporta de manera expresa elementos 

para habl~r de una ident1f1cac16n del suJeto activo del delito, 

aunque tal y como ya lo man1 fes.tamos, puede desprenderse de los 

artículos ya anal1~ados, dichos elementos que sirven de base para la 

ident1ficac10n a~m1n1strativa 

1.2 CODIGG DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

En la Ley AdJet1va Penal, encontramos insertas algunas 

d1spos1c1ones que hablan de ld ldent1f1cac1ón adm1n1strat1va penal 

contenidas en el articulo 298 del Código refer1do, el cual se 

transc~1be a continuación, por ser de vital importancia su análisis: 



Articulo 298.-

ordenará que 

'' Dictado el auto 

identifique al 
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de formal pr1siOn, el Juez 

preso por el sistema 

administrativamente adoptado para el caso, salvo cuando la ley 

dispon9a lo contrario. " 

Tambi~n 

identificac10n 

ya lo mencionamos anteriormente maneJa la 

lo dispuesto por el articulo 270 del Cód190 de 

Procedimientos Penales, pero como ya antes fue analizado, no 

realidad la ident1f1cac16n que ocupa en el presente trabaJo por 

las consecuencias que tiene dicha 1dent1ficac10n, por lo oue 

únicamente vuelvo menc1onarlo, por estar contenida d~ntro del 

cuerpo penal ~n comento. 

Siendo realidad el contenido del articulo ~q8 de la ley 

maneJada el que nos importa, es prudente analizar en donde se ubica 

dentro de la estructura del Códiqo de Procedimientos Penales, 

encontrAndose inserto dentro de la sección sequnda, capitulo 11, 

( Auto de .formal prislón y libertad por falta de 1Ttér1tos ". El 

estudio de dicho precepto sera motivo de un anal1s1s detallado en 

otro capitulo del presente trabaJo por base firme del 

sostenimiento del criterio del autor del presente trabajo. 
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1.3 CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

Encontramos que en el Código de Procedimientos Penales Federal, 

se preve la identificación administrativa dentro de su titulo cuarto 

" i11strucción ", Capítulo III " Autos de .formal prision, se suJeción 

a proceso y de libertad por falta de elementos para procesar ", ya 

Que previene en su articulo 165 lo siguientes 

Articulo 165.- " Dictado el auto de formal prisión o el de 

suJec1ón a proceso, ident1f1carJ. al procesado, por el sistema 

adoptado administrativamente. En todo caso comunicará las 

Qf1c1nas de ident1ficac1ón las resoluciones que pongan fin al 

proce~o y que hayan causado eJecutoria, para que se hdgan las 

dnatac1ones correspo11d1entes. 

Las constancias de antecedentes penales y los documentos o 

fichas en que conste la tdent1ticaciOn de individuos indiciados 

anculpddos con motivo de cualquier a~eriguación o proceso penal, sólo 

se proporcionaran para las of1c1nas respectivas cuando lo requiera 

una autoridad competente, fundando y motivando su requerimiento, o 

cuando se solicite por ser necesarias para ejercitar un derecho 

cumplir un deber legalmente previsto. 
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Del ya transcrito artículo desprende que el Código de 

Procedimientos Penales Feder•les si es expreso al mcJ.nejar 1 a 

obligatoriedad de la identificación tanto cuando se dicte un auto de 

formal prisión, como cuando se dicte un auto de sujeción a proceso. 

Como desprende del anAl is.is de las disposiciones que 

comprenden la i den ti f i caci On, e~iste una disparidad entre lo 

dispuesto por el artículo 298 del COdioo de Procedimientos Penales 

pc)ra el Distrito Federal y el artículo 165 del Código Federal de 

Procedimientos Penales. 

En efecto, los t~rm1nos del artículo 298 del c6d1qo local, 

hacen pensar, que la identif1cac1ón solamente se ordenara cuando se 

decrete formal pr1s1ón, quedando fuera los casos en que o;.e dtcte dUto 

de suJecion a Proceso, pues no eK1ste en .iquel COdigo norme1 que 

literdlmente coincida con la que encontramos en el articulo 1ó5 del 

Código Federal de Procedimientos Penales C20>. Esta disparidad es 

fundamental 1 entrando a su estud10 en el s1gu1enle capitulo. 

<20>JORGE REYES TAYABAS, " Ident1ficaciOn de las personas que 
quedan sujetas a Proceso ", Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, MéKico 1987 



1.4 CODIGOS ESTATALES 

A continuación estudiaremos como 

de los Estados de la RepOblica 

1dent1ficación administrativa, por 

se leQisla en 

Mexicana, en 
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algunos COdiigos 

relación a la 

lo que transcribimos los 

siguientes articules de los Códigos respect1vos1 

El Código de Procedimientos Penales para el Estado de M~K1co 

dispone: 

Articulo 194.- " Dictado el Auto de Formal Prisión o el de 

suJeción a proceso, se iaentificará al procesado por el sistema 

adopt~do adm1n1strat1vamente. En todo caso se comunicará las 

dependencias correspondientes, las resoluc1ones que pongan i1n al 

proceso y que hayan causado eJecutor1a, para que se haoan las 

anotaci enes respectivas. " 

En el Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Hidalqo, encontramos establecida la identificación administrativa, en 

el articulo 90 1 de dicho Códigos 

Capitulo 111.-

Forinal Prisión, Sujeción a proceso y Libertad por falta d• 

elementos. 



Articulo 90.- " El Auto de Formal Prisión contendrá& 

La facha y hora exacta en qua se dicte. 
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II La expresión del delito imputado por el Ministerio Público. 

III El delito o delitos por los que deberá seguirse el proceso 

y los medios por los que se logró la comprobación de los elementos 

aquellos. 

IV La expresión del luoar, tiempo y circunstancias de 

ejecución en cuanto fuere posible y los demás datos que arroje la 

averi~uación previa y que deberán ser suficientes para tener por 

comprobado al cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad 

del inculpado. 

V El nombre del Juez que dictó la resoluc10n y del secretario 

o testigos de asistencia que la autoricen. 

Vl La orden de que se identifique al inculpado por el s1steina 

vigente y que se recaben informes de sus in9resos anteriores. 

En el Código de Procedimientos Penales aplicable en el Estado de 

Veracruz tambien encontramos establecida la 

procesado de la siguiente mar1era: 

Capitulo III.-

identificación del 

Auto de Formal Prisión, SuJeción a proceso y Libertad por falta 

de elementos para procesar. 

Articulo lb1.- " Dictado el auto de formal prisión o el sujeción 

a proceso se identificarA al procesado por el sistema adoptado 
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administrativamente. En todo caso se comunicará a las Oficinas de 

ldent1ficaciOn la re6olución que ponoa fin al proceso y que hayan 

causado ejecutoria par• que se hagan las anotaciones 

correspondientes. " 

Como se desprende de dichos Códigos Estatales, son especificog 

al determinar que la ident1f1caclón se harA en los casos de formal 

prisión y también en la sujeción a procasos, ya que la lectura de lo~ 

articules que preve la identificación se desprende esa situación, no 

presentándos~ de i~ual forma en el Código Procesal para el D1str1to 

Federal, por lo que dicho artículo 298 del Código adjetivo para el 

Distrito Federal sólo debe entenderse como obliQator1a para 106 casos 

de Formal Prisión, pero de nin9una manera en los casos en que 

decrete la sujec10n a proceso, ya que de ser asi, contendr1a dicha 

d1spos1ción también la sujeción a proceso como sucode en el CódiQo 

Federal o en los COdL9os Estatales que analizamos. 
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FUNDAMENTAClON DE LA lDENTIFlCAClON ADMIN15TRAT1VA 

Como toda resolución, ~a identificación da los individuos debe 

estar fundada v motivada, ya que de no ser asi se estaria violando la 

oarantia de segur1dad jurídica de las personas a las que se les 

identifica. 

La orden de identificación, se encuentra inserta dentro del auto 

de plazo Constitucional que se le decreta a las personas a las que se 

les va a seguir un proceso penal, ya que la misma ley lo preve de esa 

forma, ya que man1f1esta que dictado el auto de formal pr1s1on, se 

1dent1f1car~ al procesado, por lo que la 1dent1f1cdCtOn se oruenara 

en uno de los puntos resolut1vas de dicho auto de plazo 

Constitucional. 

Cabe mencionar que se puede resolver la s1tuac10n Jurídica de 

una persona en el plazo que establece la Ley ( 72 horas l, de tres 

formas: dictándole su formal prisión, su suJec10n proceso 

decretarla su libertad por falta de elementos para procesarlo, 

también y a manera de referencia recordemos que el auto de plazo 

Constitucional es la resolución que dicta la autoridad competente 

dentro de las 72 horas de haber sido detenida una persona y puesta a 

disposición de dicha autoridad, en la que se resuelve la situación 

Jurídica que deberá observar dicha persona durante el proceso, Que 



precisamente con dicha re~olución se le abra. 

Como ya lo manifeste es precisamenten 

Constitucional, en un punto resolutivo de dicha 

ordena la identificación del sujeto 
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el auto de plazo 

resolución, donde se 

por los sistemas 

administrativamente adoptados y tambi•n se ordena se recaben los 

ingre5os anteriores a prisión, fundamentando dicha orden lo 

dispuesto por ~l articulo 298 del CódiQO de Procedimientos Penales. 

~.l ARTICULO 298 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

Tal y como se desprende de la lectura del artículo en comento, 

únicamente señala que cuando se dicte auto de formal prisión, sa 

identificará al proces•do por los siste~s administrativamente 

adoptados, lo que de ninouna manera delata que también haya que 

hacerse asi en los casos que se dicta un auto da plazo Const1tuc1onal 

de sujeción a proceso. 

Dicho articulo previsto en la Ley adjetiva, únicamente alude a 

los autos de formal prisión, a diferencia de lo dispuesto por el 

artículo 165 del CódiQO Federal de Procedimientos Penalvs, el cual de 

manera expresa señala que cuando se haya dictado el auto de formal 

prisión o el de sujeción a proceso se mandara a identificar al preso 
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precisamentR con dicha re~olución se le abra. 

Como ya lo manifeste precisamenten el auto de plazo 

Constitucional, en un punto resolutivo de dicha ra&olución, donde se 

ordena la identificación del sujeto por los sistemas 

admlnistrativ•mente adoptados y tambi6n se ordena se racaben los 

ingresos anteriores a prisión, fundamentando dicha orden lo 

dispuesto por ~l artículo 298 del COdioo de ProcedimientoK Penales. 

2.1 ARTICULO 298 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

Tal y como se desprende de la lectura del articulo en comento, 

únicamente señala que cuando se dicte auto de formal prisión, se 

identificará al procesAdo por los sistem.s administrativamente 

adoptados, lo que de ninouna manera delata que también haya que 

hacer·se así en los casos que se dict• un auto de plazo Const1tucion•l 

de sujeción a proceso. 

Dicho articulo previsto en la Ley adjetiva, Unicamente alude a 

los autos de ~ormal prisión, a diferencia de lo dispuesto por el 

articulo 165 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual de 

manera eKpresa señala que cuando se haya dictado el auto de formal 

prisión o el de sujeción a proceso se mandarA a identificar al preso 
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por los sistemas administrativamente adoptados, no dejando luoa~ a 

duda respecto de la •plicabilidad de la idRntificación en ambos 

autos. 

Por otro lado, no debe influir lo dispuesto por el articulo 165 

del Código Federal de Procedimientos Penales en lo previsto por el 

articulo 298, ya que ni siquiera puede aplicarse supletoriamante 

puesto que el artículo 298 contempla l• identificación, por ende no 

hay supletoriedad. 

2.2 EVOLUCION Hl5TORICA DEL ARTICULO 298 DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Encontramos diversos cambios que se han dado en relacion a la 

ident1ficac10n administrativa, ya que no siempre se a contemplado 

ésta, dentro de nuestras legislaciones penales, esto es, que no se 

había sido suficientemente especifico para loorar legislar al acto de 

la identificación, ya que antes de la promulgación del Código de 

Procedi~1entos Penales en el año de 1931, se maneJaba de distinta 

manera~ 

De ninguna manera tratamos de dar a entender que no se manejaba 

ya el concepto de la identificación en nuestras leoislaciones, sino 

que no se encontraba legislado de una manera especifica y concreta el 
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acto de la identificación, con lo que era eludido fAcilmente por los 

procesados. 

En su versión orioinal el Capitulo I dal Titulo Tercero del 

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, regulaba 

el procedimiento ante los Jueces de Paz separadamente dul 

procedimiento ante la~ Cortes Penale5 y Juecoa da primera instancia 

( lo que se reoulaba en el Capitulo II, del Titulo Tercero>. "(21> 

Asi encontramos entre las disposiciones que reaul aban el 

procedimiento ante los Juecs5 de Paz, estaba la siguiente1 

Articulo 311.- En las sentencias condenatorias en que se 

imponga una pena corporal, dictadas de acuerdo con el procedimiento 

anterior, se ordenara que el reo sea identificado. 

En virtud de esa identificación quedaba perfectamente claro que 

en los asuntos de la Justicia de Paz, la identificación del inculpado 

5e ordenaría si se llegaba a sentenci• condenatoria en las que se 

impusiera pena de prisión. 

Se advierte que el procedimiento que establecía el titulo 

relativo a la Justicia de Paz, ofrecian una imagen especial, por las 

<21> JORGE REYES TAVABAS, Obra citada, PAg. 9 
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indicaciones relativas a que al recibir el Juez una consignación, 

procedería, sin necesidad de formal substanciación, a practicar una 

averiguación sumaria para comprobar la eKistencia del delito, el daño 

causado por éste y su importe, asi como la responsabilidad del 

inculpado; que la averiguación se limitaría a las diligencias que el 

Juez estimara necegarias para el esclarecimiento de la verdad y a las 

que pidiera el inculpado o ~u defensor, siempre y cuando asto pudiera 

hacerse dentro del término de diez dias1 Que concluía la instrucción 

se pronunciarla inmediatamente sentencia, previo el pedimento del 

Ministerio Público si er• acusatorio, pues de no serlo las 

conclusiones se turnarían al Procurador de Justicia para que las 

revisara dentro de un plazo improrrooable de tres diasJ que la 

aver1guaciOn se harían constar breve y sucintamente en una sola acta, 

así como los motivos de la sentencia que se dictara, contra la cual 

no procedería recurso alouno. 

Esa regulación volvió al sistema de los Códi9os de 1880 

( artículos 346 1 377 y 378) y de 1894 < articulas 247 y 249 ) 1 el 

cual fue eliminado en el de 1929 en el que los Jugces de Paz eran 

meros auKiliares de las autoridades penales ( articulo 5 y 431 >; 

cuyo sistema había dado luoar a la práctica de despechar los asuntos 

por delitos menores " en partida ", con averigu~ción sumarísima y sin 

formal substanciacidn, asentada 

sentencia. 

breve acta que incluía la 
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Aquella versión or1~inal del capitulo que a p~rtir de 1931 

gobernó el procedimiento ante los Juuces de Paz, pasó a la historia 

por la reforma decretada el 18 de febrero de 1971 C publicada el 19 

de marzo de ese año ) la cual vino a darle nuevos marcos al 

procedimiento penal estableciendo el sumario ordinario 

<articules del 305 al 331 >, indicándose como requisito para el 

sumario, que la pena máMima no excediera de cinco años de prisión¡ 

esto se modificó por reforma dQl 22 de diciembr• de 1983 C publicada 

el 4 de enero de 1984 >, en el que el procedimiento sumario procede 

en los casos en que haya flagrante delito, confesión, pen• que no 

incluya prisión o que se• alternativa o qua siendo de prisión no 

exceda de cinco años en su término medio, o eolicitud de las partes 

que estén conformes con el auto de procesami•nto. Por otra parte la 

campetencla de Jos Jueces de Paz se h• elevado dos veces < reformas 

al articulo 10 del Código de Procedimientoa PenaJe5, decretadas el 10 

de febrero de 1971 y ~2 de diciembre de 1983 >s primeramente se pasó 

de los delitos que tuvieran como sanción apercibimiento, caución de 

no ofender, multa con max1mo de 50 pesos o prisión como máximo de 

seis meses, a multa independientemente de un monto y a prisión con 

un máximo de un año, y en la seQunda ocasión, se pasó a prisión con 

máximo de dos años. 

Con lo anterior se pone de manifiesto que la justicia de Paz se 

manejaba en procesos sumarios y ee mandaba a identificar al sujeto 
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activo del delito, hasta una vez quo se le habia encontrado culpable 

y se le había sentenci•do con pen• da prisión. 

2.3 REFORMAS 

Como lo manifestamos en el punto anterior, la identificación 

administrativa se manejaba de manera impreciGa y se aludia a que esa 

identificación debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria 

a una pena da prisión, es decir, que se manejaba como una derivación 

da haberse encontrado culpable duranta el proceso que se le instauro 

al sujeto y al momento de sentenciarlo con una pena corporal, es 

decir, con la privación de su libertad, t•mbién se d•beria ordenar su 

identificación, lo que era lógico y natural, ya que hasta que se le 

haya encontrado culpable de cualquier delito a una persona, se le 

debería de identificar, pero se modificó dicha corriente y se maneja 

actualmente la identificación como un• orden que se debe cumplir 

apenas se inicia el proceso, ya que está ordenado e incluido en el 

auto de Plazo Constitucional que se le dicta a cualquier persona que 

va a ser sometid• a proceso. 

En si, no ha sufrido modificaciones la disposición consagrada y 

las realizadas ya fueron analizadas en el capitulo anterior. 



2. 4 APL l CAC ION LEGAL 

_Encontramos que, como anteriormente ya lo habíamos manifestado, 

la autoridad judicial funda su mandato para la identificación en los 

del 1 tos del Fuero Coml.'.m, y por ende apoyándose el COdi go de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en el articulo 298 

del ya mult1citado ordenamiento, y vemos que al dictar el auto de 

Pla~o Constitucional, que en uno de sus puntos ordena: 

Identifique al procesado por los medios administrativamente 

adoptados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 298 de la 

Ley AdJet1va Penal, para lo cual cuenta con un t•rmino de cinco días 

hábiles, caso contrario se dará. vista al Ministerio P1lblico y en su 

caso se ordenara su reaprehensión, por incumplimiento da manduto 

Judicial. Recábense informe 

pr"isiOn. " 

sobre anteriores ingresos 

Como se desprende de lo anterior, la autoridad judic1al funda y 

mot1va su orden de ident1ficaciOn en lo dispuesto por el articulo 298 

del COdi90 de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, lo que 

para un auto de formal prisión resulta totalmente aplicable, ya que 

la dispos1c10n que enmarca en dicho articulo procedente 

jurídicamente en dicho auto de Plazo Constitucional en el que 

r"esuelve dictarle formal prisión a un individuo. 
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Lo que na es compresible juridicamente, es que se utilice el 

mismo fundamento < lo que es obvio puesto que no &Miste otro > para 

el caso en que auto de plazo constitucional se resuelve con sujeción 

a proceso, siendo inaplicable dicha disposición en los autos de 

sujeción a proceso, ya que el artículo 299 ·~nicamente nos señala que 

se identificará al procesado una vez que se haya dictado su formal 

prisión, por lo que consideramos que es inexacta su aplicación legal, 

razonamiento que mas adelante detallaremos y profundizaremos, ya que 

actualmente la aplicación legal del articulo 298 no es correcta en 

los autos de sujeción a proceo, por lo que Ja autoridad que funde con 

el precepto señalado la orden de identificacidn adm1nistrati~o, 

estar~ aplicando dicho precepto errdneamente. 



CAPITULO 

CUARTO 

ªLA SUJECION A PROCESO Y EL ARTICULO :;198 
DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL• 



AUTO DE SUJECION A PROCESO 

Cuando se agota el plazo constitucional de s~nta y dos horas 

de que dispone el JuzQador para resolver sobre la situación juridica 

del inculpado y ac~rca de la marcha del proceso, pueden aquel 

disponer la formal prisión, o la libertas del imputado ( por falta de 

elementos par~ procesar >. " En la hipótesis.en que debe continuar el 

proceso por hallarse acreditados sus fundamentos -cuerpo del delito 

y probable responsabilidad penal- pero no es pertinente restringir la 

libertad del sujeto, se produce el auto llamado de Sujeción a 

Proceso. "(22> 

Según Rivera Silva, " el auto de suJec10n a proceso, es una 

resolución que se dicta cuando se estima que hay base para iniciar un 

proceso, por estar comprobados el cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad. La diferencia que tiene con el auto de Formal 

Prisión, reside en que el auto de sujeción a proceso se dicta cuando 

el delito imputado no tiene señalada pena corporal. " 

<22)5ERG10 GARClA RAHIREZ, " Prontuario del Preces.o Penal ", 2a. 
Edición, Editorial PorrOa, MéKico 1982, PAg. 238. 

(23>RIVERA SILVA, "El Procedimiento Penal ", la. EdiciOn, Editorial 
Porrúa, Héxico 1984, PAo. 173 
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P~rez Pialma no~ sañala que, " es evidente qua si la sanción 

1mpo.1ble por el delito no am•rita pena corporal, la prisión 

preventiva seria inexplicable; para ello el le9islador previene que 

cuando la sanción imponible sea no corporal o alternativa, que 

incluya una no corporal, el auto de formal prisión no tendrá otro 

efecto, mas que el de señalar el delito o delitos por lo que se habrA 

de ser seguido el proceso. "(24> 

Colín Sánche~ lo define como, 0 la resolución dictada por el 

Jue~, por medio de la cual, tratandose de delitos sancionados con 

pena no corporal o alternativa, previa comprobación del cuerpo del 

delito y de la presunta responsabilidad, se resuelve la situac10n 

Jt..•rid1ca del p,.-ocesado, fij~ndose la base del proceso que debe 

sequ1rsele ''. C2S> 

Cuando se cometa un delito que no sea sancionado con pena 

privativa de libertad o conminado solamente con sanción alternativa, 

carece de sentido hablar de auto de formal prisiOn, puas Justi:i.mente 

la pris10n queda descartada como consecuencia de semejante auto. Dado 

que en el dUto de sujeción a proceso, ~s improcedente la restricc1ón 

de la libertad, es mejor hablar de la suJeciOn a proceso. 

<24>PEREZ PALMA., "Guia del Procedimiento Penal ", la. Edic10n 1 

Editorial Trillas, Hd-:dco 1979, Pág. 294 
<25)C0LIN SANCHEZ, " Oerec..:ho Procesal " 1 2a. Edición, Ed1tor1al 

F'orri~a, H~hico, Pág. 291 
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Es pertinente recordar lo e~tablecido por el articulo 18 de 

nuestra Constitución al prever " que sólo por delito que merezca pena 

corporal habrá lugar a prisión preventiva. Por consiquiente sólo se 

decretará auto de formal prisión en los casos que se haya cometido un 

ilicito que merezca pena corporal como sanción unica. S1 la com1siOn 

de un delito tienen fijada 5anc1ón pecunaria u otra alternativa a la 

de prisión, es procedente dictar un auto de suJec16n a proceso, ya 

que no habra en la resolución def1n1t1va una sanc10n corporal, ya que 

se sancionará con una pena pecuniaria u otra, pero no necesariamente 

con la pr1vac1ón de ld libertad. 

Ahora bien el articulo 19 de la const1tuc10n, otoroa al 

inculpado el derecho de que su detención no podrJi e·<ceder del tér11 tno 

de tres días, a menos que su Juez, dentro de ese lap-50, dicte 

contra auto de formal pr1o;¡1ón que J1..1st1f1que el que continué 

prtv~ndosele de su libert~d, ahora 

preventiva. Pero, como ya lo señalamos anteriormente, conforme al 

articulo 18 Const1tuc1onal, sólo por delito que merezca pena corporal 

habrJi lugar a pr1s16n preventiva, resulta que el articulo 19 nada 

dice al respecto de qui~nes son procesados por delitos que no merecen 

pend de prisión, o bien, que son sancionados con pena alternativa, 

aparece de forma tal, que dichos inculpados no go~an de las garantías 

establecidas por el 19. 



101 ••• 

Zamor• Pierce al respecto señal~ que loa Códioos Procasal&& 

t;ieneralmente ditiponen que, " cua.ndo •l delito, cuy• n><i•t~ncia sa 

hay• comprobado, no merezca pena corporal, o esté sancionado con pana 

alternativa, el Juez dictarA •uto con todo~ los requisitos del do 

formal prisión, sujetando a proceso a la persona contra quien 

aparezcan datos suficientes¡ para presumir su responu,¡¡bilidad. " No• 

parece correcta esta norma procesal, por cuando uniforma el 

procedimiento aplicable a todos los d•litos, tanto si hay lugar a 

prisión preventiva como en caso contrario.(26) 

Si bien es cierto lo sostenido por Zamora Piare•, •n cu•nto qua 

si el delito cuya e~istencia •e haya comprobado no mer•zc~ pana 

corporal, o estf sancionada con pena alternativa, el Juez podrá 

dlctar auto con todos los requisitos del da formal prisión, sujetando 

a proceso la persona, dicha aseveración ~• do&prenda de lo 

establecido por el articulo 162 del Código Feder~l de Procedimientos 

Penales1 

Articulo 162.- Cuando el delito cuy• existencia haya 

comprobado no merezca pena corporal o esté sancionado con pena 

alternativa, se dictara auto con todos los requisitos del de formal 

C26> JESUS PIERCE ZAMORA, " Garant:i.as y Procesos Panal " 5a. Edición 
Editorial Porróa, Mtxico 1991, PAQ. 100 
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prisión, sujetAndose • procaso • la persona contra quien •Parezc•n 

datos suficientes para pr•sumir uu responsabílid•d, p•ra •1 sólo 

efecto de señalar el delito por el cual se ha se~uido el proceso. 

Por lo cual es lógico lo manejado por Zamora Plerce en cuanto 

que asta norma proces~l uniforma el procedimiento aplicablQ a todos 

los delitos, tanto si haya prisión preventiva en otros ca&os, 

puesto que seria bastante'complicado emplear otro mecanismo par• 

dictar un auto de sujeción a proceso, es por ello que el leoiglador 

planteó y plasmó qu• cuando se tr•te de delitos que no marezcan p•n• 

corporal a e9t•n sancionados con pena alternativa n• dicte un auto 

con los mismos requisitos del de Termal prisión, pero suj•tAndolo a 

proceso, el cual en cuanto a forma va a ser iqual que el de formal 

prisión, pero se sujetar~ a proceso 

prisión. 

lugar de dictar una formal 

Al referirse al legislador a los requisitos del auto de formal 

prisidn, soñala los establecidos por el articulo 297 del Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal, mismo que señala lo 

siguiente: 

Articulo 297.- " Todo auto de pr1s10n preventiva debera reunir 

los siguientes requisitos: 
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La ~•cha y hora exacta en que se dictRS 

11 L• •Kpresión del dalito imputado al rRO por ol Hini•t&rio 

PdbliCOJ 

111 El delito o delitos por lo que daber~ seouir~e el proceso y 

la comprobación de sus olemantos¡ 

IV La eHpresión del lugar, tiempo y circunstancias d• 

ejecución y dem4s datos que arroja l• Avariouación Previa, que aer4n 

bastantes para ten•r por comprobado el cuerpo del delito1 

V Todos las· datos que arroja la Avariouación, que haoan 

probable la r•sponsabilid•d del acusado1 y 

VI Loa nombres dal Juez qua dicta la dst~rminación y dol 

secretario que la •utorice. " 

De lo anterior se desprende qu• l• identificación adn1inistrativa 

no ea un requisito d• forma para lo• autos da Plazo Conctitucional, 

ya qu• da ninouno da los punto antes transcritos se d•oprende su 

observancia, por lo cual no son válidos los aroumentos de varios 

autores que señalan que la identificación administrativa es requisito 

del auto de formal prisión o de sujeción a proceso, ya que los 

requisitos del auto de formal prisión o de ~ujeción a proceso, ya que 

los requisito5 a que aluda el leoislador que deben ser los mismos 

tanto para el auto de formal prisión como para el auto de sujeción a 

proceso, 5on requisitos en cuando a la forma del auto, y son los 

requisito5 ya antes eKpresados, paro de ninouna manera se puede 

afirmar que la identi~icación administrativa es requisito formal de 
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los autos de plazo, ya que de ser asi, e5t•ria inmersa dich• 

dispo9ición 1tr1 •l ¿rticulo y• citado, y no como ap•reco en •l CódiQo 

de Procedi~ientos Penales, del cual se desprende que l• 

identificación 

consecuencia del 

administrativa mAs que un 

auto de Plazo Constitucional, 

requi~ito ea 

inclusiva 

una 

estA 

plasmado an el propio articulo 298, que cuando se haya dict~do el 

auto de formal prisión ~e identificarA al procesado, por lo cual 

considero que as erróneo el confundir loa requisito• de forma del 

auto de Plazo Constitucional con las consecuencias que trae consioo 

dicho •uta de Plazo. 

En efecto los requisitos del auto de Plazo Constitucional, y• 

sea de formal prisidn o de sujeción a proceso, los podemos dividir en 

cuanto a la forma y en cuanto •l contenido de dicho •uto de plazos en 

cuanto a la forma, los requisitos que SQ deben de manejar •n un auto 

de Plazo Constitucional son los ya antes aludidos y descritos por el 

articulo 297 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal. En cuanto• los requisitos de contenido por el auto de 

Plazo, son los que se deban de acreditar para que se pueda dictar 

auto, y son los establecidos por el articulo 161 del Código Federal 

de Procedimientos Penales el cual establece lo siouientez 

Artículo lbl.- Dentro de las 

siguientes al momento en que inculpado quede a 

set-'enta y dos horas 

disposición del Juez, 
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se dicta~a el auto de formal prisión, cuando de lo actuado aparezcan 

acreditados los siguientes requisitosr 

Que haya tomado la declaración preparatoria del 

inculpado, en la forma y con los requisitos que e§tablece el capitulo 

anterior, o bien, que conste en el expediente que aqu~l se rehuso a 

declarar1 

II Que est~ comprobado el cuerpo del delito que tenga señalado 

sanción pr1vat1va de libertad¡ 

III Que en relación a la fracción anterior, este durnostrada la 

presunta responsabilidad del acusado¡ y 

IV Que no est~ plenamente comprobada favor del inculpado, 

~lguna c1rcunstanc1a eximente de responsabilidad. o que e:1t1nga la 

~ce l On pen..il , 

En cuanto al que se tenqa necesariamente que acreditar Que el 

delito merece pena corporal, en los autos de sujeción a proceso 

.~r1aria en ese aspecto, pero en los demás requ1s1tos de contenido 

s~n los mismos para los dos autos. 

Una analizados los requisitos de los autos de Plazo 

C·:mstituc1onal, ahora mAs f~c1l afirmar que el legislador al 

refer1~se que el auto de suJeciOn a proceso conlendric los mismos 

requ1s1tos del auto de forma pris10n, aducía requisitos de forma y 

contenido, pero no a con5ecuencias, ya que es de todos sabido que no 

podrán ser las mismas consecuencias que trae apareJada una formal 

pr"isión, que una sujeción a proceso. 
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En efecto, las consecuencias que se de~prenden del auto de 

iormal prisión son diferentes del auto de sujeción a proceso, las que 

a continuación detallo para mayor claridad: 

Las consecuencias que acarrea el auto de formal prisión 

las siguientesz 

a> Justifica la prisión preventiva.- De los articulas 18 y 19 

Constitucionales resulta que, s1 se imputa a una persona delito que 

merezca pena corporal, y si por esa causa se le priva de su libertad, 

su detención sólo podrá eMceder del término de tres días s1 se 

justifica con un auto de formal prisión. 

b> Fija la l1t1s.- determina con presición tanto los hechos 

que se imputan al inculpado como e: tipo penal que conf1gurar-.• 

e> Suspende prerrogat1 vas del ciudadano. Del articulo 18 

Fracción JI Constltucional, resulta que por estar SUJeto a un proceso 

criminal los derecho y prerrogativas del ciudadano, a contar desde la 

fecha del auto de .formal pris1on. 

d) Determina el inicio del plazo que fija la Constituc10n para 

dictar sentencia .. - Consagrada en la Fracción VII del articulo 20 

Constitucional (cuatro meses y un año) .... <27> 

t2T> JESUS ZAMORA PIERCE, Obra citada, PAg .. 103 y 104 
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TiAabién podamos m•neJAr como consecuencias da dicho auto de 

fDf""mal prieión, desda nuastro particular punto 

siouientes1 

d• vi•t•, las 

a> La privación da la libertad corporal, y por ende todas las 

consecuencias qua sa desprenden de dicha situación, las cuales 

podrl•n 

1.- En un caso dado, el que se nos dicte una orden da 

aprehensión en nuestra contra, si es que no se consigna con d~tenido. 

2.- El tener que otorg•r c•ución suficiente • Juicio del 

Juzgador para poder obtener la libertad provi$1onal. 

3.- El tener que quQdar, aun cuando se ha otoroado caución 

y se disfruta de la libertad provisional bajo caución, sujeto an 

forma por demas estricta al juzoado, teniendo varias obligaciones 

como la de firmar en la libret• o cuaderno qua se desione para ello, 

un día de cada semana, presentarse ante los Juez cuantas veces sea 

requerido para ello, con la prevención de que en caso de que 

incumpla con alguna de obli9aciones se le revocar~ l• libertad 

provisional de la que disfruta, la caución exhibida pas~rá a 4avor de 

Estado, y se ordenaría inmediatamente su reaprehen5ión, previa vista 

que se la diera al Ministerio P~blico. 

En relación a dichas consecuencias, el •uta de sujeción a 

proceso difiere en gran parte, pero a continuación menciono cuales 
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serian bajo mi concepto, las consecuencia• qua se desprenden de un 

auto d• Pl•zo Constitucional en el que se decreta la sujeciOn 

proceso del individuos 

•> Sañ•la el delito o delitos por los cuales se le seQuirA 

proceso. 

b) Se le •ujata • la autoridad que llevar4 el proceso, p~ro no 

en la misma forma que en los casos de formal prisiOn, ya que los 

individuos a los cuales we les decreta su sujeción a procoso no se 

les obliga a firmar cada semana, y se les notifica por medio de 

cédula o por correo certificado, lo que acontece an los individuos de 

formal prisión, a Jos cuales toda5 las notificaciones se les hace 

person•l~ente, y• que van a for~ar cada semana, lo que no sucede con 

las personas que se encuentran suJetas a proceso, a las que hay que 

citar para que se notifiquen de cualquier resolución o auto que dicte 

la autorid•d. 

e> No otorgan ninguna caución, ya que no se les priva de su 

libertad corporal. 

d) En luQar de que se nos ordenara una orden de aprehensión en 

nuestra contra, se nos ordena una orden de comparecencia, p•r~ poner 

al individuo a la disposición de la autoridad competente. 

Al respecto, SerQiO Garcia Ramirez, manifiesta " que entre los 

supuestos de la orden de aprehensión se encuentra el hecho de que el 

delito de que se trate esté sancionado con pena privativa de 

libertad. En consecuencia, si no es tal el caso no procede la orden 
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da aprehensión, pero si lA orden de comparecencia, quR se dictara 

siempre que •l dalito respectivo eBté &Ancionado con pmna 

privativa de libertad o alternativa. "(28> 

Creo pertinente mencionar que el leoisl.-dor implemontó la 

prisión preventiva en los delitos que así la ameritan, mAs que nad• 

para constituir una do las medidas precautorias m•s típicas dmntro 

del proceso penal, y tienen por objeto no tanto asogurar la 

efectividad da la sentencia que dicte, sino para evitar la 

desaparición del presunto responsable. Además los delitos que tienen 

implementada pena corporal, son en Qeneral delito oraves 1 y lo• 

delitos que tienen como pena sanción pecuniaria o alternativa, son 

considerados del 1 tos no tan ora ves, de ahí que no amerite 1 a 

privación de su libertad por, su comisidn. 

Por lo anteriormente manifestado podemos afirm•r qu& el auto de 

Pla~o Constitucional en el que se dicta una sujeción a proceso, si 

bien es cierto que debe contener los mismos requisitos del auto de 

formal prisión < requisitos en cuanto a forma y en alQunos aspectos 

en cuanto a contenido J, no desprenderá las miDmas consecuencias del 

auto de formal prisidn, ya que inclusive al mismo leoislador en el 

precepto que alude a lo anteriormente manifestado, term1 na 

\;~B>SERGIO GARCIA RAMIREZ, Obra citada, P.io. 78 
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manifestando que se harA para el sólo efecto de señalar el delito por 

el cu•l sa ha 9eou1do proceso, por lo que es un error el manifestar 

que el auto de Plazo Constitucional el que se decreta la sujeción 

a proceso de una persona sea igual en cuanto a consecuencias que el 

de formal prisión. 

cuanto la identificación administrativa como una 

consecuencia del •uta de Plazo Constitucional, de acuerdo a lo 

descrito por el articulo 298 del Código de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal, eQ sdlo una consecuencia del auto en el que 

se decreta la formal prisión, pero no en los autos en los que se 

decreta la suJec1ón proceso, circunstancias que más adelante 

motiYaremos y fundaremos. 

1.2 LA lDENTIFICAClDN ADMINISTRATIVA COMO CONSECUENCIA DE LA 

SUJECION A PROCESO 

Se pretende afirmar que la ident1i1cac1ón adm1nistrat1va es 

consecuencia del auto de Plazo Constitucional en el que se decreta la 

sujeción a proceso del individuo, lo que ademas de erróneo está 

fuera de toda leoalidad, por las situaciones de hecho y de derecho 

que a continuación argumento. 

El articulo 298 del Código de Procedimientos Pen~les para el 

Distrito Federal establece y preve, que cuando se dicte el auto 
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de formal pri~ión, idmntifique al preso por lo& sistemas 

administrativamente adoptado~, p~o una interpretación gramatical del 

numeral antes cit•do, no permite concidercrlo mn sentido diverso, 

porque da haber querido el leQislador esa contiacuonci• tamb1~n para 

los reos sujeto~ a proceso, lo habría indicado asi, como 59 ob~arva 

de la lectura del articulo 165 del COdi~o Federal da Proc~d1m1entos 

Penales, ol que taHtualmante dice1 dict~do el auto de formal 

prisión o el dm sujeción a proceso, se identificar~ al procesado por 

el sistema adoptado administrativamente. '' 

Por otro lado, una interpretación sistematica de los artículos 

del 297 al 304 1 qua conforman Q} Capitulo II < auto de for~al pr1s10n 

y libartad por f•lta. dm m6ritos ) de l• ttocción tercera 

< Instrucción >, del titulo segundo < dili9encias de ln Policia 

Judicial e in•truccidn >,del CódiQo de Procedimientos Penale9 del 

Distrito Federal, permiten sostener que el leoi•lador expresamente 

EXTERNO DE LA IDENTIFICACION a las personas sujeta• a proceso, aunque 

los requisitos que deba de reunir el auto de formal prisión, serAn 

los ~ismos que el de sujeciOn a proceso, pero no por ello se tienen 

que identi~icar al procesado en los autos de sujeción a proceso, ya 

que una cosa •on ·ios requisitos y otra la5 consecuencias que 

desprenden dichos autos¡ y por otra parte, en el articulo 299 p~rrafo 

•aoundo al laoislador aluda al •uta de sujeción • proceao,-r•sult•ndo 

inexplicable la exclusidn de éste realizada en el diverso 298, pero 
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dosde luego, no pueda pensarse un una omisión involunt&ri•, sino al 

contrario, qua ol 19<1islador • propómito y con conocimittnto, ewcluyó 

de la identificación a la persona a la qua eR 5ujeta a proceso. 

A mayor abundamiento, as justificable que el l•gislador 

realizara la eMclusiOn del auto da sujeción a proceso del articulo 

298 que se comenta, para que lom prRmuntos rauponsables a qui~nes ue 

dictó una resolución da e~ta indolo, no ~ueran idantif icados, ya qu• 

sin prejuzgar la peligrosidad de la persona suJeta a proce&o, la 

ese••• entidad que r•viste el delito y el resultado que ocaaiona la 

conducta dol respon•able, &unadas estas circunstancias a la cuantía 

de la pena imponibla < que ortotna sea del conocimiento de un Juez de 

Paz >, a 1~ celeridad en que ge lleva el proceso y a la sentencia que 

se emite misma que causa ejecutoria, la medida d• la identificación 

administrativa bien pudíer• hacerse haBta la 9entenc1a definitiva, 

siempre que esta fuera condenatoria e impusi•r• una pena corporal, 

pues es an dicho momento cuando queda determinada la r•sponsabilidad 

penal y en el que se individualiza la sanción. 

E~ errónea la postura de dictar un •uta da formal prisión con 

efectos de sujeción a proceso o también denominado auto de formal 

prisión sin restricción de la libertad, ya que se esta contradiciendo 

al emplear dos vocablos totalmente distinto, ya que como 

anteriormente lo analizamos, el auto de formal prisión conlleva 
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fatalmente una prisión preventiva, as decir, que necesariamente se 

••ncionar• con un• pena priv•tiva de libertad, lo que nunca 5Ucvde 

en los autos de suJeciOn a proceso, on los que la libertad de los 

procesados no se vu nunca atacad&, ni siquier• •n santencia, Y• qua 

estos delitos tienen previGtas una sanciones ya 

pecuni•rio u otra alternativa a l• de prisión. 

5ea de tipo 

Por ello considero que•• un error •1 decr•tar la formal pri•ión 

de una persona sin restrinQirle su libertad, pue&to qua la lóoic• 

jurídica no lo acept•rí•, mAKima que tanto nu••tra ley primaria, •Si 

como l•• leyes secundarias inducen que la formal prisión •ifl't'npre será 

privativa de libertad. 

Esa pr•ctica equivocada, tienen su orioen en al ya derogado 

articulo 301 < articulo que quedo derooado en el año de 1984 ) del 

Códioo de Procedimientos local, cuyo t•~to orioinal di•poni•• 

Articulo 301.- •Cuando por tener el delito únicamente sanción 

no corporal o pena alt•rnativa, que incluya una no corporal, no pueda 

restringirse la libertad, el Juez dictar& el auto de 4ormal prisión, 

para el solo efecto de"señalar el delito o delitos por loG que se 

sioa el proceso. '' 
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SeoOn eete t~Kto, si el dalito no permiti• la r••tricción de la 

libertad, el auto que •a dict•r• en el Plazo Constitucional de 

sef:enta y dos horas s~ri• un auto da formal prisión, entendido para 

el sólo efecto de señalar el delito por al cual se habri• de swoutr 

el proceso; sin embaroo, y tal como lo señala Joroe Reyes Tayabas, " 

en la pr~ctica judicial y en l• Jerga de los abogados penalistas, asi 

CC>ff'IO en los ~egistros de los reclusorios, campeó y sigue campeando la 

denominación de auto dm sujeción • proc•so. "<29) 

Va vimos que en al COdiQo Federal d• Proc•dimientos Penales 

existe precepto donde se indica que la 

identificación deba ordenarse cuando se hay~ dictado auto de sujeción 

a proce•o, al ioual que ~e deb• de ordenar cuando s• ha decretado 

formal prisión¡ y el CódiQO local no tiene precepto que resuelva por 

sí solo esa cuestión. 

La identificación por causa de proceso es un acto da molestia a 

la person~, y por lo tanto, el ordenarla con motivo de un auto de 

sujeción• proceso b•jo el Códioo local, de caracer de fundamento 

legal, será acto violatorio de la garantía de legalidad que se 

consiona en el artículo 16 de la Constitución de la Rep~blica. 

<29> JORGE REYES TAYABAS, Obra citada, Páo. 4 
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1.3 INEXACTA APLICACION DE LA LEV EN LA IDENTIFICACION 

ADMINISTRATIVA EN LA SUJECION A PROCESO 

Como lo hemos vQnido demostrando, no ew aplicable lo di~puesto 

por el articulo 298 del COdiQo de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal, en los autos de Plazo Constitucional en lag que ~e 

decreta la sujeción • proceso del individuo, Y• que dicho precepto 

leQal solo &a refiere a los autos an los que •a dicta la formal 

pri5iOn, por lo tanto, si se fundamenta la orden de idantificaciOn en 

los autos de sujeción a proceso en lo di•puaato por el articulo 298 

se estA aplicando la ley de •anera aquivoca. 

La Constitución General de la República, 1tMpresamente asienta en 

el primer p~rrafo de su articulo 18, que sólo por delito qua merezca 

pena corporal habr~ luo~ a prisión preventiva. Sin embargo, si el 

delito que aparece cometido no amerita pena corpor•l o estA castigado 

con sanción diversa, por ejemplo, multa o con pena alternativa, el 

Ju~gador deberá dictar auto de sujeción a proceso, el que contendrá 

los mismos requisitos señalados para el de formal prisión y sólo con 

el objeto de fijar el delito o delitos por los que se seguirá el 

proceso, sin necesidad de ordenar el encarcelamiento del presunto 

responsable, pues estaria contraviniendo la garantía de seguridad 

Juridica consignada en el numer~l constiLucional comentado. 
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En esta tesitura, a9i como se ha apuntado, el numeral 299 dal 

Códioo de Procedimiento9 Penales para el DiBtrito Federal, alude 

únicamente a que dictado el auto de formal prisión, el Juez ordenara 

que se identifique al preso, no siendo aplicable dicha disposición al 

caso concreto de los autos de sujeción a proceso. 

En 9focto, la autoridad Judicial al momento de dictar el auto de 

Plazo Constitucional, es uno de sus puntos resolutivos, ordena que se 

identifique al procesado por los sistemas administrativamente 

adoptados y que se recaben 

fundamentando ~u ordenanza 

inoresos anteriores a prisión, 

lo dispuesto por el articulo 298 del 

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en vigor, 

lo que en auto de formal priG~ón encontraria sustento juridico en el 

ya mencionado precepto, pero cuando se tratn de un auto de sujeción a 

proceso, el fundamentar dicha orden de identificación en el articulo 

298, es erróneo puesto que dicho precepto 

momento al auto de sujeción a proceso. 

se refiere en ningún 

Además recordemos que en todo proceso penal, debe prevalecer la 

exacta aplicación de la ley, ya que así se preve en nuestra Carta 

Maona, al consaorar las garantías de legalidad y seguridad jurídica 

que tienb toda persona en nuestro pais. 

Por ende la aplicación inexacta de la ley adjetiva en el proceso 

penal es siempre violatoria de las garantías constituc1onales de los 
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individuos, por lo que la autoridad que fundamenta la arden da 

identificación da un sujeto que se l~ ha decretado su suJación a 

proceso, en al precepto del articulo 298 del Cddigo Procesal local, 

está yendo más allá de l~ que la ley permite y estipula, pue6to que 

de ninguna forma se desp~ende del contenido de dicho articula que sea 

~plicable la identificación de las per~onas que quedan sujet~s 

proceso, siendo inexplicable el razonamiento del Juzgador para mandar 

a identificar a dichas personas, ya que carece de fund~mento jurídico 

para hacerlo, rccordand~J nuevamente y tal y como lo eütipula el 

articulo 16 Constitucio11al " que nadio puede ser mol~stado en su 

persona, familia, domicilio, papeles o posesionet1, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad comp~tente, que fundo y motive la 

causa leQal del procedimiento " 1 por lo que la ~utoridad Judicial, 

el caso concreto que nos OCUpd 1 s' bien es Cierto quo funda 

mandamiento, lo hace con un precepto inadecuado ( tal ve.:: porque no 

el(iste otro en el ordenamiento adjetivo penal ) , ya que el articulo 

298 solo es aplicable tratándose de autos de formal prisión pero no 

de suJeción a proceso, ya que de ser asi 1 dicho artículo haría 

1nenci ón de los autos de sujeción a proceso ( tal y como lo preve el 

articulo 165 del Código Federal de Procedimientos Penales, lo que no 

es asi, por lo tanto y de acuerdo con la garantía de legalidad 

Jurídica y exacta aplicación de la ley, no es aplicable el precepto 

del artículo 298 dal Código de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal, en los autos en los que sa decreta la sujeción a 

proceso de un individuo. 



llB ••• 

Por otro lado, toda autoridad debe ap~aarse a la mas astricta 

l~oa.1 id.ad en todos 'ZiUS actos y proceso, lo que siempre estuvo 

presente en las ideas del legislador, plasmándola~ en las oarantias 

antes comentadaa, ello evitándose que la autoridad imponoa 

medidas que no sean apegadas d~recho, ya que de hacerse asi, 

cualquier autoridad implementaría y ordenaría medidas apeoadas a su 

criterio P@rO no previstas en 

evita con la Qarantía de 

nin9una ley u ordenamiento. lo 

!eQ-"l idad y de seouridad 

que se 

jurídica 

consagradas en nuestra Constitución~ 

Al respecto, el ."lrticulo 14 Constitucional, párra.f o 

tareero dispone, " Er. los Juicios del o~den criminal queda prohibido 

imponer, por simple analogía y aún por mayaria de razón, penal alguna 

que no estl!- decretada por una Ley exactamente aplicable al del ita de 

que se trata 

afirmar que 

Una interpretación de esta disposición nos lleva a 

materia penal , 

penas o medidas, que no 

puede imponer o implementar 

SU$tentadas juridicamente, quedando 

prohibid~ en materia penal, lo~ razonamientos basados en analogía, 

presunciones o por mayoría de razón, ya que dichos razonamientos no 

se apegan estrictam~nte a una ley de la cual previamente emanen. 

No encontrando otra explicación sino ia que la autoridad 

judicial funda su razonamiento en el artícul~ 298, al no tener otra 

disposición que re9ule sobre lo particular, y al creer erróneamente 
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que dicha articulo tambi~ll es aplicable para los autos en loa quo so 

dict• •Ujeción a proceso. 

Existen otros razonar,1iento-. de conocidos tiitutores que soGtiE!non 

que la identif1cacidn, en los autos de sujeción a proceso, es 

adecuada aro11mo=nt.1.ndo " que si bien es cierto que el .!lrtículo 298 del 

Código de Procedimiuntos Penales para el Distrito r-ederal P.xpr~~a: 

que dictado el auto de formal prisión, el Juez ordenar A quu se 

identifique el "preso " '.IOr el sistema .adoptado adminia.trdti"ainente, 

pues no ~s óbice que el legislador hubicr~ Qmpleudo en la red~cción 

de tal precepto l~ palabr• preso ", ya que la interpretación 

~ramatical da tal vocablo, que proviene del latin " premous " 1 que 

siQnifica persona detenida, en r~giman de custodia, µreventivamente, 

lo cual demuestra la 1ntens1ón del legislador, de tener control de 

1 os procesados. "eso> 

Lo anterior dista mucho de la opinión ya sostenida en el 

presente trabajo, ya que, afirma mas lo argumentado en relación a 

que la identificación seoún el Código Procesal local sólo es una 

consecuencia de los autos de formal prisión, ya que inclusive el 

legislador hace referencia • la palabra preso, y si bien e!i cierto 

que etimolóQicamente dicha palabra significa detenida o en régimen de 

C30) SERGIO GARCIA RAMIREZ, Obra citada, P~O• 260 y 261. 
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custodia, en los-.autos de sujeción ll proceso la plirsona nunca queda 

en calidad do detenida, por lo que la a~averación que hace el autor 

anterior es inadecuada. ya que si por el hecho de que una persona sea 

detenida, till'ne nncesariamente que \;Qr identificc:ido, se tendrá.a que 

identificar tambi~n a lils personas que cometieran alguna infracción, 

lo que no es po5ible ni lóQiCo. 

El le~islador al implemantar 1~ identificaciOn de las personas 

que han cometido un il lc1to, fue con ol propósito de tener plenamente 

identificados a dichas personas, pero má~:. que nada para evitar que s~ 

sustrai~a a la acción de la Ju9tic1a~ pero el legislador optó por 

identificar solo a las pe!-rsonas que com~tier-an delitos qraves, pero 

~n los casos en los cuales los dP.lttos fu~sen menares, coma la es 

en los casos que fie decreta suJeciOn a procaso, en cuyos casos la 

pena es únicamente pecuniaria o alternat1vd, de ~hi que no sea 

necesaria la identificación en esos casos, puesto quo como medida 

precautoria no seria aplicable en la sujeción a proceso puesto que el 

ind1viduo nunca se ve privado de su libertad. 

AdemAs recordemos que en materia penal, se encuentra establecida 

el principio general de derecho INDUBIO PRO REO ( en caso de duda 

debe estarse los más favorable al procesado >, por lo que 

atendiendo a lo establecido por este principio, y al no tenerse la 

plena seguridad de que el articulo 298 del Cddigo de Procedimientos 

Penales sea aplicable en los autos de sujeción a proceso, debe 
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el prcce•ado, por lo que se debe 

entender que dicho precepto •dlo es aplic•bl• en los autos de Plazo 

Constitucional en los que se decreta la formal prisión del individuo. 

Abundando mas en lo anterior, nuestra leQi&lación penal ha 

previsto siempre que cuando exista alguna incertidumbre sobre la 

culpabilidad de una persona, la cual sea suficiente para en9endr•r 

duda en •l juzoador, •ste deba decr•t•r su libertad articulo 247 

del Código de Procedimientos Penales para al Distrito Federal ) 1 ya 

que seria injusto que se condenara a una per5ona cuya culpabilidad 

estuviera en duda. Este razonamiento tambi6n •e •ncuentra prot~Qido y 

previsto en el principio Qenaral dv der•cho INDUBIO PRO REO, •l cual 

es de observancia obl1oator1• para todo Juzoador, al plant•arsele una 

cuestión en la cual tenoa duda, siempre d.t>e de resolver dicho 

problema en favor del proc•••do 9 por lo que at•ndiendo a que el 

articulo 298 del Códioo de Procltdi•ienta• Pttnal•s local no da pauta 

para identificar a las pt!"rsonas que se encuantren •uJetas a proce•o, 

y aplicando el principio o•neral d• derecho aludido, se debe •ntender 

que la identificación no •• aplicabl• P.,..• lo• delito• sobre los 

cuala• s• resuelve su sujecidn • proc•.a. ••to atendiendo a aue •• la 

m&s favoráble para las personas que da ••t• l90do •• l•• hay• dictado 

su auto de Plazo Constitucional. 
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Por otro lado y como ya lo 

articulo 298 del Códioo Adjetiva 

hemos mencionado, el aplicar 

loc•l, par• identificar a 

el 

l•• 
personas sujetas a proceso es erróneo 

contraviniendo lo dispuesto por l•fi 

y fuera de toda legalidad, 

oarantías de legalidad y 

seouridad Jurídica contenidas en nuestra Con5titución. 
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JURISPRUDENCIAS REFERENTES A LA IDENTIFICACION 

ADHINISTRATIVA 

EKisten como y& iC hemos venido comentado varia5 teais qu• 

&0stienen que l• identific•cidn es oblioatoria para todo• los 

procesados, o mejor dicho p•ra toda pmrsona qua sa oncuentre somatidA 

•un proceso penal, pero ninouna fundamRnta y motiva de foraa cl•ra y 

convincente dicha obliOACiOn an cuanto a los autos de sujeción a 

proceso, ya que cotn<> vi1MJ•, c•ruca de fund~rnento legal l• Of"'den qu• 

da •l Juez p•r• Mandar a idantif icar a l&G persona• qua tienen un 

•uta de sujeción • proceso, encontrando vari•• JuriGprudenci•• qua •• 

re~ieren a la id.,,tificación penal, pasando su estudio a 

continuación. 

L• identificación da los proc•s•das h• •ido motivo d• varias 

discusiones for••ndas• varios crit.rios, uno• ••nifa•tando qu• l• 

identificación o l• f ich~ •iQn•l•tic• •• oprobiosa, l••timant• da l• 

diQnidad d• la• parsonas. hu•illant• y qu• ad__.• ti•n.,.. •1 •fecto d• 

penal, par cuanto •l qu9dar anotada •n los r99istrcs, •Mpon.,, • 1•• 

p•r•onas • p.rd•r ••ti~•ción social. y otra teori• qu• fue l• acaoid• 

por lo• tribunal•• col9<1iadD9 d• circuito v •l pleno de l• supr .. a 

cort• d• Justicia. 
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Como tesis dG un Tribun•l Colf1Qicdo 9 dcndo sm ccnsid&ra qu9 la 

identificación na atmnta contra el. hQnor y •l pr••ttoto del 

inculpado, presonto la uiguienta1 

!De:NTIFICACION DE LOS PflOCESADOS.- La ard"" de 

identificación dal inculpada no ~m tnconatitucional, 

pue9 no vs infamante el hQCho dQ e~r fotografiado u 

ocurre en lo• casos de axpadicidn d• licencia• d• 

maneja o al tnoresar • pr••tar servicio• dw alguna 

En c&Albio 

identificación d•l reo encusntra 4undamenta en lo• 

•rticulos 16~ del Códtoa FcdGral da Proc•di•i•ntos 

P•n•les y 298 del Código de Procadtmtentoa par• el 

Distrito Fader•l, que lfllPonen ••• obltgacton a los 

Jueces, como madtd• nM: .. arta a l•• ard•n•• Judicial 

y de policá•, t•ndient.w • evitar la suetracctdn de 

Jos inculpado• • la acctdn d• la Ju•ttcta, ••i coeo a 

Tribun•l ColttQi•do tMl "•twr&a Penal 
Circuito, Infor .. 1975 T. 111 P6Q. 14 

del Pri_. 

CCNIO .. dHprend• d• la ant11riar"' J..-&9Prud.ncta, - con•tdtlf*a a 

la id.ntific•ción ca.a un acto Cl'a9 no vtol• garanti••• nt tallf)QCo 

caeo un •cto d11nt9rant•. v• que t...tJtfn .. toaan fotograf'•• y .. 
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imprimen huel l•• a.l mo1nento de ingresar a trabajar o al obtenwr una. 

licencia da mAneJo 1 lo que ~unqu• no e• objeto da astudio dml 

presente trabajo, si queremo5 ar~u$entar que al sar fotoor•fiado y el 

que se tomen las huellas digitales no as deniorante ni hwnillatorio, 

lo que hace parecar y sobre todo sentir dicha humillación y 

rlentoración es el lugar y la fOf"'m• an dond• se identifican a los 

procesados, ya que recorde•o• que dicha fich• migna14tica tiene su 

principio en el reclusorio, donde tienen qum presgntarse la persona y 

la que est~ expuesta a todo tipo de maltrato y do vejaciones, lo qu~ 

no deberia presentarse, ~aro de hecho suceda en la actualid•d, p•ro 

lo que si a& da lamentar, es qua persona& qua com~tiaron un dalita 

menor, como por ajamplo un daño •n propiadad ajena con nt0t1vo dv 

tránsito de vehículos, se vean envueltos en esta situación qua 

consideran deniorante y humillante, lo que as in•propiado Qua a un• 

parsona qua sa la acusa de la co~isión da un delito que sólo se 

castioa con &•nción pecuniaria, tano• qua 

reclusorio par• que ••• identificado. 

introducirse en al 

Otra •• refiere • la idRntificactdn 

sioutent•• 

Es ineHacto que el precepto de la Ley procesal 

panal que e&tableca la identificación administrativa 

da los procesados, a trav•s da l• for"'Ación de fichas 



sionalOi:.ica entrañe violactOn de garantías, en tanto 

que constituyan •etc• d• atalesti~, sin qua se cumplan 

1•~ formalidadws dol procedimiento, dado que la 

identificaciOn debr- efectuarge, hasta una vez qua 

dicte el auto de ~ormal prisión, lo que presupone la 

eKistencia de una cauGa penal, y por lo tanto, de una 

•arie do actos procesales, reoidos p'or normas¡ de 

derecho positivo Gn que tiene intervención el 

inculpado, es decir, que como la identificación 

deriva dal auto de bien preso y •ste a vez resulta 

de una atapa dol proceso penal, an la que el 

inculpado está en aptitud de aportar prueba& y 

aleoar lo que a ~u derecho convenga, de acuerdo con 

los tr~mitas previamente establecidos an la ley de la 

m•teria, &e concluye que por lo mismo, no se violan 

Q•rantias individual••• por otra parte la formación 

de fichas &ion•léticas tampoco constituye una medid• 

de carácter tra&cendental, puesto que na va m~s •llA 

del procesada y ni siquiera tiene •l car•ctar de 

pena, porque en materia penal, por pena se considera 

en términos oenerale•, la sanción tteon6mica 

priv•tiva de libertad, publicación del fallo y otras 

que enumeran las layes represivas, que •l 6roano 

jurisdiccional impone a un individuo atendiendo a 

12b ••• 



conducta& activas u omisivas, pravistan en la lay 

aplicable y en cambia, la idantific•cidn del 

procesado no se decreta en la acntuncia y es solo una 

medida cuya ejecución aporta ot juez dal prOCGG0 1 y 

de futuros procesos, mAs •lementos da Juicio P•ra 

individualizar la pena que dabA imponerse •l que 

cometió uno o varios dalito9. " 

Amparo en revisión 4890/77 J&~O& Dominouez Hornándo~, 
12 de septiembre de 1978, Unanimidad da 15 votos. 

127 ••• 

Es congruente la aseveración de qua la identificación 

administrativa no es una pena, puente que no ea impuesta en sentencia 

y también es lógica la aroumentaciOn da que l• formación de fichas 

s1~naléticas no es violatoria de garantia• si previammnta uutste un 

auto de iormal prisión qua ju&tifiqU• dicha identificaciOn, que lo 

moti ·o1e y funde leoalmente, lo qu• hace m•a CitteoOric• la ta&is 

sostenida en el presente trabajo, Al afirmar que en la sujeción a 

proceso no hay fundamento leoal p•r• ordenar la identificación. 
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JUSTIFICACION Y PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE GARANTIAS 

A LA ORDEN DE IDENTIFICACIDN ADMINISTRATIVA EN LA 

SUJECION A PROCESO 

Una vez puesto de manif ie~to que lo ley •dJotivd local Rn ni~gún 

momento alude a la identificación an los casos de sujeción• proceso, 

por ello la autoridad que ordene dicha elaboración de la ficha 

sionalótica en estos casos, estaría violando ~arantias al procesado. 

En afecto, la autoridad reprefiiva on el auto de formal prisión 

encuentra fundamento para identificar al proca&ddo y dicha orden 

queda plasmada en un punto resolutivo del auto de Plazo 

Constitucional, pero en el caso del auto de Plazo ConGtitucional qua 

ser4 da sujeción a proceso,la autoridad carece de fundamento leoal 

para hacerlo, por lo qua si lo ordenara en un punto re•olutivo del 

auto de plazo, dicho punto resolutivo no se encontrara debidamente 

Tundado y motivado, o erróneamente fundado, por lo quo al hacerlo, la 

autoridad se extralimita en sus funciones violando con ello el 

sistema jurídico y conculcando en perjuicio de los procesados con 

sujaciOn a proceso las oarantias consaoradas en los artículo& 14 y 16 

de la norma fundamental, pues dicha consecuencia es propia y 

eKclusiva es propia y excluaiva du los autos de formal prisión, pero 

no de los de sujeción a proceso. 
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Tal y como, lo maniie5tamos en su oportunidad, el articulo 18 

del nuestra Constitución, preve que sólo por delito que merezca pena 

corporal, habrá lugar a prisión prevonttv.:i, por lo que sólo por 

delitos que merezcan sJnción de car~cter corporal, sea, 

privativa de libertad, se dictará un auto de formal prisión, pero si 

no tiene como sanción corporal, ya sea Unicamente pecunaria 

alternativa, se d1ctarA un auto de sujeción a proceso, por lo que 

nunca se ordena el encarcelam1ento en el último cavo, pues 

contraviniendo lo di5puesto por el artículo en comento. 

estaria 

En esta tesitura, asi como ta hemos venido sosteniendo, el 

numeral 298 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal en vigor, aluda t.'.micamente a que dictado el auto de formal 

pri&ión 1 el Juez ordenará que se identifique al preso, y como en los 

autos da sujeción a proceso no es aplicable dicho precepto, la 

autoridad que la ordene estaría violando los numerales 14 y lb 

Constitucional, toda vez que no eKiste precepto alguno en que la 

autoridad ordenadora fundamente la orden de identificación que queda 

plasmad~ en el punto resolutivo del auto de Plazo Constitucional. 

A mayor abundamiento, la autoridad ordenadora al obligar a los 

procesados a los cuales se les decretó su sujeción a proceso, ·el 

identificarse, lo harA sin la debid• motivación y fundamentación qu• 

requiere, ya que nunc• ~e mencion• el porque s• le tdentiftc• 

trat~ndo&e de un auto de sujeción a proceso, y si bien, al momento de 
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fundar su ordenanza invoca el articulo 298 para sustentar su 

determinación, también lo es que peste numeral es inaplicable al caso 

concreto, pues no e~iste base leoal en el Código de Procedimientos 

Penales para el Distrito Federal vigor, para ordenar la 

identificación en los casos de sujeción a proceso, por lo que dich~ 

orden do identificación es violatoria de oarantias. 

Por lo anteriorment~ manifestado, es procedente el otoroamient.o 

al amparo y protección .Je justicia federal, ya qua so actualiza la 

violación de los articul~ 14 y 16 Constitucionales, ya que recordemos 

que el articulo 14 da nuegtr• Carta HaQna preve que al principio de 

la exacta aplic~ciÓn de la ley, deduciéndose de dicho articulo que 

toda autoridad debe apeq~rse a lo leoalm~nta est•blecido, quedando 

prohibido imponer penas o medidas sin que sean debidamente aplicables 

al caso concreto, por lo que si la autoridad al orden•r la 

identificación los casos de sujeción a proceso, entA violando 

dicha garantia, puesto que el precepto que ~enciona ( articulo 29é 

del CódiQo Procesal Penal local > no as aplicable al caso concroto, 

esto es a los autos de sujeción a procego, por lo que la autoridad al 

implementarla en dichos autas, se est6 &Ktralimitando en sus 

funciones y está ordenando la identificación sin que en la eGpecie ~e 

ordene, actuando dicha autoridad por analogía al creer que si on los 

autos de formal prisiór se debe de identificar al procesado, también 
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se debe de identificar a los que && les haya decretado 6u sujeción a 

proceso, incurriendo notoriamente en la violación del articulo 14 

Constitucional. 

En cuanto a la violación del articulo lb Constitucional, dicha 

momento de que la autoridad violaciOn se actualiza, en el 

identificación del procesado en los casos los que 

ord~na la 

le ha 

decretado su sujeción a proceso, sin motivar y fundar debidamente su 

resolución en la que la ordena, ya que el articulo Constituc1onal 

comento estatuye que ~·oda resoluci On que se dicte, deberá. 

pronunc 1 ada por autor i d,-,.d 

legal del procedimientos, 

competente 

lo que 

que funde y motive la causa 

es llevado cabo por la 

.3Lttc.r idad ul oraE.-nar la ident1f1cac10n sin la debida motivación y la 

correcta fundamentación, ya que la autoridad sustenta 

aeterminaciOn en un precepto que no es aplicable al caos concreto, es 

decir, al caso de los autos de sujeción a proceso, por lo que al 

basarse errOneamente dicho precepto se est.6 fundando la resolución 

de la identificación de forma equivocada en perjuicio de las personas 

en contra de quiénes se dicta esta medida. 

En efecto, la resolución en la que se ordena la identificación 

en los autos de Plazo Constitucional en los aue se decretó la 

sujeción a proceso, carece de motivación y fundamentación, ya qua no 

e:~iste en la ley respectiva precepto alguno Que la ordene, y al 

hacerlo se viola el pr~cepto Constitucional en comento, ya que dicha 
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r&5Dlución no está debidamente motivada y erróneamente fundada. 

Como lo antes argumentado, se puede a formar que la autoridad 

que ordena la identificación ~n los casos ya mencionados esta 

violando las garantías de legalidad y seguridad Jur1dica, así como la 

Qarantia de exacta aplicación de la ley, por lo que es procedente el 

juicio de garantías contra la orden que implemente dicha medida. 

AdemAs recordemos que en nuestra le~islac1ón penal siempre se ha 

protegido esa 9arant1a de leyalidad Jurídica, ya que basta el simple 

recordar lo establecido por los principios de derecho" Nullum Crimen 

Sine Leglil ", " Nullum Poena Sine Lage "no existe delito sino hay una 

ley que previam~nte lo contemcJe, ~ tamo1én que no e~1ste pena s1 no 

hay una ley que previamente la contenga, por lo que no exist1ra 

d1spos1ciOn o medida al9una sin que ewist~ una le~· Qu& la contemole y 

ordene, y dichd ley debe ser especifica y concreta. ya Que de no ser 

así s& daría pauta a interpretaciones erróneas y en perJu1cio de las 

procesados, lo que t.;impoco es correcto, ya que en princ1p10 tamb1~n 

instituido " Indubo Pro Reo ", en caso de duda debe estarse siempre 

en favor del procesado, dicha interpretación de la lay deberia ser en 

favor de los procesados, por lo que s1 la ley en ese aspecto es 

obs~ura, se debe entender que solo la identificación es un~ 

con&ecuencia exclusivamente de los autos de Plazo Constitucional en 

los que se decreta la formal prisión. 



133 ••• 

Por todo lo sostenido es este punto, me permito a~irmar que la 

autoridad que ordena la identi~icacidn admini~trativa en los autos de 

sujeción a proceso, viola las Qarantias consagradas en los articulo 

14 y 16 Con~titucional y por ello se debe recurrir a la autoridad 

Federa) a promover nuestro juicio de oarantias. 



CONCLUSIONES 

Una vez terminado el present~do el trabajo, en &l cual qued•ron 

plasmadas las idean y conceptos sostenidos por varios autores asi 

como los mios propios, m~ propongo elaborar las presentes 

conclusiones: 

PRIMERO.- La identificación administrativa es una madid• 

que es consecuencia da auto de .formal prisión que aea dictado 

conforme a derecho, es decir, debidamente fundado y motivado. 

SEGUNDO.- Es erróneo aseverar Que se puede dictar un auto 

de forma prisión con efecto de suJeCtón a proceso, puesto que son 

medidas completamente distintas, ya que una pre<:;¡upone l.:t privactón de 

libertad corporal, y la otra en ningún momento determina dicha 

privación, sino simplemente se ordena una sujeción a proceso, sin que 

previamente se le declare formalmente preso. 

TERCERO.- La ley adjetiva local no preve en ninguna de SU$ 

disposiciones la 1dentificacidn para los procesados que se les sujeta 

a proceso, ya que la leyt!concreta y específica al contener dicha 

medida exclusivamente para los autos en los que se decret• l• 

formal prision. 
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CUARTO.- Es erróneo el sostener que el articulo 298 del 

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en v1gur, 

sea aplicable en los caso~ de sujeción a proceso, argumentado que 

dicho auto deberá tener los mismos requisitos que el duto de formal 

prisión, ya que como lo analizamos en su oportunidad, si bien el auto 

de suJec10n a proceso debe contener los mismos requisitos del auto de 

formal prisión, también lo es que debemos diferenciar entre los 

requisitos y las consecuencias que consecuentemente desprenden ambos 

autos. 

QUINTO.- Podemo~ afirmar que el legislador expresamente y 

con toda intención eHcluyó de la ident1f1cación a los procesados a 

los que se les dicta su sujeción a proceso, atendiendo a la escasa 

peligrosidad de dichas personas, ya Que sólo cometen delitos que son 

sancionados con pena penuciaria que tienen señalada pena 

alternativa, por lo que el legislador consideró que no era necesario 

implementar dicha medida para ellos, puesto que el fin de la 

1dentif1cac1ón primordialmente el de tener plenamente 

identificando a las personas que cometieron un ilícito orave, y 

también para tener sus antecedentes penales para posteriores efectos, 

lo que no sirve en los casos de sujeción a proceso, ya que no importa 

si hay reincidencia, puesto que no existe pena corporal o en algunos 

casos es alternativa. 
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SEXTO.- La identificación •dmínistrativa tiene como ~inas 

primordiales el tener plenamente identificado •l proceso para conocar 

sus antecedentes penales y para posteriormente demostrar su 

reincidencia, para efectos de individualización de la pena o par• 

otorgamiento de beneficios que prevenga la ley respectiva. 

SEPTIMO.- La autoridad flue ordene la identificac16n en lo~ 

casos en los que se dicte suj~ción a proceso, lo hace atendiendo a 

presunciones a aplicando analooia, ya que no existe en la ley nin9una 

disposición que especific~mente la contemple. 

OCTAVO.- El' punto renolutivo en el que se ordena la 

1dent1ficación los actea de sujeción proceso carece de 

motivación y fundamentación, ya que s1 se funda dicha resolución con 

el precepto contenido en el articulo 298 

equivocadamente dicho mandato. 

se estará fundando 

NOVENO.- Al ser equivocado el hecho de identificar 

administrativamente a las personas A las cuAles se les decrete su 

suJeción a proceso, ya qua no axiste precepto alguno que la prevea, y 

al no fundar debidamente la autoridad dicha medida, es procedente •1 

juicio de 9arantias en contra de dicha ordenanza de la autoridad. 



137 ••• 

DECINO.- Viola rotundamente las garantías consagradas en 

Jos artículos 14 y 16 Constitucionales, la orden da le autoridad que 

obliQa a la identi~icaciOn de las personas a las que se les decretó 

su sujeción a proceso, ya que se contravi~nen las qarantías de 

legalidad y seguridad jurídica, así como la de exacta aplicación de 

la Jey, al ordenar al~o sin la debida fl•nddmentación y motivacidn 1 

por lo que procedente el otorgamiento de la protección de la justicia 

fed~rAl en Jos casos en los que se ordene dicha medida. 

Para f1nal1;:ar quiero decir que extsten muchos al1tores que 

sostienen que la identif1cac1dn es obliQatoria para ambos casos 

( sujeción a proceso y formal prisión >, aro:1umentando una serie de 

hechos doctrinar1os 1 que en su oportunidad dludimos ~ cr1t1c~mos, y~ 

que si bien es cierto, el presente trabaJo carece de verdadera 

dogmática y doctrina que dichos autores manej~n, el presente trabajo 

está mas bien mot1vado por la d1ar1a eKper1enc1a de encontrar a 

personas que cometen algUn 1llcito 1 inclusive de manerd 1mprudencial, 

que amerite que se les decrete su suJeción a proceso, y ten~an que 

ser fichados como verdaderos delincuentes y tratados de una manera 

denigrante ~ grosera, teniendo que internarse en el reclusorio para 

ser identificado, ~a que como lo se~alamos, el acto de identificación 

es físico y personal, que Cdusa molestias a la persona a quién se 

comete a.una revisión, aún despoj~ndola de sus vestidos para hacer 

constar los demas defectos físicos v todo lo notable que se encuentre 
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en su persona, que la di&tinga de las dem~s y todo ello se escribe en 

el documento respectivo. Además la foto~rafia que se ~ñade a la fich• 

signalética aparte de los datos personales que SC! asientan, 

denigrante que se les co~oque en el cuello el número criminal que le& 

corresponde, lo que afectará notablemente a la persona, y tambi&n a 

las personas por ~l conocidas, expon1éndolo a murmuraciones y malos 

comentarios que afectará~\ notablemente en su reputación y fama, lo 

Que es hastd cierto punto comprensible en los casos en los que sm 

decrete su formal prisión, puesto que se trata de delitos graves, lo 

que amerita que se leh interne el reclusorio, donde lt:!-s 

practicada dicha ficha, pero ~n los ca.sos ~n los que decreta 

SUJE?ClÓll proceso, ni siquiera son detenido~ y mucho menos 

er1carcelados, ~.::ir ln que la medida de la identif1cac10n les r-esulta 

muy h1..1mi 11 anti?. 
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