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1 N T R 1~ o 1; e e r o~-

ANTE EL ~ANORAMA DE LOS MULTIPLES PROBLEMAS COTIDIANOS 1 LA -
:NVESTIGACióN DEL HOMICIDIO REVISTE UNA IMPORTANCIA TRASCENDENTAL 

E$ UN DELITO OUE OBSERVAMOS COMO ALGO AJENO Y LEJANO, TENI~N 
OOLE AVERSióN PORQUE NO NOS GUSTARtA QUE FUESEMOS AFECTADOS NI EN 
FORMA INDIVIDUAL NI EN EL ÁMBITO OE FAMILIARES V AMIGOS CERCANOS, 
TODA VEZ QUE ESPERAf"'.(;; MORIR ALGÚN úIA COMO UNA COSA FATAL, A CON 
SECLIENCIA DE cAuo::.AS NATURALES1 COMO LA VEJEZ o POR ENFERMEDAD' 
MAS NO POR UN OELTTO. 

SIN EMBARGO, EL SIMPLE HECHO DE TENER VIDA HUMANA IMPLICA 
QUE, EN CUALQUIER MOMENTO ESTEMOS EXPUESTOS A PERDERLA, SE DICE -
QUE "LA ETERNA ENAMORADA DE LA VIDA ES LA MUERTE" Y ES QUE PUEDE 
OCURRIR EL DESENLACE DE LA VIDA YA SEA POR UNA CAUSA CONSIDERADA 
NORMAL COMO LA VEJEZ O ENFERMEDAD AFECTANDO LA CONVIVENCIA COTI-
DIANA UN TANTO EN FORMA INTRASCENOENTAL; O LO CONTRARIO SUCEDE, -
CUANDO POR CUALQUIER MEDIO OCURRE LA PERDIDA DE UNA VIDA HUMANA A 
CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN U OMISIÓN DE OTRA PERSONA (INTENCIONAL, 
IMPRUDENCIAL O PRETERINTENCIONAL) POR CUALQUIERA DE LOS MúLTIPLEé 
MEDIOS DE COMISIÓN DEL HOMICIDIO (POR DISPARO DE ARMA DE FUEGO, -
POR ARMA BLANCA, POR ENVENENAMIENTO, POR AHORCAMIENTO Y OTROS). 

AL EFECTO, LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION, COMO LA -
TELEVISIÓN, LA RADIO, E~ CINE, ETCéTERA, NOS INFORMAN A CADA - -
MOMENTO DE HECHOS EN LOS QUE SE PRIVA DE LA VIDA A PERSONAS POR -
DIFERENTES MOTIVOS Y CIRCUNSTANCIAS, 

LA MATERIA DEL DERECHO QUE IMPLICA LA CONVIVENCIA PACIFICA -
EN SOCIEDAD, CONFIERE LA MAYOR IMPORTANCIA AL HECHO DE QUE SUCEDA 
UN DELITO DE HOMICIDIO, CUANDO LA PRESUNCION SE BASA EN QUE LA -
MUERTE NO FIJE OCASIONADA POR VEJEZ O ENFERMEDAD A EFECTO DE FIN-
CAR O DESLINDAR RESPONSABILIDADES, Y ES AS!, DADO QUE EN EL ESTA
DO DE DERECHO SE GARANTIZA EN FORMA PRIMORDIAL EL DERECHO A LA -
VIDA, YA QUE CADA PERSONA EN PARTICULAR FORMA PARTE DEL CONJUNTO 
DEL ESTADO Y EN UNA OBSERVACION EXTREMISTA PENSAR!AMOS QUE EN LA 
MEDIDA OUE DISMINUYERAN LOS INTEGRANTES DE UN ESTADO, EL CONJUNTO 
PERDERIA ESA CALIDAD, RETORNANDO A UN ESTADO SALVAJE Y ATAVICO DE 
SOBREVIVENCIA DEL MAS FUERTE Y MEJOR ADAPTADO; ESO NO DEBE SUCE-
DER EN LOS TIEMPOS ACTUALES POR LA AVERSION AL DELITO DE HOMICI-
DIO, YA OUE UN ESTADO MODERNO APOYADO EN EL DERECHO, GARANTIZA LA 
CONVIVENCIA GREGARIA DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN. 

Es AS! COMO DADA LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA QUE REVISTE 
EL DERECHO QUE TODOS TENEMOS A LA VIDA, NOS ENCAUZAMOS A DESAR•O
LLAR UN MINUCIOSO ESTUDIO DEL MARCO IMPERANTE EN EL ESTADO Df ~le
XICO, EN RELACION AL HECHO OE QUE SE PRIVE A UNA PERSONA DE LA -
VIDA Y LOS PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO l'E HOMICI-
DIO. 



E.N EL CAF- t TUL0 PRIME~(i l181CAM0$ A.L HOM1Cl010 Et~ E:. DEREC.HO -
f.:oJSITtV•), 'A 1}UE ES UN PR09l4EMA ANTic •. 1!) •)UE SIEMPRE SE M.TUALIZA. 
PcJR LO QUE ESTUDlAREf"o()S DICH._, IL tCITC. C'ONF(li;·ME f..L DERECHO EN GE-
NERAL, OUE PARA SU MEUOR ESTIJO IO SE O! JIDE l:.tl !:OF.RECHO PENAi.. ·( - -
DERECHO PROCESAL ~ENAL. APLICANDO LAS DI~POS~CIGNES LEGALES Er~ -
VIGQR EN EL ESTADO OE M~XICO. 

~COROE A LA IDEA GENERAL QUE TRANSM:TE EL CAPITULO QUE ANTE
CEt1E, EN EL CAPITULO ;Et;;IJN[IO se PARTICULARIZA Al. REALIZAF.' UN ANA
L I $IS DE LOS ASPECTOS TAN ro POSITI '/OS COMO NEGA r IVL0

)'; DEL HOMir. !-
DIO A LA L~lZ DE LA TEORtA DEL DEl.lTO. Aout, SEGIJlM(1': EL fl.".ETúDO -
DEL ILUSTRE PENALISTA CELES l lNO PORTE PE fIT EXPL.ICAN(.10 EL HOMICI
DIO EN PARTICULAR MEDIANTE L05 PRINCIPIOS OUE RIGEN LA TEORlA DEL 
DELITO, COMO UN MEDIO PARA LA SISTEMArtZACióN CORRECTA DEL Hl)MICl 
llIO OUE GENERA UN EXHAUSTIVO ANA.L.ISIS DE L.OS EL.EMENTOS ESPEC1FI-
COS: POSITIVOS SON: f'ONOIJCTA TifICIQAp. ANTI.JURJ1'IQAD. IMPUTABI
LIQAO. CU! pAAtLIOAO PllNIRILJQAQ. NEGATIVOS SON: AUSENCIA PE' CON
QUCTA. ATtPICIOAD. CAUSAS QE dUSTIEICACION (LEGITIMA DEFENSA. CtJM 
PLIMIENTO oe UN DEBER. EJERCICIO QE UN QERECHOI. INIMf'UTA9ILIQAD 
INCU! PABILIDAQ AUSENCIA QE pUNIBll IQAQ <EXCUSAS ABSOLUTORIAS! 

AL ESTUDIAR LA CLASIFICACION LEGAL DEL HOMICIDIO EN EL CÓDI
GO PENAL DEL ESTADO DE M~XICO EN EL CAP1TULO TERCERO, TENEMOS QUE 
FORMA PARTE DEL Ll8RO SEGUNDO; TITULO TERCERO; " DELITOS CONTRA -
LAS PERSONAS '·; SUBTtTULO PRIMERO " DELITOS CONTRA LA VIDA E lN-
TEGRIDAD CORPORAL ": CAP t TULO I " HOMICIDIO ", DE INMEDU ro SE -
ADVIERTE LA MAYOR IMPORTANCIA QUE REVISTE EL BIEN .IUR!DICO DE LA 
VIDA FRENTE AL DE LA INTEGRIDAD CORPORAL: EL ARTICULO 244 DEF1'1E 
AL HOMICIDIO; EL ARTICULO 245 DESCRIBE LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE 
SE CONSIDERA MORTAL UNA LESióN; EL ARTICULO 246 SE OCUPA OE LA -
PENALIDAD DEL HOMICIDIO SIMPLE; EL ARTICULO 247 DEL HOMICIDIO EN 
RIAA O DUELO; EL ARTICULO 248 DEL HOMICIDIO CALIFICADO; EL ARTICU 
LO 249 DE HOMICIDIOS CON PENALIDAD ATENUADA, CABE ADVERTIR OUE -
DURANTE LA EXPOSICIÓN DE LOS PRECEPTOS ENUNCIADOS, SE APLICARA -
CUANDO SEA CONDUCENTE LAS " REGLAS COMUNES PARA LESIONES Y HOMI-
CIDIO " EN CUANTO SE REFIERAN EXCLUSIVAMENTE A SU Al'LICACION A -
LOS CASOS DE HOMICIDIO, 

EN C::UANfO AL PROCEDIMIENTO, EN ESPECIAL LA ETAPA • .1E 1-A AVERI 
GUACloN ?REVIA, EL FUNDAMENTO JUR.IDICO DE LA lNVESTIGAClON DE - -
HOMICIDIOS V TODAS LAS DILIGENCIAS OUE SE EFECTUAN r.UANOO SUCEDE 
LA PRIVAC.lON DE UNA VIDA HUMANA EN OUE INC.LUSO SE PRESUMA í~·UE - -
EXISTE DELITO tiE HOMICIDIO, SON MATERIA UEL CAPtTULO CUARTO ACER· 
CA DE LA " fUNCION DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA INVESTIGACION DEL 
HOMICIDIO", DESDE OUE SE TIENE CONOCIMIENTO DEL DELITO HASTA LA 
DETERMINACIÓN JUR!DICA AL CULMINAR LA INVESTIGACION. 

LAS CONCL.USIONES DEL CAPtTULO 1J1JlNTO TIENEN COMO BASE EL - -
DESARROLLO DE LOS C APtTIJLOS PRECEDENTES Y CiJNFCIRMAN EL CRlTERl(i -
DEL AUTOR DEL PRESENTE TRABA.JO SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL HOMt
CIDIO EN EL ESTADO DE f"lEX.ICO ", COMO UNA MODESTA APORTACICN A ;.u 
ESTADO NATIVO V COMO HOMENAJE A LA ESCUELA NACIONAL OE ESTIJO!OS -
PROFESIONALES ACATLAN DE LA UNIVERSIDAD NACHJNAL AU1..1NOMA CIE MEXI 
CO ENCLAVAOA EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, Es rAOO DE M~'lC I::.!J. 



.. _ -·BJF.Tl ·1) PR!MOR(tlAL UEL ~~·::: ~E.NTf-' ~Al:'-'·'.· l)J."" íE$t '. LO . .__.~ 

"111:. i:.~s·1t-1!R f· ... OS $lGU~CNTES PU~l·':'S: 
:5T1;!·T·1 OEL ~1ARí'.'(1 .11rRtprco GENf¡:(A,L 1lE:t HnMICrDiú ~¡,¡ E\ t-.;rA, 
00 PE '1t;XI;:Q, 
E5TUOin PAl~'fiCULAR DEI HOMICIQ!O ,, 1 A 1 UZ Of 1 A rgORIA PE! 
RELlTO y ARTlC\JLOS QEt COOIGO PENAL eN VIGOR ~N Ei. fC:IAQO_
.-,E Me'(ICú RELATIVOS AL HOM'CtDT•), 
=LABORACI•~~ TEORI~A COM8INAQA t-~N LA PRACTICA FQREfl~E QE! -
FRUCEOIMIENTi"1 PE~A! EN LA INVE~TIG.ACION DEL DE! ITQ 

::zT:is PUNTO·~ I~HENTAN INFORMAR ,\ LAS F'ER50NAS E INSTITUCIO-
t.i:".. UUE e.-t=;ETENOEN F-·~SOLVER EL ETERtJO PROBLEMA OE SI l.A ~-1UERTE FUE 
~L RES .. ~TAD•J OE 1.·N HOMICIDIO, UN SUICIDIO, UN ACCIDENTE O SI OBE
DECIO ~ CAUSAS ~ATURALES, Y EN ESPSCIAL LA 8U$0UEDA DE PRUEBAS 
CONTRA EL PRE'>L•fHO RESPON~•\9LE DE LA MUERTE~ PARA QUE NO OIJEOE -
IMPUNE EL DELINCtJEIHE .AIJTOR DE CUALQUIER HOMICIOlü. 
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EL HQ!1ICIOIO EN El PERECHO POSITIVO 
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l.- C ~ P I T U L O P R I M ERO 

" EL HOMICIDIO EN EL DER!CKO POIITIVO " 

1.1 GENERALIDADES. 

Se ha afi1111a.do que el hombre es un zoon-politicOn. como lo 

denominaba el filósofo Aristóteles y. por tanto, siempre y en las 

diversas formas de organización. al hombre se le encuentra 

formando parte de alguna sociedad. 

La evolución de las sociedades implica transformación del 

conglomerado humano que las conforma,d4ndose como manifestaciones 

de la misma. la necesidad de regular el orden de la sociedad, 

cre4ndose el Derecho. 

Pero el Derecho contiene diversas nonnaa reguladoras de la 

vida gregaria esenciales para la preservación del mismo orden 

jur1dico, deetac4ndose de entre éstas el derecho penal. cuyo 

contenido es primordialmente sancionador, y que constituido el 

estado. responde con mayor energia frente a la comis16n de 

delitos que ante infracciC?nes de indole civil. administrativa 

laboral u otras. Ejemplo de lo anterior lo es el delito de 

homicidio, cuyo tipo lo encontramoe en el articulo 244 del Código 

Penal en vigor en el Estado de México al estipular que "Comete el 

delito de homicidio el que priva de la vida a otro". 

El Derecho Penal en relación al homicidio estipula la pena 

que debe imponerse a dicho delito: pero no basta que se regule 

normativamente la sanción. es entonces cuando para la actualiza

ción y aplicación de la pena. el derecho procesal penal y otras 

normas relativas regulan los pasos a seguir para poder asi 

ejecutarse el contenido punitivo en caso de homicidio, haciéndose 
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la aclaración de que se toma en cuenta siempre el marco del 

derecho en general; es decir. se sujetan a la norma de normas que 

es la constitución general de la república mexicana, de donde 

adecuamos el marco jurídico de la legislación del estado de 

México en la constitución local. los códigos penal y el de 

procedimientos penales. así como la ley org4nica de la procuradu 

ría general de justicia del Estado de México, en cuanto se 

relacionan con la investigación de homicidios que estudiamos en 

la presente tesis. 

Pero la investigación del homicidio se efectúa dentro del 

procedimiento penal en lo que se ha denominado la preparación del 

ejercicio de la acción penal en la averiguación previa, etapa 

procedimental en que el ministerio póblico por disposición del 

articulo 21 de la constitución general es el encargado de la 

persecución de los delitos. como en el caso de homicidio. 

auxiliándose de la polic!a judicial. la cual eatar6 bajo su mando 

irunediato. y agregamos a lo anterior el servicio técnico de 

peritos especializados en diversas materias que auxilian a 

procurar la administración de justicia. 

En la Averiguación Previa el minieterio pablico debe reunir 

los requisitos para acreditar tanto el cuerpo del delito de 

homicidio. como la presunta responsabilidad por dicho il1cito y 

ejercitar la acción penal ante el juzgador; o si no se reónen 

estos requisitos debe abstenerse de ejercitar la acción penal. 

Para llegar a esta concepción en nuestro derecho positivo. 

hubo que superar varios grados de evolución en nuestra 

civilización. 
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El homicidio es un problema antiguo que siempre so 

actualiza. Las sociedades. por medio de la historia. nos muestran 

su lenta evolución y caracter1aticae singulares adecuadas al 

lugar. modo y tiempo en que ae estudia. As1. en forma somera 

mencionaremos algunas generalidades históricas del homicidio c1 >. 
para tener una noción de la tutela sobre la vida del hombre en 

diversos tiempos. civilizacionos y su legislación al respecto. 

Se ha dicho, con razón. que el homicidio es. en el fondo. 

la misma historia del derecho penal. En efecto. en todos loa 

tiempoa y civilizaciones y en las distintas legislaciones. la 

vida del hOllbre fue el primer bien jurídico tutelado, antes que 

los otros. deede el punto de vista cronolOgico, y rn4e que loe 

restantes. teniendo en cuenta la importancia de loa distintos 

bienes. 

De ah1. pues. que ya en el Código de Hanmurabi(Meeopotamia). 

se destinaron varios art1culos, del 192 al 214, al homicidio: ee 

contemplo el uxoricidio por adulterio y ae distinguieron las 

v1ctimas segón sua oficios. 

Tambi~n las Leyee de Mána Clndial consideraban la casta del 

matador. segun fuera brahm4n (sacerdote o sabio), chatria 

(guerrero o magistrado), vaeia (mercader, labriego o arte~anol. o 

eudra (criado), o paria. Asimismo estas leyes tenian en cuenta la 

premeditación y distingu1an el homicidio voluntario del 

involuntario, como el de la mujer y el nino. 

1 .- LEVENE Ch). RICARDO. "El delito de homicidio ".3a. ed •• 
editorial Depalma. Buenos Airee. Argentina. 1977. pp. 12 a 15. 
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En Egipto. se diferenciaban el parricidio y el filicidio del 

homicidio simple. Entre los hebreos se distinguía el homicidio 

voluntario del involuntario. La sanción era la misma. fuese la 

victima ciudadano o extranjero. libre o esclavo. Si la muerte era 

involuntaria y el acusado inocente. podla encontrar refugio en 

cualquiera de las seis ciudades de asilo que exiatlan. tres en 

Cana6n y tres en el Jord4n • donde quedaba alli hasta la muerte 

del sumo sacerdote, sin que los parientes qua querían vengar al 

muerto pudiesen matarlo. Si no se coneegula descubrir al autor, 

se llevaba a cabo expiaciones religiosas. 

En Grecia se consideraba igual el homicidio voluntario. 

tuera del hombre libre o del esclavo. 

Se prevala la tentativa de homicidio: los cómplices ten1an 

la misma pena que el autor principal. No se castigaba la muerte 

cometida en defensa propia. 

El infanticidio era sancionado como cualquier otro 

homicidio, pero en particular se lo pennitia en Eeparta. donde el 

padre podta eliminar al hijo de físico pobre desde el Taigeto. 

El parricidio pod1a ser perseguido por cualquier ciudadano. 

mientras el autor de un homicidio simple sólo podía ser acusado 

por loe parientes próximos de la victima. El envenendmiento 

también se preveia especio.lmente. 

Desde la época de Numa tuvo Roma leyes que castigaban el 

homicidio, que en una primera época se llamó Parricidium, palabra 

que posteriormente tomó su actual significado. 

Conforme a lo dispuesto en la Ley de la Doce Tablas. era 

licito matar a los hijos deformes desde la Roca Tarpeya. as1 como 

también al ladrón nocturno. 
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La Lex Cornelia de Sicar11s et de veneficiis del ano 671. 

bajo Sila. castigaba especialmente el homicidio por precio y a 

los envenenadores y hechiceros, as1 como a los que preparaban 

veneno y distinguia el homicidio doloso del r.ulpoeo y casual. que 

no se sancionaba. 

La Ley Pompeya de Parricidio del ano 701, limitó el concepto 

de este Ultimo y la Ley Julia de Adulterio permitió que el padre 

de la adultera la matara inmediatamente. en caso de que no lo 

hiciera el marido. 

Se discute si se incriminaba la tentativa: ee preveia el 

homicidio culposo. la participación y el homicidio en rina. 

modo pues. que el Derecho Romano contemplaba con precisión las 

circunstancias de agravación y atenuación de la pena. 

El Derecho Germ6nico admitía la venganza y la composic1on, 

pues la familia del muerto pod1a vengar el homicidio, salvo que 

se contormase con una cantidad de dinero. que variaba seg~n la 

condición social de la victima.: y de la que una parte el "Fredum" 

(Friedensgeld. dinero de la paz), correspondía al Estado, y la 

otra, el "Wehrgeld" a la familia de a.quélla. 

Se distinguia el homicidio ternera.río del provocado. e sea, 

el cometido en legitima defensa y el infanticidio. 

En Inglaterra, en un principio se imponía pana de multa al 

homicida, para indemnizar a la familia del muerto, sistema que ee 

mantuvo durante los reinadoa de Guillermo el conquistador Y 

Enrique I. pero bajo este último ee distinguian algunos homici-

dios por su mayor castigo; especialmente ol del senor a manos de 

eu vasallo. llamado ''Petty Treason". que tenia pena de muerte 
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agravada por tormentos. lo mismo que la del marido a manos de su 

mujer y la del obispo por un inferior o un seglar. 

Este último hecho fue juzgado por los tribunales del clero 

hasta la época de Enrique VII (fines ddl siglo XV). Finalmente. 

una ley de 1826 bajo Jorge IV. lo considero un "murder" 

ordinario. 

En el Oer~cho Canónico se preve ta el homicidio 

preterintenc1onal como lesión grave, pero se lo castigaba como 

homicidio, y también habia una intima. referencia a la concausa. 

dado que se disponia que en caso de duda sobre si el golpe era 

mortal y el ofendido marta por una causa extrana. le correepondia 

decidir a 1 Juez. 

El delito era calif1cQdO por el parentesco y el 

envenenamiento se consideraba una especie de magia; se distinguía 

el homicidio voluntario del casual y no se tomaba en cuenta la 

condición de la víctima. No se castigaba el cometido en legítima 

defensa ni la muerte del ladrón nocturno. 

En el Derecho Espa~ol. el Fuero Juzgo del siglo VII (Libar 

Judiciorum) dedica el Título del Libro VI a las "Muertes de loa 

Homines" y distingue el homicidio involuntario. el proveniente de 

actos ilícitos y el voluntario. En el primer caso no debía 

castigarse como homicidio cuando no se ha cometido por odio o 

malquerencia. como ocurre con el maestro. padre o senor que 

castigaban a sus subordinados. Si se causaba a la víctima una 

pequena herida y morfa, se castigaba como h~micidío. También se 

prev~ta el hecho del que mataba empujando o por juego o en rina. 

El Fuero Viejo de Castilla del siglo XIII sancionaba el homicidio 

en el Título I del Libro Segundo. 
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El Fuero Real de 1255 en el Título XVII. consideraba el 

hecho cometido en legítima defensa. cuando la victima fuera 

sorprendida yaciendo con la mujer. hija o hermana del matador. sí 

se tratare de ladrón nocturno. o se matare por ocasión. o 

socorriendo a su senor. 

Distingue el homicidio alevoso. el preterintencional, el 

cometido por ocasión y por juego. 

Las Partidas de Alfonso el Sabio de 1256. en la Séptima 

Partida. Titulo VIII, definen al 11 homeciello" como "cosa que 

fasen loe homes a las vegadaa a tuerto et a las veces a derecho", 

y como formas del mismo, prevé el injusto, con derecho y de 

ocasión. No se sancionaba el cometido en det~nea del honor o en 

legitima defensa. ni en la persona del ladrón nocturno o por 

defender a su senor. Tampoco al loco. desmemoriado o menor de 

diez anos y medio de edad. 

Se condena a los fisicos (médicos) y cirujanos que obraban 

por imprudencia. as1 como también a los boticarios que daban 

remedios sin orden médica. Ten1an la pena del homicidio loe 

médicos o boticarios que vend1an a sabiendas remedios mortiferoe. 

la mujer embarazada que inger1a algo para abortar. el juez que 

dictaba sentencia injusta y al testigo falso en proceso con pena 

capital. Fija la sanción del que con castigo mata al hijo. al 

siervo o al disc!pulo. 

El Ordenamiento de Alcalá de 1348, dedica el Titulo XXII a 

los "omecillos" y la Nov1sima Recopilación de 1805 contempla el 

homicidio simple, el justificado. el alevoso. el cometido en la 

Corte. o por medio de incendio. o en ocasión del robo. 

La Suma de las Leyes Penales de Francisco de la Pradilla. 



adicionada por el licenciado Francisco de la Barreda CMadrid 

1639). se refiere con toda detención al homicidio doloso. 

B 

castigado con pena de muerte. al preterintencional. al justifica 

do. al cometido en legítima defensa o por un clérigo. o con 

veneno, al parricidio y al homicidio alevoso o por precio. 

En las Indias (América) se aplicaban las mencionadas leyes, 

en el orden preestablecido por el Ordenamiento de Alcalá, Leyes 

de Toro y Nueva Recopilación de Leyes de Castilla. y por lo 

tanto, la Recopilación de Indias de 1680, pr4cticamente no 

contiene disposiciones referentes al Derecho de Fondo, en este 

caso, al penal. no obstante que en el Libro VII, Titulo VIII, 

trata de los delitos y penas y su aplicación en 28 leyes y se 

refiere a alguno de ellos, pero no al homicidio: podemos tan sólo 

citar una ley de la misma que ordenab~ a los jueces no aceptar la 

composición de los delitos. salvo que no hubiese de por medio un 

interés general. 

Sobre la "Penalidad y Legislación del Homicidio''. el mismo 

autor c2 l dice que en el antiguo derecho. especialmente en el 

Código de Hammurabi y en las Leyes de Manú. el homicidio se 

sancionaba con la pena de muerte y la composición, as1 como 

también predominaba con respecto a este delito la Ley del Talión. 

LA primera se aplicaba asimismo en Egipto y entre loa hebreos. En 

aquel pata se sometia primero al parricida a suplicios, pues le 

cortaban lonjas de carne. lo colocaban sobre espinas y lo mataban 

a fuego lento. Al filicida se le dejaba en la plaza pública tres 

¡ .-LEVENE (hl, RICARDO. " El delito de homicidio ", 3a. 
ed., editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina. 1977. pp. 17 a 
22. 
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días con su hijo muerto en brazos. hasta que se descompusiese el 

cadáver. 

Entre los hebreos. el homicidio voluntario tenia pena de 

muerte. Por las Leyes de Moisés. ésta se cumplía apedreando o 

decapitando al acusado, aserrándole el cuerpo o tir4ndole metales 

calientes en la boca. 

En Atenas se castigaba este delito con la muerte. exilio, 

confiscación de bienes y privación de derechos religiosos y 

politices. La tentantiva se sancionaba con destierro y confísca-

ción y el homicidio involuntario tenia un ano de destierro y el 

envenenamiento pena de muerte. aunque la víctima no falleciera de 

inmediato. 

En Roma se punía el homicidio arrojando al Tiber a su autor, 

dentro de un saco de cuero. con un perro. un gallo, una víbora y 

un mono. para que. no contaminara el suelo. En los primeros 

tiempos se castigaba con pena de muerte el homicidio intencional 

y con la expiación el casual. 

La Ley Cornelia dispuso la muerte para el homicidio doloeo. 

Se sancionaba igual la participación que la autoria, m4s 

levemente el homicidio en rina y con ceremonias expiatorias al 

culposo. 

Como ya hemos aenalado, la composición y la venganza 

predominaban en el Derecho Germ6nico. El matador debia pagar el 

Wehrgeld a la familia. y el Fredum a la autoridad. como garantía 

de paz. En determinada época se castigó con la muerte el 

infanticidio, o sea, mas gravemente que el homicidio simple. 

En Rusia, el Código de Jeroslaf de 1020, tenia pena de 

multa, dan para el parricidio. pues era una recopilación de 
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costumbres escandinavas. 

El Derecho Canónico no aplicaba la pena de muerte; disponia 

la excomunión y la penitencia pública. y si el autor era 

eclesiástico. lo castigaba con deposición y clausura perpetua. 

En Francia. en la época de San Luis (1270). se estableció la 

pena de horca. 

Por el Estatuto de Casimiro el Grande. de 1468, en Polonia 

el homicidio se castigaba con pena pecuniaria y de priaion. y en 

ciertos casos cortándose la mano al autor. El noble que mataba a 

un igual era condenado a muerte. 

Bajo Enrique. VII en Inglaterra se mataba a loa envenenadores 

en agua hirviente. En el Fuero Juzgo. si habia circunstancias 

agravantes. se castigaba el homicidio con pena de muerte, lo 

mismo que el voluntario, y además se aplicab~ el tormento. ei ae 

empleaba veneno. Se sancionaba con multa ei la muorte se produc1a 

empujando a la v1ctima y haciéndola caer. o en rina. Si mataba el 

siervo por orden de su senor. éste eufr1a la pena de muerte y 

aquél la de azotea. Si se mataba a un pariente. el autor mor1a en 

la forma en que hab1a matadÓ. 

Loa Fueros Munlcipalea impon1an unos la pena de muerte y 

otros la composición. La pena de muerte también era la que 

establec1a el Fuero Real, pero si el homicidio se cometía a 

traición. el autor era arrastrado y ahorcado. 

Las Partidas imponian el destierro para el homicidio por 

imprudencia y la pena de muerte para el homicidio injusto. El 

Parricidio era castigado como en el Derecho Romano. 

No obstante que las leyes espanolas reg1an en América. su 

aplicación fué moderada por los jueces y excepcionalmente se 



11 

llegó a la pena de muerte. 

Los Estatutos Italianos de loe siglos XII y XIV establecían 

la pena pecuniaria. Por ejemplo. el de Luca. de 1308. fijaba una 

multa de dos mil liras. mas otras quinientas si el homicidio se 

cometía de noche y doscientas liras más si tenia lugar en la 

propia casa de la victima. 

Los Estatutos Italianos de los siglos XV y XVI impusieron en 

cambio 1 a pena de muerte. 

La Conetitutio Carolind de 1523 castigaba el homicidio 

simple. que ella llamaba cometido por resolución inetantanea. con 

la decapitación. y al calificado. que era el premeditado. con el 

suplicio de la rueda o tenazas. 

Carpzovio limitó el suplicio al homicidio con el fin de 

lucro (Prdctica Criminalie). excediendo. si se pudiere. la labor 

del intérprete. pero suavizando la penalidad. 

Carrara hace notar que ya el ciudadano o civis romanue no 

sufría la pena de muerte. ni suplicios desde la Ley Porcia. sino 

sólo el destierro o multa. Unicamente el Senado podía condenarlo 

a ella en caso de grave Oelito (Delitos Pol1ticos). Bajo el 

Imperio se amplió la pena de muerte por la persecución a los 

cristianos. La confusión deriva del hecho de que ee creyó que la 

pena capital. de que hablaban las leyes. era la de muerte. pero 

capitales eran las penas que quitaban la libertad y la ciudadan1a 

De la pena de muerte con suplicios y tormentos para loa homici-

dios graves se pasó a la de muerte sin ellos. para los graves, y 

a las penas menores para loe simples. 

Una Ley de Ndpoles de 1023. ordenaba al condenado por 

homicidio a pena temporal. que despu~s de cumplirla se alejase 
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treinta millas del domicilio de los ofendidos, o sea, de los 

parientes del muerto. 

Bajo la influencia de Beccaria, Toscana abolió la pena de 

muerte el 30 de Noviembre de 1786. 

Ya anteriormente la obra de Beccaria habia sido traducida en 

Espana en el ano de 1774. y en 1776 el rey Carlos IIl envió una 

comunicación al Consejo Real, que estudiaba la reforma de la 

legislación, recomendándole que viese la posibilidad de suprimir 

la pena de muerte. 

Austria imitó lo actitud do Toscano, auprimiondo ol 13 do 

Enero de 1787 la pena de muerte. pero ella tue restablecida por 

ol Código Penol de 1803. 

En Francia fué abolida el 4 de Brumario del ano IV. pero la 

Ley del B de Nevoso del ano x. la declaró nuevamente en vigencia. 

hasta que el Código Penal Francés de 1810 la limitó a loa caeoe 

de homicidio calificado. 

Se empleó la horca en Inglaterra. Egipto. Japón y Austria. 

la guillotina en Francia, Alemania y Dinamarca; la picota o torre 

en EspaNa. sin olvidar la lapidación o muerte a pedradas de la 

antigUedad. lo mismo que la estrangulación y la muerte en la 

hoguera y el fusilamiento. que han dejado paso a la silla 

eléctrica y a la cámara de gas usuales en Estados Unidos CUSA), 

especialmente la primera. 

Actualmente la pena de muerte ha quedado limitada al 

homicidio agravado en Francia. Bélgica, Luxemburgo, Turqu1a. 

Rusia e Irlanda, castigándose en general el homicidio simple con 

prisión perpetua. Aquélla ae aplicaba en Rusia en los casos de 

asesinato con alevos1a o atentados contra la vida de agentes de 
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policía. 

El Código de Turquía indica el medio con el que pueda darse 

muerte y también legisla la tentativa. participación. excusas. no 

obstante que son instituciones de la parte general. Asimismo se 

~rata en este delito la tentativa en los Códigos de Austria y 

Finlandia. 

En los de Alemania. Suecia y Dinamarca. se incluye la excusa 

de la provocación; en el de Ecuador. el error in peraonam: hablan 

de la ilegitimidad del homicidio loe de México y Noruega. 

En Inglaterra se distingue el murder. o sea. el homicidio 

voluntario. simple. que requiere la intención de matar. o aunque 

4sta falta, cuando se quiere herir para facilitar la comisión de 

~tro delito o la fuga; o cuando se suministra narcótico o se 

impide la respiración a la vtctima y ae1 ee ocasiona eu muerte. 

que se castiga con la pena de muerte. y se considera de la 

clasificación tripartita un crimen (felony) del manalaughter. o 

sea, el homicidio que ee comete mediante una provocación o por 

imprudencia. que se castiga hasta con pena de prisión perpetua y 

se considera un delito Cmiádemeanor). 

En 1878 se proyectó lle.mar "Murder" al homicidio voluntario y 

consciente. y "Manslaug-hter'' al involuntario y al seguido de 

provocación. 

El 8 de Noviembre de 1965 quedó pre.cticamente suprimida la 

pena de muerte, pues sólo se aplica en loa crimen•• de traición. 

pirater1a e incendio voluntario en loe puertos del reino. 

Quedó ae1 abolida una ley de homicidios de 1967. que 

castigaba con la pena de horca algunos asesinatos (matar para 

evitar un arresto, o con fines de robo, o con un arma de fuego, o 



14 

utilizando explosivos o matar a un policta o a un guardia-

c6rcel J. trae un largo e interesante debate legislativo que duró 

dos anos. en el que se imputó a la ley de 1957 estar llena de 

contradicciones. 

En Estados Unidos CUS~) existe el murder. el manslaughter. 

el excusable homicide y el justifiable homicida. En principio, 

todo homicidio se presume un murder. Este em dividido en gradoe. 

y el mayor de ellos corresponde a la premeditación. El murder de 

primer grado es castigado con pena de muerte en casi todos los 

Estados de la Unión ~ericana. 

Algunos. como Guam. la zona del Canal de Pan4111ll.!".~nzae. 

Dakota del Sur y Oregón la restablecieron como con11ecuencia de 

crímenes brutalea. después de haberla abolido. No rige en otros 

nueve Estados, Puerto Rico y las Islas Virgenes y de hecho en los 

restantes. 

Las experiencias de civilizaciones anteriores. fueron 

conformando la sociedad actual en que nos encontramoa inmersos. 

Es así como el penalista MARIANO JIMENEZ HUERTA c3 J, cita las 

ideas expresadas por Enrique Ferri respecto a la aversión moral y 

juridica contra el homicidio (El Homicida,1930, p.p. 51 y 52): No 

existe o est4 en embrión entre lae tribus más salvajes. y sigue, 

como cualquier otra manifestación psicológica la lenta 

evolución de la sociedad humana. Esto demuestra cu4n inexactas 

son las afinnaciones tradicionales sobre la innata y universal 

aversión de la humanidad al homicidio. Las diversas manifesta-

3 - JIMENEZ HUERTA, MARIANO. " Derecho Penal Mexicano 
Tomo ir. 4a. ed. editorial Porrua, S.A .• Mexico. 1979. p. 17, 
nota 5. 
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ciones de este delito demuestran que en su evolución natural 

estaba muy lejos de despertar repugnancia o reprobación en los 

pueblos primitivos, ora por efecto de las condiciones de 

existencia. ora por sus sociales estructuras guerreras. o por 

residuos at6vicos o religiosas tradiciones. Solamente en los 

grados sucesivos de evolución de dichos pueblos. se sancionan 

ciertas formas de homicidio, aunque con penas menos graves que 

las de otros delitos. como por ejemplo, el robo y el adulterio. Y 

este fenómeno perdura en la Europa Medieval y en el antiguo 

derecho germ4nico pues los delitos contra la vida eran 

sancionados con mayor benignidad que los delitos contra el 

patrimonio. Unica.mente en loe gradoa m6s altos de evolución del 

aentido moral de las razas civilizadas. consid~rase el homicidio 

como el delito mds grave y afrentoso. 

Actualmente. en M~xico, loa pena.listos mds ilustres 

coinciden en sena.lar la innata aversión y repudio de la sociedad 

a loa caeos en que se priva a cualquier persona de la vida 

mediante el delito de homicidio. 

De esta forma. c4 ) ·el derecho en general tiene como 

finalidad encauzar la conducta hwnana para hacer posible la vida 

gregaria. es un conjunto de normas que rigen la conducta axterna 

de los hombrea en sociedad. las cuales pueden imponerse a sus 

destinatarios mediante el empleo de la tuerza de que dispone el 

Estado. El Derecho es la sistematización del ejercicio del poder 

coactivo del Estado. que se inspira en ideas del mds alto valor 

4 .- CASTELLANOS TENA. FERNANDO. 0 Lineamientos elementa.les 
de derecho penal " 12a. ed .• editorial Porrua.. S.A .• Mexico. 
1978. p. 17. 
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ético y cultural para realizar su fin primordial. de carácter 

mediato: La paz y seguridad sociales. 

Todos los intereses que el Derecho intenta proteger son de 

importancia incalculable. de entre ellos hay algunos cuya tutela 

debe ser asegurada a toda costa, como en el caso del delito de 

homicidio de que nos ocupamos, por ser fundamentales en detennin~ 

do tiempo y lugar para garantizar la supervivencia misma del 

orden social. 
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1,2 IL HOMICIDIO Y IL DllllCHO, 
El Derecho ea un producto cultural que no ee explica en 

función de elementos individuales. sino por el contrario. con la 

intervención de elementos sociales. tales como el deseo de 

seguridad o certeza que experimentan los hombres que pertenecen a 

un conglomerado humano cualquiera que sea. Ea decir. en la 

sociedad actual. los hombres sostienen relaciones reciprocas 

entre si, mismas que se regulan en un orden jurídico. 

Así, tendríamos que la sociedad es un sistema de relaciones 

recíprocas entre los hombres; mientras que el orden jurídico es 

el conjunto de normas que rigen la conducta exterior del hombre 

en forma coactiva. 

De esta forma. (5) el derecho en general tiene como 

finalidad encauzar la conducta humana para hacer posible la vida 

gregaria. es un conjunto de normas que rigen la conducta externa 

de los hombres en sociedad. las cuales pueden imponerse a sus 

destinatarios mediante el empleo de la fuerza de que dispone el 

Estado. El Derecho es la sistematización del ejercicio del poder 

coactivo del Estado. que se inspira en ideas del m4e alto valor 

La sociedad entendida como un sistema de relaciones entre 

loa hombres es el lugar donde se produce la cultura.el lenguaje. 

el arte. la religión. la ciencia, la moral y el Derecho. En todas 

las sociedades se ha presentado el fenomeno juridico, de ahi que 

se afirma: "Donde exista sociedad. hay Derecho". 

. CASTELLANOS TENA, FERNANDO. " Lineamientos elementales 
de derecho penal " 12a. ed .• editorial Porrua, S.A., Mexico. 
1978. p. 17. 
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Existe una lnteracción entre la sociedad y el orden 

jurídico. El Derecho se origina en la sociedad. pero una vez 

creado. este a su vez influye en la sociedad. El hombre necesita 

saber en primer término. cual es el dominio de lo suyo y el de 

los demás, hasta dónde llega su Derecho y en donde empieza el de 

los dem~a. Por otra parte. experimenta la necesidad de que sus 

derechos. una vez establecidos se encuentren satisfactoriamente 

protegidos por el aparato del Estado. El Estado de Derecho se 

justifica en tanto sea capaz de garantizar los derechos 

individuales a la vida. a la libertad. a la igualdad. a la 

propiedad y que se funda en el libre consentimiento. expreso o 

tácito del ciudadano. 

En el Derecho Moderno se protege la existencia de todos loe 

individuos. aunque no siempre ha sido as1. Por ejemplo, en épocas 

pasadas habia impunidad para los padres en Grecia. precisamente 

en Esparta podtan eliminar al hijo de físico pobre desde el 

Taigeto; en Roma en la Ley de las Doce Tablas era lícito matar a 

los hijos deformes desde la Roca Tarpeya, y a los ladronee 

nocturnos: y la Ley Julia de Adulterio permitió que el padre de 

la adúltera la matara inmediatamente. en coso de que no lo 

hiciera el marido; en el Derecho Germano se admitía la venganza y 

la composición, pues la familia del muerto pod1a vengar el 

homicidio, salvo que se conformara con una cantidad de dinero que 

variaba segun la condición de la v1ctima, distribuyéndose una 

parte FREDUM CFriedensgeld, dinero de la paz) al Estado, y la 

otra WEHRGELD a la familia de aquélla. 

Pero la privación antijur1dica de la vida de un ser humano, 

cualquiera que sea su edad. sexo. raza o condiciones sociales, 
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actualmente se le considera la infracción mas grave. y las leyee 

punitivas sancionan con las más graves penas el hecho de segar la 

vida de 1 hombre. 

Al homicidio se le considera la infracción más grave porque. 

como afirma MANZINI (6 l "La vida humana es un bien de interés 

eminentemente social. público y porque la esencia. la fuerza y la 

actividad del Estado residen primordialmente en la población. 

formada por la unión de todos: la muerte violenta infligida a una 

unidad de esta suma, produce un dano público que debe ser 

prevenido y reprimido aparte del mal individual en sí mismo, como 

un hecho social daftoso". 

La materia del Derecho. que implica la convivencia pacifica 

en sociedad. confiere la mayor importancia al hecho de que suceda 

un delito de homicidio. dot4ndoae de personalidad jur1dica al 

Estado para intervenir de oficio en cualquier claae de hechos en 

que incluso se presuma únicamente que pueda existir delito de 

homicidio. cuando existan sospechas de que el fallecimiento de 

alguna persona no ha sido causado por vejez o enfermedad natural. 

a efecto de deslindar o en su caso fincar responsabilidades con 

base en la investigación que al efecto se practique. 

Y es que en el Estado de Derecho se garantiza en forma 

primordial el derecho a la vida. ya que cada persona en 

particular forma parte del conjunto del Estado, y en una 

observación extremista pensar:iamos que en la medida que 

disminuyeran los integ1~antes de un Estado, el conjunto perder:ia 

. Cito.do por GONZALEZ DE LA VEGA, FRANCISCO. " Derecho 
Penal Mexicano ". 5a. ed .• editorial Porrua. S.A. .• Mexico. 1979. 
p. 30. 
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esa calidad. retornando a un Estado salvdje y at&vico de 

sobrevivencia del más fuerte y mejor adaptado: 6eto no debe 

suceder en los tiempos actuales. por la innata aversión al delito 

de homicidio, ya que el Estado Moderno. apoyado en el Derecho, 

garantiza la convivencia gregaria de las 

conforman. 

personas que lo 

MARIANO JIMENEZ HUERTA, <7 l al referirse a la Tutela Penol 

de la Vida. afirma que entre los bienes Juridicoe pertenecientes 

al ser humano considerado en su genuina individualidad, es el de 

la vida el de mayor grado y jerarquía. Este bien juridico tiene 

una connotación eminentemente personal y t1sica: Personal, porque 

consisten en fonnas de ser o de estar consustanciales a los 

individuos de la especie humG.na: t1sica, porque so plasman en 

estados fisiológicos u orgánicos de las personas. perceptibles 

por los sentidos. El bien jurídico de la vida encarna los 

intereses fundamentales que acompanan a los seree humanos desde 

el momento. respectivamente. de su concepción y de su nacimiento. 

hasta el de su muerte. en orden a la conservación de su propia 

existencia y plenitud orgánic~. 

Tutela el Derecho Penal este bien jurídico de la manera mas 

enérgica. dada la superlativa importancia y trascendencia que 

reviste, tanto desde el punto de vista individual como social, 

para la existencia, seguridad y fines del hombre e ideales de la 

comunidad hwnana. No es la vida un valor humano cuya conservación 

interesa solo a la persona física en que encarna, sino valores 

jurídicos que interesan a la colectividad. La vida. es condición 

- Op. cit .• "Derecho Penal Mexicano" Tomo 11, p. 11. 
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esencial de existencia de la personalidad. y por consiguiente. 

fundamento de todo Derecho; es un bien inviolable e indisponible. 

La protección que el Derecho Penal tiende sobre este bien 

JUridico. entra en juego aún cuando la persona en que encarna 

consienta en su lesión. pues la tutela penal lo contempla no sólo 

como un derecho subjetivo perteneciente a la persona: sino como 

valor e intert!ls perteneciente a la colectividad. 
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1.3 EL HOMICIDIO EN EL DERECHO PENAL 

El Derecho integra un todo armónico; su misión ea Unica y 

consiste en proporcionar un m1nimo de certeza y seguridad en la 

vida gregaria. 

El Derecho Penal se distingue de otras ramas por la mayor 

reacción del poder del Estado; éste responde con mayor energia 

frente al delito. como en el caso del homicidio por ejemplo. que 

ante las violaciones a normas civiles, administrativas o de otra 

!ndole c8 ). 

En el homicidio es de singular importancia y trascendencia 

el Derecho que todos tenemos a la vida. Este delito consiste en 

la privación antijuridica de la vida de un ser humano, cualquiera 

que sea su edad. sexo. raza o condiciones sociales. La tutela 

penal radica en la protección por interés social de la vida de 

los individuos que componen la población. 

Es la vida humana el bien jur1dico que ocupa el primer lugar 

entre loa valores tutelados penalmente. Todos loa bienes de que 

el hombre terrenalmente goza, proceden ha escrito elocuentemente 

ARTURO ROCCO <9 ) de aquél bien supremo que es la vida humana. 

Esta es la condición primera de manifestación y desenvolvimiento 

de la misma personalidad humana. el presupuesto de toda humona 

actividad. el bien m~a alto. por consiguiente. en la jerarquta de 

los bienes humanos individuales. que el Derecho Penal debe, sobre 

cualquier otro. proteger. La vida humana ocupa. pues. el primer 

- CASTELLANOS TENA, FERNANDO. Op. cit., p. 21. 

- Citado por JIMENEZ HUERTA, MARIANO. Op. cit., p. 17. 
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rango en la escala ideal de los valores jur1dicos de magnitudes 

constantes. habida cuenta de que cuando se pierde la vida salen 

sobrando todos loa dem6s valores humanos. De ah1 que en loa 

modernos tiempos las leyes punitivas sancionen con las m6s graves 

penas el hecho de segar la vida del hombre. pues este es eje y 

flecha de la evolución del mundo. 

La vida humana afirma MAGGIORE c1º> pertenece al individuo 

sólo para ser conservada. mejorada física y espiritualmente. y 

puesta al servicio de un ideal: de amor. trabajo y sacrificio por 

el bien comün. El fin de la tutela penal rebasa. pues. los 

intereses particulares de cada hombre. La vida humana viene 

protegida por el Estado. no solo en inter~s del individuo. sino 

tambien en interés de la colectividad. La punición del homicidio 

consentido demuestra. en efecto. que el ordenamiento jurJdico 

atribuye también a la vida de cada sor un valor social. que se 

refleja en sus deberes hacia au familia y hacia el Estado. 

Una tutela justa y eficaz del bien jur1dico de la vida sólo 

puede alcanzarse si se toman en cuenta y se matizan los diversos 

modos. circunstancias. situaciones personales y objetivas y 

medios de ejecución que concurran en la conducta que causa como 

resultado la privación de una vida humana. Adquieren as1. ante la 

consideración penalística. honda trascendencia los modos. 

situaciones, circunstancias y medios de ejecución que concurran 

en el hecho antijuridico que motiva la intervención de la tutela 

penal. Y esta trascendencia ea tan fecunda en consecuencias 

10 - Citado por JIMENEZ HUERTA, MARIANO. Op. cit .• p. 18. 



jurídicas que originan la rica gama de tipos penales autónomos y 

complementados que· un código contiene en torno al hecho antijur1-

~ dico sustancial consistente en que un ser humano es privado de 

su vida. 
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1,4 !L HOMICIDIO !N IL DIRICKO PROCIBAL PENAL. 
En el Derecho Penal se prevé y sanciona el delito de 

homicidio. Pero no basta que se prevea en la norma positiva para 

que surta sus efectos legales, de tal manera que surge de esta 

forma la necesidad del Derecho Procesal Penal. que dicta los 

procedimientos a seguirse para la actualización de la pena en 

caso de que se cometa el delito de homicidio. 

El Derecho Penal, al decir de IGNACIO VILLALOBOS (11), es 

''Una rama del derecho público interno cuyas disposiciones se 

encaminan a mantener el orden social, reprimiendo loe delitos por 

medio de las penas". preve la13 "medidas de seguridad. cuando son 

consecuencia de actos ejecutados por enfermos o menores". 

El castigo impuesto por el ilícito penal provoca la 

ejemplaridad, se previene la delincuencia por la intimidación 

producida en el ánimo de los miembros de la colectividad, empero. 

no bastara a un auténtico Estado de Derecho la mera existencia de 

un Código Penal para lograr ese fin, porque para llevarlo a cabo, 

los órganos estatales competentes deben observar un conjunto de 

actos y fonnas capaces de justificar la actualización de la pena, 

y esta función en el ordenamiento Jurídico. es lo que confonna ~l 

"Derecho Procesal Penal" (también denominado Practica Forense, 

procedimientos criminales. materia criminal forense. práctica 

criminal. derecho fonnal. derecho adjetivo, procedimientos 

penales, etc.). 

11.- Citado por COLIN SANCHEZ GUILLERMO. " Derecho mexicano 
de procedimientos penales " 8a. ed.. ed1tor1al Porrua. S.A. 
Mexico. 1984. p. l. 
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En el Estado de México el homicidio, como en todos los demás 

ilícitos se regula el proceso o procedimiento seguido para juzgar 

un "inculpado" en el Código de Procedimientos Penales en vigor en 

dicha entidad, donde se establecen las normas a seguir relativ~s 

a todo lo que puede ser base de una consignación. de una 

acusación formal, como la jurisdicción, competencia, organiz~ 

ción de los tribunales. etc. 

El Derecho de Procedimientos Penales es el conjunto de 

normas que regulan y determinan los actos, las formas y 

formalidades que deben observarse durante el procedimiento, para 

hacer factible la aplicación del Derecho Penal Sustantivo. 

Por lo que hace a la competencia conforme a la organización 

legal mexicana, el Código de Procedimientos Penales en vigor en 

el Estado de México, se incluye en el Derecho Común {Con excep-

ción del federal y militar). 

Se afirma que tanto el Derecho Penal como el Derecho de 

Procedimientos Penales, regulados respoctivamente en los Códigos 

Penales y Códigos de Procedimientos Penales de las entidades 

federativas que conforman la Repúblic~ Mexicana y fonnan parte 

del ordenamiento juridico general. tienen estrecha relación con 

las disposiciones que establece la Constitución Politica de loe 

Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

Las relaciones del Derecho de Procedimientos Penales con el 

Derecho Constitucional son innegables. La Constitución. jerárqui 

camente tiene primacía y en sus mandatos esta estructurado todo 

el sistema legal en vigor. 

El Derecho Constitucional sef'iala los principios 

fundamentales que regulan el procedimiento y. como acertddamente 
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sostiene IGNACIO VILLALOBOS c12 ¡ "en él se establecen qarantias y 
formas de persecución y de protección que no podrán ser transgre

didas; y los conceptos alli aceptados respecto a la libertad y 

sus limites, a la organización pública y sus exigencias, darán el 

tono para el des1:1rrollo legislativo". 

La libertad. las formalidades procesales. los requisitos de 

procedibi l idad. etc., son cuestiones de ca pi tal importancia 

1eguladas por la Constitución, para demostrarlo basta citar de 

momento los articulas 14,16,19.20,y 21. 

La~ relaciones del Derecho Penal con el Derecho Procesal 

Penal encuentran su justificación en que: "El derecho penal 

material o sustancial es la energ1a potencial, el derecho 

procesal es el medio con que esta energia puede concretamente 

ponerse en acción". 

El ordenamiento jurídico penal, considerado como simple 

catálogo de prohibiciones. si no actualiza la aplicación de sus 

sanciones, scr1a inútil; empero. de ninguna manera se podr1a 

llegar al extremo de aplicarlas friamenta, sin observar ciertas 

formas y actos. con base en las cuales se justificara la 

actualización de la pena. 

En relación con otras disciplinas jurídicas, IGNACIO 

VILLALOBOS cllJ. incluye la Criminología. Politica Criminal y 

Criminal ietica, dentro de las ciencias relativas a la 

delincuencia, parte de la distinción entre "ciencias nat.uralee 

explicativas de los fenómenos. y las ciencias culturales. 

l2 - Citado por COLIN SANCHEZ GUILLERMO. Op. cit .. p. 6. 

IJ - Citado por COLIN SANCHEZ GUILLERMO. Op. cit.. p. 7. 
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ordenado1-as de la conducta seglln propósitos. o fines o 

valoraciones del hombre" .que ea, en esencia. lo concerniente a la 

materia penal tanto en su aspecto sustantivo como adjetivo. 

La Criminología " es una ciencia investigadora del delito y 

de sus causas y abarca diversos estudios que podrian clasificarse 

de acuerdo con el medio de donde proceden las influencias 

productoras del delito, que son el hombre mismo. el medio f1s1co 

y el medio social" (l\ntropolog!a. Psícologia Judicial. Sociolog!a 

Criminal, etc.), y por otra parte: La Antropometr!a, la Dactilos

copia. la Medicina Legal. y la policía cient1fica. en conjunto 

forman la Crimínal1stica. éstas son. sin duda, auxiliares del 

procedimiento penal. porque sus fines espec1ficoa son el conoci-

miento de la verdad histórica y la personalidad del delincuente. 

lo que sólo puede lograrse con la ayuda de las disciplinas 

citadas. 

Podemos concluir si consideramos que auxilian en fonna mas 

amplia al Derecho de Procedimientos Penales. pues si bien es 

cierto que desde un punto de vista general colaboran con el 

Derecho Penal. estrictamente hablando. más bien lo hacen con la 

materia del Derecho Procesal Penal, pues independientemente del 

aspecto doctrinario, el contenido de la legislación as1 lo 

demuestra. En relación a la Medicina Legal. tiene dos bases 

concretas de aplicación que son la ley. como fonna positiva del 

Derecho. y el caso forense. hecho objetivo para la aplicación de 

aqué ! la c14 J • 

La ley es la norma jur1dica perteneciente a.l Derecho 

·' 14. - NERIO ROJAS. e ita do por COL IN SANCHEZ, GUILLERMO. Op. 
cit .. p. e. 
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Público. cuya finalidad ea la regulación de los actos del 

procedimiento, sea en su conjunto. o en los actos preliminares 

que lo gobiernan. Al hablar de la ley del procedimiento penal. 

debemos hacerlo desde un punto de vista genérico. para no hacer 

alusión exclusivamente al Código de Procedimientos Penales. sino 

también, a disposiciones esenciales del procedimiento, como lo 

Constitución y a otras que en forma trascendente tocan aspectos 

importantes del mismo, por ejemplo: Las leyes Org4nicas, las 

leyes reglamentarias. las circulares, etc. {Las circulares son 

disposiciones obligatorias de car4cter interno que tienen por 

objeto establecer lineamientos y normas que se estimen necesarias 

para el mejor funcionamiento de la institución). 

La Ley Procesal Penal sirve como instrumento para actualizar 

las normas penales sustantivas: CLA.RIA OLMEDO (151 la.s l larna leyes 

realizadoras. por considerarlas. "destinadas a componer la 

alteración del orden jurídico". Proveen a su composic16n 

determinando los poderes. las condiciones. los medios y las 

formas, y asegurando el cumplimiento de la justicia: por éstas 

leyes se obtiene. o en su c'aso se impide ol tal lo judicial sobre 

el tondo, y cuando áste da paso a la condena. ae ejecuta ese eu 

contenido sancionador que no ee sino la voluntad manifestada en 

la ley integradora. individualizada mediante su aplicación al 

caso concreto al jerarquerizar la ley real iza.doro.. la Consti 

tución es la fuente principal del procedimiento. porque marca las 

directrices esenciales sobre las que deberá actuarse para llegar 

a actualizar la norma penal: ea la pauta imperativa de donde se 

11,- CLARIA OLMEDO, citado por COLIN SANCHEZ, GUILLERMO. Ob 
cit, p. 9. 
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derivan las instituciones del Código de Procedimientos Penales. 

En la Constitución General del paie. la organización 

politica que nos rige. impone la garantia del proceso (art. 14. 

p4rrafo 2o.) y la garantía Jurisdiccional (art. 13). obligando a 

todas las entidades federativas a su observación. independiente

mente de las facultades que tienen para dictar sus leyes 

procedimentales. 

En la legislación en orden descendente y precisamente en 

relación al Estado de México encontramos: a).- La Constitución 

General de la República en la cúspide: b).- Constitución del 

Estado de M6xico: e).- El Código Penal del Estado de M6xico: 

d).- Código de Procedimientos Penalee del Estado de México; 

e) La Ley Org6nica de la Procuraduria General de Justicia deÍ 

Estado de México: f) Circulares y acuerdos de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de México, en cuanto se refieran 

al tema de la presente tesis de investigación del homicidio. 

OLGA ISLAS y ELPlDlO RAMIREZ ( 16 ¡ interpretando el 

pensamiento de Carranza y el constituyente de 1917. afirman que 

el sistema acusatorio esta consagrado en la Constitución General 

de la República: "El Procedimiento Penal debe regirse en México 

necesariamente por los principios del sistema acusatorio 

(procesal), cuya característica mas importante es que las tres 

funciones procedimentales est6n otorgadas a tres sujetos 

diferentea. quienes las desarrollan en nombre y representación 

del pueblo soberano. La acusación corresponde al Ministerio 

16 .- OLGA ISLAS Y ELPlDIO RAMlREZ. " El sistema procesal 
penal en la constitucion ". la. ed.. editorial Porrua. S.A . 

. ¡ Mexico. 1979. p. 39 y as. 
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Público, la defensa al Defensor y la decisión al Organo 

Jurisdiccional. 

Por ser relevante en nuestro estudio, nos ocuparemos 

únicamente del Min1aterio Público: De acuerdo con el art. 21 

Conat1tucional. La persecución de los delitos incumbe dl 

Ministerio Público y a la Polic1a Judicial. la cual estará bajo 

la autoridad y mando inmediato de aquél ". 

El Ministerio Público es un órgano del Estado, dependiente 

del Poder Ejecutivo. encargado de perseguir los delitos. 

Ea importante destacar que la Constitución habla de 

Persecución y no de investigación, que es un término equivoco. 

Investigación es, en un sentido. lo búsqueda de cierta 

información, y en otro sentido. no sólo la búsqueda de datos. 

sino también su procesamiento y valoración por el propio sujeto 

investigador. 

En cambio, el ténnino Persecución, como fué concebido por el 

constituyente, quiere decir buscar información y datos sobre los 

delitos para pr.obar la existencia de éstos ante el órgano 

jurisdiccional. 

Las leyes vigentes. tanto en el orden federal como en el 

común. han adoptado la institución del Ministerio Póblico. cuyo 

antecedente era; ''Los jueces mexicanos han sido dura.nte el 

pertodo corrido ddsde la consumación de la independencia hasto 

hoy, iguales a los jueces de la época colonial: Ellos son los 

encargados de aver1gua.r los delitos y de buscar las pruebas, a 

cuyo efecto siempre se han considerado autorizados a. emprender 

verdaderos asaltos contra los reos, para obligarlos a confesar. 

lo que, sin duda alguna. desnaturaliza las funciones de la 
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judicatura". 

"La sc•ciedad enti:ira recuerda horrorizada los atentados 

cometidos por Jueces que ansiosos de renombre veian con positiva 

fruición que llegase a sus manos un proceso que les permitiera. 

desplegar un sistema completo de opresión, en muchos casos contra 

personas inocentes. y en otros contra la tranquilidad y el honor 

de las familias. no respetando en sus inquisiclonee ni las 

barreras mismas que terminantemente establec1a la ley". 

"El Ministerio Publico evitará ese sistema procesal tan 

v1cioso. restituyendo a los jueces toda la dignidad y toda la 

respetabilidad de la magistratura. dar4 al Ministerio Público 

toda la importancia que le corresponde, dejando exclusivamente a 

su cargo la persecución de loe delitos, la busca de loe elementos 

de convicción, que ya no ee hará por procedimientos atentatorios 

y reprobados y la aprehensión de los delincuentes". 

"El Ministerio Público. con la Policía Judicial represiva a 

su disposición, quitará a los presidentes municipales y a la 

policía común. la posibilidad que hasta hoy han tenido, de 

aprehender a cuantas personas juzgan sospechosas, sin más mérito 

que su criterio particular". 

Con la institución del Ministerio Público tal como se 

propone. la libertad individual quedará asegurada, porque eegan 

el articulo 16 constitucional:"Nadie podrá ser detenido sino por 

orden de autoridad judicial, la que no podrá expedirla sino en 

los casos y con los requisitos que el mismo articulo exige" ... 

El objetivo de la institución del Ministerio Público era 

erradicar el sistema inquisitivo, y de ninguna manora quitar la 

inquisic1ón al Juez para ent1·egarla al Ministerio Público. 
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Con la reforma se quiere algo muy simple. pero al mismo 

tiempo innovador y trascendente: Quitar al Juez la función 

peraecutorid y pasarla al Minieterío Püblico, delimitando ast a 

cada uno las funciones que les son propias. 

El Ministerio P(lbllco <11¡ ... el órgano d•I Eetddo enc5rgado 

de investigar loa d•lltoe y de ejercitar la acción penal ante el 

juez o tribunal de lo criminal. 

l.- Sua origenee. Se coincide en senalar que el mlnisterio 

publico encuentra su origen en Franc1a. El pensamiento liberal 

propio de la Revolución Francesa de 1789, en aquél tiempo 

inseguro por la ebullición de las ideas y de la guerra. fue poco 

propicio para forjar una legislación estable. La modificación a 

las leyes se efectuó corno una necesidad de amoldarlos a las 

nuevas exigencias sociales y asi. con ello. se dió por terminada 

ld criticada Ordenanza Francesa de 1670. con la cual tamb1en 

terminó el sistema procesal inquisitivo. 

El procedimiento penal. en este perlodo de la Revolución 

Francesa. se vió influenciado por el sistema acusatorio inglés. 

estableciéndose el jurado d·e acusación elegido por medio de voto 

popular. y por tanto, repreaentdba a la sociedad y no al Estado; 

se encargaba de presentar la acusación de oficio o por virtud de 

una denuncia. Con estas innovaciones legislativAs, aunque de 

manera imprecisa, se delineo la figura del Ministerio Público. 

Junto al jurado de acusación se instituyó también. el jurado 

de juicio. que igualmente era colegiado. encargado de instruir el 

17 __ DIAZ DE LEON. MARCO ANTONIO. " Diccionario de derecho 
procesal pendl " Tomo I!. la.. ed .• editorial Porrua. S.A. 
Mexico. 1986. 
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proceso penal. De esta manera. se encontraron ya perfectamente 

delineadas y separadas las dos fases fundamentales del proceso 

penal: Una investigatoria. encargada del andlieie de la acusación 

que llevaba a cabo el jurado de acusación. y. la otra. una 

instrucción proceaal definitiva de corte 

desahogaba el jurado de juicio. 

acusatorio. que 

En 1810 se promulgó la Ley de Organización de Tribunales. 

que vino a complementar al Código Napoleónico de Instrucción 

Criminal de 1808. por virtud de la cual se suprimió al Jurado de 

acusación. credndose en su lugar una ca.mara de consejo que 

resultó inoperante. Ante cada tribunal actuaba. sin embargo. un 

representante del ministerio fiscal que pasó a ser un funcionario 

dependiunte del poder ejecutivo y competente para el ejercicio de 

la acción penal. De esta manera en el ano de 1812 al ofendido por 

el delito sólo le estaba reservado el ejercicio de 14 acción 

civil. cuya diferencia respecto de la acción penal quedó aqut 

bien definida. 

2.- Antecedente• del Mini•terio PQblico en .. xtco.- Ld 

Constitución Federal de 1824 estableció al Ministerio Fiscal de 

confonnidad con su art1culo 124. en la Suprema Corte. 

equipardndolo a la de los ministro•. por lo cual ae le otorgó el 

cardcter de inamovible. El articulo 140 de eeta cormtitución 

esta.blece que: "Los tribuna.lee de circuito se ccapondr4n de un 

juez letrado. un promotor fiscal. ambos ·nombrados por el supremo 

poder ejecutivo a propuesta de la Suprema Corte de Justicia. y de 

dos asociaciones segan dispongan las leyes" (18 ). 

IS - V. CASTRO. JUVENTINO. "El Ministerio Publico en Mexico". 
5a. ed .• editorial Porrua. S.A. Mexico. 1983. pp. 7 y se. 
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La ley de 14 de febrero de 1826 reconoce como necesaria la 

intervención del ministerio éiacol en todas las causas cr1minoles 

en que se interese la federación. y en los conflictos de 

jurisdicción para entablar o no el recurso de competencia; 

haciendo. por último. necesaria la presencia de este funcionario 

en las visitas semanarias a las c4rceles. 

El decreto de 20 de mayo de 1826, es el que más pormenori

zadamente habla del ministerio fiscal, si bien nada dice de loa 

agentes, la ley del 22 de mayo de 1834 menciona la existencia de 

un promotor fiscal en cada Juzgado de distrito. nombrado como el 

de circuito y con las mismas funciones. 

Las 7 leyes de 1836 establecen el sistema centralista en 

México, y en la ley de 23 de mayo de 1837 se establece un fiscal 

adscrito a la Suprema Corte. contando los tribunales superiores 

de los departamentos con un fiscal cada uno de el loe. 

La Ley Lares. dictada el 6 de diciembre de 1853. baJo el 

régimen de Antonio López de Santa Anna. organiza el ministerio 

fiscal como institución que hace emanar del poder eJecutivo. El 

fiscal en esta ley --aunque.no tenga el caracter de parte-- debe 

ser oido siempre que hubiere duda y obscuridad sobre el genuino 

sentido de la ley. Se crea un procurador general que representa 

loa intereses del gobierno. y que tiene una amplísima misión. 

El 23 de Noviembre de 1855, Juan Alvarez da una ley. 

aprobada posteriormente por Ignacio Comonfort, que establecia que 

los promotores fiscales no podian ser recusados. y se les 

colocaba en la Suprema Corte. en los Tribunales de Circuito. y 

más tarde se les extendió por decreto de 25 de abril de 1856, a 

los Juzgados de Distrito. 
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El 15 de Junio de 1869, expide Benito Juarez la Ley de 

Jurados. En ellas se establecen tres procuradores a los que por 

primera vez se les llama representantes del ministerio pUblico. 

No constituian una organización. eran independientes entre sí. y 

estaban desvinculados de la parte c1vi l. 

3e promulga el primer Código de Procedimientos Penales el 15 

de septiembre de 1880. en el que se establece una organización 

completa del ministerio público. asignándole como función la de 

pi·omover y auxiliar a la administración de justicia en sus 

diferentes ramas, sin reconocer el ejercicio privado de la acción 

penal tart1culo 276 y 654 fracción 1). 

Se promulga el segundo Código de Procedimientos Penales del 

22 de mayo de 1894. mejora la institución del ministerio público 

ampliando su intervención en el proceso. Lo establece con las 

caractertsticas y finalidades del ministerio público francés: 

Como miembro de la polic1a judicial y como mero auxiliar de la 

administración de justicia. 

El 30 de Junio de 1891 se publicó un reglamento del 

Ministerio público, pero no es sino hasta el ano de 1903 en que 

el general Porfirio D1az expide la primera ley orgánica del 

Ministerio Público, y lo establece ya no como auxiliar de la 

ad.ministración de la justicia, sino como parte en el juicio 

interviniendo en los asuntos en que se afecta el interés público 

y el de los incapacitados. y en ejercicio de la acción penal de 

la que es el titular. Se le establece como una institución a cuya 

cabeza está el Procurador General de Justicia. 

Tenninada la Revolución. se reúne en la ciudad de Querétaro 

el Congreso Constituyente que expide la Constitución de 1917. Se 
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discutieron en su seno ampliamente loe articules 21 y 102 

constitucionales que se refieren al ministerio público. En el 

informe de esa asamblea del C, Primer Jefe, Venust1ano Carranza. 

explica cómo la investigación de los delitos por parte de los 

jueces hab1a 

estableciendo 

creado la llamada "confes1on con cargos", 

uno s1tua.ción insostenible. ya que éstos 

funcionarios judiciales en su af6n de notoriedad ejercían 

verdaderas arbitrariedades. y en cambio el ministerio publico era 

una figura decorativa que no ejercia la función para la que fue 

creado, y pugna por situar a cada quien en el lugar que le 

correspond1a, quitándole al Juez la facultad de policía judicial 

y de acusador que hac1a los cargos para arrancar la confasión de 

los reos. 

La comisión que presentó el dictamen sobre el articulo 21 

del proyecto. estaba formada por los senores diputados FRANCISCO 

J. MUGICA. ALBERTO ROMAN. LUIS G. MONZON, ENRIQUE RECIO Y ENRIQUE 

COLUNGA. 

Puesto a discución el articulo 21 --Como lo proponia la 

comisión dictaminadora-- surgieron polémica.e en las que 

intervinieron los diputados MUGICA. RIVERA, CABRERA. MACHORRO 

NARVAEZ, MACIAS, COLUNGA, !BARRA, MERCADO. JARA. SILVA HERRERA Y 

EPIGMENIO MARTINEZ. Es de hacer notar --sobre todas las dem6s--. 

la opinión de JOSE N. MACIAS. que llamó la atención sobre que tal 

y como estaba redactado el articulo traicionaba el pensamiento de 

Venustiano Carranza. --pues se dejaba la persecución de los 

delitos en manos de la autoridad administrativa y sólo bajo la 

vigilancia del ministerio público. Ello obligó al retiro del 

articulo. por la propia comisión. para modificarlo. 



En una nueva sesión se presentó un proyecto reformado por la 

comision. ademas del voto particular que expresaba las ideas del 

diputado ENRIQUE COLUNGA. Pronto se comprendieron las excelencias 

de la redaccion propuesta por el diputado COLUNGA. acabando la 

Asamblea por aceptarla, siendo ésta la que actualmente conserva 

el citado artículo constitucional. 

El articulo 102 establece las bases sobre las que debe 

actuar el ministerio público, y fué aprobado sin mayores 

discuciones por parte de los constituyentes de 1916-1917. 

En 1919 se expide una Ley Orgánica del Ministerio Público 

para el Distrito y Territorios Federales, que trata de poner a 

tono las nuevas tendencias de la constitución de 1917 e la 

institución, estableciéndola como única depositaria de la acción 

penal. Sin embargo. en la pr4ctica esto no se logró. y siguió 

imperando el antiguo sistema con el que quiso terminar la 

constitución de 1917. 

La Ley Org4nica del Ministerio Público del fuero común, de 

1929 --vigente con algunas modificaciones--. logró ya este 

propósito. Da mayor importancia a la institución y crea el 

departamento de investigaciones. con agentes adscritos a l4a 

delegaciones que sustituyen a loe antiguos comisarios. Al frente 

de la institución establece como jefe al Procurador General de 

Justicia del Distrito. 

En 1934 se expide la Ley Orgánica del Ministerio Público 

Federal vigente. que pone a la institución en aptitud de cumplir 

su importante misión, estableciendo a la cabeza al Procurador 

General de la República (La Ley de la Procuradur1a General de la 

República vigente. es de diciembre de 1974. que substituye a la 
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Ley Org4nica del Ministerio Público Federal de noviembre de 

1955]. 

El Ministerio Público Militar esta establecido siguiendo los 

mismos lineamientos del ministerio público común y federal. en 

el Código de Justicia Militar. aunque la Constitución no habla 

nada de él. pero infiriéndose su necesidad del artículo 13. que 

instituye al "fuero de guerra". y del 21 que crea la institución 

en general. 
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"ANALISIS DE LO!I A!IPECTQ! POSITIVO! Y NEGATIVO!! DEL HOMICIDIO 

EN LA TZORIA DIL Dll.%T0" 

Delito deriva del verbo latino delinquere. que significa 

abandonar. apartarse del buen camino. alejarse del sendero 

sef'ialado por la ley c19 >. 
El delito puede ser realizado por acción. omisión y comisión 

por omisión. Se critica que las nociones formales (Art. 6 CPEM) 

del delito no penetran en la verdadera naturaleza del mismo. por 

no hacer referencia a su contenido. 

Para MEZGER c211 l: Delito es la acción t:tpicamente 

antiJur1dica y culpable. 

CUELLO CALON c21 i: Es la acción humana antijurídica. típica. 

culpable y punible. 

JIMENEZ DE AZUA clll, "Delito es el acto típicamente anti-

Jurtdico. culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de 

penalidad. imputable a un hombre y sometido a una sanción penal" 

Desde el punto de vista puramente formal y de acuerdo con 

nuestro sistema positivo. generalmente una conducta es delictuosa 

11 .-CASTELLANOS TENA, FERNANDO. " Lineamientos elementales de 
Derecho Penal ". 12a. ed .• editorial Porrua. S.A. Mexico. 1978, 
p. 125. 

lO - Ob. cit .• p. 129. nota. 6. 

ll - Ob. cit .• pp. 129 y 130, nota 7. 

ll - Ob. cit .• p. 130. nota B. 
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cuando esta sancionadd por las leyes penales. por otra parte. el 

propio ordenamiento estdblece delitos no punibles. tratándose de 

las l lamade.s excusas abeolutor-ias. en las cuales la co.l ificaci<.Jn 

del1ctuosa permanece, pero la pena no se aplica 123). 

Para los efectos de nuestro estudio. nl realizarse el delito 

de homicidio, deben darse todos sus eleffientos constitutivos. En 

un plano lóglco procede observar: 

l.- St hay~; 

2.- Verificar su amoldamiento al tipo legal (TipicidadJ; 

3.- Después constatar si dicha conducta t1pica eat~ o no 

protegida por una juetifícante y en caso negativo: 

4.- Al llegar a la conclusión de que existe (antijurícidad)~ 

5.- Investigar la presencia de capacidad (intelectual y volitiva 

del agente}, es decir. la Imputabilidad: 

6.- Indagar si el autor de la conducta ttpica y antijuridica, que 

ea ímputable. obró con culpabilidad; 

7.- Y se haga acreedor a una pena (Punibilidnd) o no. 

De tal manera que para el ''AncH is is de los aspectos tanto 

positivos como negativoa del homicidio en la Teor1a del delito 

tendremos (resumidos según la doctrina en México): 

I.- AIPICTOI POllTZVOlt 
----- LA CONPUCTA EN EL HOMICIDIO. 

----- LA TIPICIDAD EN EL HOMICIDIO. 

LA ANTIJURICIDAD EN EL HOMICIDIO. 

LA lMPUTABlLlDAD !N EL HOMICIDIO. 

LA CULPABILIDAD EN EL HOMICIDIO. 

D - Ob, cit .• p, 131. 



----- Lll PUNIBILIDllD EN EL HOMICIDIO. 

II.- ASPECTOS NEGllTIVOS: 

AUSENCill DE CONl)lJCTA EN EL HOMICIDIO. 

Lll llTIPICIDllD EN EL HOMICIDIO. 

LAS CAUSllS DE JUSTIFICACION EN EL HOMICIDIO. 

Legitima detenea. 

El cumplimiento de un deber. 

El ejercicio de un derecho. 

Lll INIHPUTllBILIDllD EN EL HOMICIDIO. 

LllS CllUSllS DE INCULPABILIDllD EH EL HOMICIDIO. 

LA llUBENCIA DE PUNIBILIDAD EN EL HOMICIDIO (EXCUSAS 

llBSOLUTORIAB l . 

Cabe aclarar que la anterior clasificación deja a un lado la 

discusión doctrinaria de diversos autores en el sentido de 

determinar si son o no elementos esenciales del delito; esto con 

el fin de analizar en forma completa tanto los aspectos positivos 

como negativos del homicidio en la teoría del delito. No obstante 

lo anterior. eomamos como referencia el sistema implantado por el 

doctor Celestino Porte Petit de explicar en particular los 

delitos, como lo es el delito de homicidio. mediante la 

aplicación de los principios que rigen la teoría del delito. 
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El delito es ante todo una conducta humana: 

Conducta comprende la acción y la omisión, es decir. el 

hacer positivo y negativo; el actuar y el abstenerse de obrar(24). 

El acto o la. acción stricto sensu es todo hecho humanv 

voluntario. todo movimiento voluntario del organismo humano capa= 

de modificar el mundo exterior o de poner en peligro dicha 

modificación. 

CUELLO CALON ( 25 ) dice: "La acción en sentido estricto es el 

movimiento corporal voluntario encaminado a la producc1on de un 

resultado consietente en l~ modificación del mundo exterior o en 

el peligro de que se produzca". 

Para EUGENIO FLORIAN <26 >: "La acción es un movimiento del 

cuerpo humano que se desarrolla en el mundo exterior y por eso 

determina una variación. aún cuando sea ligera e imperceptible". 

omisión. en cambio. radica en un abstenerse de obrar, abstención: 

en dejar de hacer lo que se debe ejecutar. Es una forma negativa 

de la acción. 

Para CUELLO CALON (v), "La omisión consiste en una 

inactividad voluntaria cuando la ley penal impone el deber de 

ejecutar un hecho determinado". 

24 - Ob. cit .• p. 147. 

Zi - Ob. cit. p. 152. nota 8. 
¡; - Ob. cit .. p. 152. nota 9. 

V - Ob. clt .. p. 152. nota 10. 
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SEBASTIAN SOLER (28 ): "El delincuente puede viola.r la ley sin 

que un solo músculo de su cuerpo se contraiga. por medio de una 

omisión o abstención". 

EUSEBIO GOMEZ c29 J: "Delitos de omisión son aquéllos en que 

las condiciones de donde deriva su resultado reconoce como base 

determinante la falta de observonc10 por· parte del sujeto de un 

precepto obligatorio". 

En los delitos de acción. se hace lo prohibido; en los de 

omisión se deja de hacer lo mandado expresamente. Acción infringe 

una ley proh1bit1va; omisión una dispoeit1va. 

Para PORTE PETIT (~): Son elementos de la omisión propia; 

a).- Voluntad o no voluntad (delitos de olvido); 

b) .- Inact1v1dad; 

e).- Deber jur1dico de obrar con una consecuencia consistente en 

un resultado típico. 

La omisión simple consiste en un no hacer. voluntario o 

culposo. violando una norma preceptiva, produciendo un resultado 

t1pico. 

En la comisión por omision: Hay una doble violación de 

deberes: De obrar y de abstenerse. por ello ae infringen dos 

nonnas: Una preceptiva y otra prohibitiva. "Existe un delito de 

comisión por omisión. cuando se produce un resultado t1pico y 

material. por un no hacer. voluntario o culposo (delitos de 

olvido) . violdndo una norma preceptiva (penal o de otra rama del 

~ - Ob. cit .• p. 152. nota 11. 

~ - Ob. cit. p. 153. nota 12. 

~.- Ob, cit .. p. 153, nota 13. 
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derecho). y una norma prohibitiva. 

En la omisión simple sólo se viola la norma que ordena. 

porque el agente no hace lo mandado; en la comisión por omis10n 

ínfr1ngense dos normas: La dispositiva (que impone el deber de 

obrar) y la prohibitiva <que sanciona la causac16n con resUltado 

material penalmente tipificado}, 

Acerca de los elementos de la acción: PORTE PETIT c31) 

afirma: "Es una manifestación de voluntad. un resultado y una 

relación de causalidt1.d" ... hablo. de conducta y hecho; la conducta 

no incluye un resultado material. mientras el hecho abarca tanto 

a la propia conducta como al resultado y nexo de causalidad. 

cuando el tipo particular requiere una mutación del cambio 

exterior. 

Loe elementos de la omisión: Son una manifeotdción de 

voluntad que se traduce en un no-actuar. 

a).- Voluntad Ctambien en los delitos de olvido. pues en ellos se 

aprecia el factor volitivo); 

b),- Inactividad.- La voluntad encaminada a no efectuar la acción 

ordenada por el derecho. 

FRANCISCO PAVON V!\SCONCELOS ¡ll¡ afinna que cuando se está en 

presencia de una conducta humana que produce como resultado la 

muerte de otra persona. se afirma la existencia de un delito de 

homicidio. Puede suceder que aquél resultado sea consecuencia de 

un actuar lícito o inculpable. ya por configurarse en la especie 

31,- Ob. cit., pp. 153 y 154. nota 17. 

¡¡ - PAVON V!\SCONCELOS. FRANCISCO. " Lecciones de Derecho 
Penal ". 4a. ed., editorial Porrua. S.A. Mexico. 1982. pp. 14 y 
SS, 



algunas de las causas de justificación. como la legítima defensa 

o el estado de necesidad entre otras. o b1en de inculpab1lidad, 

impeditivas del nacimiento del delito. 

El hecho objetivo consiste en 14 pr1vac1ón de la vida y en 

consecuencia los elementos del homicidio son: 

a).- Una conducta; 

b) .- Un resultado; 

c) .- Un nexo de causalidad. entre la conducta y el resultado. 

La conducta en el homicidio consiste en el movimiento 

corporal o los movimientos corporales realizados por el sujeto al 

disparar el arma de fuego. descargar el golpe con el punal o 

propinar el veneno. actos necesariamente voluntarios: o bien en 

la inactividad. el no hacer que infringe el mandato de obrar y 

que tiene igualmente car4cter voluntario. La conducta. en 

consecuencia, se agota con la actividad o inactividad voluntarias 

realizadas por el sujeto. con el propósito de hacer eficaz dicha 

expresion de su querer en la producción del resultado, voluntad 

cuyo 11mite se precisa en la acción u omisión. 

El resultado lo constituye la privación de la vida. el cesar 

de las funciones vitales de la victima, o sea el sujeto contra 

quien ha sido dirigida la actividad o inactividad lesiva. 

Para poder atribuir un sujeto determinado" el 

acontecimiento de muerte, debe existir entre date y la conducta 

de aquél un nexo de causalidad. 

El verbo "privar". alusivo a la pérdida. de la. vida. usado 

por el articulo 244 del Código Penal en el Esta.do de México que 

define al homicidio. lleva insita la conducta. del sujeto y el 

resultado causal de la misma. pues sólo es posible atribuir a un 



hombre esa mutación del mundo externo cuando es consecuencia de 

su actuar y omitir. es decir. de su conducta. 

La causalidad en el hom1cid10 se regula en el Código Penal 

del Estado de México en el artículo 245 que dice: Se tendra como 

mortal una lesión cuando se verifiquen 

siguientes: 

las circunstanc1ae 

I.- Que la muerte se deba a alteraciones causadas por la 

lesión. en el órgano u órganos interesados. o alguna de sus 

consecuencias inmediatas o complicación determinada por la misma 

lesión y que no pudo combatirse ya sea por incurable o por no 

tener al alcance los recursos necesarios; y 

II.- Que la muerte del ofendido se verifique dentro de los 

sesenta diae contados desde que fué lesionado. 

El nexo de causalidad establece la relación entre la 

consecuencia de la muerte y la lesión inferida: la lesión, sus 

consecuencias inmediatas o las complicaciones determinadas por la 

lesión. constituyen condiciones causales y por ello son causas en 

la producción del resultado. 

En la fracción II del árticulo 245 mencionado. se especifica 

como requisito indispensable para la punición del hecho como 

homicidio que la muerte se verifique dentro de los sesenta días 

contados desde qu~ el ofendido fué lesionado. Esta disposición de 

la ley observa que se excluye la calificativa del hecho. como 

homicidio. cuando la muerte se produce después de loe sesenta 

dias. 

El delito de homicidio en orden a la conducta se clasifica 

en: 

a).- Delito de acción: 



b).- Delito de comisión por omisión: 

e).- Delito Unisubsistente: 

d).- Delito Plurisubeistente. 
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a).- Delito de acción: La acción supone un movimiento corporal 

voluntario. ea decir. actividad en el acto de disparar el arma de 

fuego, en el de descargar el golpe con el punal, en el de 

propinar el veneno, etc. 

b).- Delito de comisión por omisión: Exige una inactividad 

voluntaria con violación de una norma preceptiva. la cual impone 

detenninado deber de obrar. a través de cuya infracción se llega 

al resultado material prohibido. 

Cuando la madre. con intención de causar la muerte de su 

hijo recién nacido, deja de amamantarlo produciendo su 

fallecimiento por inanición, comete el homicidio expresando su 

conducta mediante la llamada omisión impropia o comisión por 

omisión. En este ejemplo, la omisión se identifica con la 

violación de la norm4 preceptiva que manda alimentar al hijo 

recién nacido, llegóndose al resultado de muerte al violarse 

igualmente la norma que prohibe "matar" impllcitamente formulada 

en el artículo 244 del Código Penal en vigor en el Estado de 

M~xico. 

e}.- Delito unisubsistente: La conducta humana puede agotarse con 

un solo movimiento corporal. con un solo acto; por ejemplo. 

cuando se realiza un solo disparo contra la víctima. la conducta 

se agota con un movimiento corporal o un solo acto. 

d).- Delito plurisubsistente: Es una pluralidad de actos o 

movimientos corporales en la conducta humana; verbigracia, cuando 

se realizan varios disparos. la conducta se est4 expresando con 



una pluralidad de movimientos corporales o en varios actos. 

El homicidio en orden al resultado se clasifica en: 

a).- Delito material; 

b).- Delito instant6neo; 

e}.- Delito de dano o de lesión. 
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a}.- Delito material: El delito de homicidio. atendiendo a la 

descripción contenida en el artículo 244 CPEM. constituye un 

delito de resultado material. pues la privación de la victo 

implica una mutación en el mundo circundante a quien actúa y. por 

ende. modificación del mundo exterior. 

b).- Delito instant6neo: El homicidio es un delito instant6neo, 

ya que el resultado de muerte tiene verificativo en el instante 

en que sobreviene la cesación de las funciones vitales del 

individuo. 

PORTE PETIT c33) dice que en los delitos instantó.neos hay no 

solo consumación. sino agotamiento instant4neo del estado 

antijurtdico, no debiéndose separar esta noción de la de la 

consumac1on del resultado. 

c).- Delito de dano o de lesión: La acción u omisión. productora 

de la muerte de un semejante. trae como consecuencia una lesion 

al bien jurídico tutelado por la norma penal sancionatoria del 

homicidio, resultando de ello un dano a la vida humana al 

implicar la destrucción de dicho bien material en el pasivo del 

delito. as1 como una efectiva lesión a la vida como bien protegi

do. 

D - Citado por PAVON VASCONCELOS. FRANCISCO. OB. CIT .. P. 
22. 
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2.2 AUSENCIA DE CONDUCTA EN EL HOMICIDIO. 

Si falta alguno de los elementos esenciales del delito. este 

no se integrara. tal es el caso de que si la conducta está 

ausente. evidentemente no habrá delito, a pesar de las 

circunstancias, 

El Código Penal en vigor en el Estado de México en su 

artículo 6 dice que "el delito puede ser realizado por acción. 

omisión. y comisión por omisión"; en ausencia de conducta (acto u 

omis16n}. nada habrá que sancionar. tampoco se integrará el 

deltto si falta el hacer (o el abstenerse) humano voluntario. 

Se consideran factores eliminatorios de la conducta: 

a).- Vis absoluta o fuerza f1sica exterior irresistible; 

b) .- Vis maior (fuerza mayor): 

e).- Movimientos reflejos; y 

dJ.- Sueno, hipnotismo y sonambulismo (aunque algunos autores 

ubican estos casos dentro de la inimputabilidad}. 

Se les da caracter supralegal por no estar expresamente 

destacadas en la ley: pero su presencia demuestra la falta del 

elemento volitivo. indispensable para la aparición de la conducta 

que es siempre un comportamiento humano voluntario. 

a).- V1s absoluta o fuerza f1sica exterior irresistible: La 

conducta desarrollada como consecuencia de una violencia irresis

tible. no es una conducta humana en el sentido valorativo del 

derecho. por no existir la manifestación de voluntad. 

PACHECO c34 > dice: "Quien as1 obra no es en ese instante un 

~ - Citado por CASTELLANOS TENA, FERNANDO. Ob. cit .. p. 162. 
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hombre, sino un mero instrumento. Quien ee violentado material-

mente (no amedrentado. no cohibido. sino forzado de hecho> no 

comete delito, ea tan inocente como la espada misma de que un 

asesino se valiera". 

Celestino Porte Petit (~} al hablar de la vis absoluta o 

fuerza fiaica la considera como un aspecto negativo del delito, 

hipótesis sintetizada en la formula 11 NULLUM CRIME SINE ACTIONE" 

estando en desacuerdo con la posición de Castellanos Tena. quien 

considera a la vis absoluta como una excluyente de responsabili

dad Cy no aspecto negativo del delito}, que lo es precisamente 

por eliminar un elemento esencial del delito; la conducta humana. 

Cualquier causa capaz de eliminar ese elemento b4sico del 

delito que es la conducta. será suficiente para impedir la 

formación de este, ya que sin conducta no hay delito. con 

independencia de que lo diga o no expresamente el legislador en 

el capítulo de las causas excluyentes de responsabilidad e 

inimputabilidad penal. 

Hnbr4 imposibilidad de integrar el hecho de homicidio. 

cuando falta la conducta: est6 ausente el resultado. o bien éste 

no puede ser imputado al sujeto por inexistencia del nexo causal. 

La imposibilidad de calificar como delito la muerte de una 

persona y atribuirla a otra como homicidio, surge en virtud de la 

ausencia de conducta. 

Las situaciones donde se da el movimiento corporal o la 

inactividad, como formas de expresión física de la conducta y 

est4. ausente la voluntad, impide atribu1r al sujeto, en el orden 

~ - Citudo por CASTELLANOS TENA. FERNANDO. Ob. cit .. p. 163. 
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ps1qu1co, ya la accion o inacción u omis1on. 

Raul Carranca y Truji l lo c36 > expresa: El que por virtud de 

la violencia f is1ca que sufre sobre su organismo. ejecuta un 

hecho tipificado en la ley como delito. no es causa psíquica. 

sino t1sica: no ha querido el resultado producido. que no puede 

ser imputado n1 a t1tulo de dolo ni de culpo.; "non o.git. sed 

agitu1·". por cuanto no es el mismo el que obra., sino que obra 

quien eJercita sobre él la fuerza física. 

La fuerza f:!eica supone ausencia del coeficiente psiquico 

tvoluntad) en la actividad o inactividad. de ma.nera que la 

e:<presion puramente f:!sica de la conducta del sujeto no puede 

por si integrar la conducta relevante para el derecho. capaz de 

merecer el calificativo de delictuosa: quien actúa o deja de 

actuar en tales condicionee, se convierte en un instrumento de la 

voluntad ajena puesta en movimiento a través de una fuerza física 

de carácter irresistible. 

Una persona puede. maCiante un movimiento corporal motivado 

en una fuerza de naturaleza f1sica e irresistible. originada en 

otro ser humano. producir la muerte de un hombre. como en el caso 

de que lesionara mortalmente a otro cuando. al tener empunado un 

filoso cuchillo. alguien empujara violentamente su mano 

dirigiéndola al cuerpo de la víctitnA. El movimiento realizado no 

habrá sido voluntario: se habría verificado al impulso de una 

fuerza física proveniente de un tercero. fuerza a la cual no 

habr1a podido resistir. Aquí se destaca. con claridad. la 

ausencia de la conducta y por ello la inexistencia del delito de 

~ - Citado por PAVON VASCONCELOS, FRANCISCO. Ob. cit., p. 
66. nota 1. 
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homicidio respecto de quien directamente. como ultima condición 

causal en la relación materialista. ha producido el efecto. puee 

no d4ndose aquéllo por faltar su coeficiente psíquico. no puede 

darse el hecho y menos aün el delito. Si teniéndose obligación de 

hacer algo, en virtud de la exigencia de una norma preceptiva. se 

omitiera lo acción esperada. por impedir su realización una 

fuerza f1sico que no pudiera superarse. causándose asi la muerte 

de un tercero. la omisión no seria voluntaria y por ello no 

habriose realizado ninguna conducta con la cual integrar el hecho 

que pudiera ser imputado contra el autor. 

Lo tuerzo física se encuentra recogido en el articulo 16 

fracción I del Código Penal del Estado de México al decir: " Son 

causas excluyentes de responsabilidad: ... I.- Obrar el inculpado 

por una fuerza f1eica exterior irresistible ". siendo requisitos 

de la senalada ausencia de conducta: 

a).- Una actuación. consistente en una actividad o inactividad 

involuntaria; 

b).- Motivada por una fuerza f1sica. exterior e irresistible. 

De tales elementos se desprende una autonom1a ps1quica 

respecto al sujeto medio y al sujeto impulsor. pues el primero 

obra como instrumento en el orden material. al no haber podido 

resistir el impulso de la fuerza fisica puesta. consciente y 

voluntariamente en movimiento por otro. 

b).- La vis maior (fuerza mayor) difiere de la vis absoluta por 

razón de su procedencia. Mientras la vis absoluta deriva del 

hombre; la vis maior deriva de la naturaleza. es decir. es 

energía no humana. 
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En la fuerza mayor hay actividad o inactividad involuntarias 

por actuación, sobre el cuerpo del sujeto. de una fuerza exterior 

a él. de car4cter irresistible. originada en la naturaleza o en 

seres irracionales. a diferencia de la vis absoluta en la cual. 

dicha fuerza, proviene necesariamente del hombre. Si el hacer o 

el no hacer son inatribuibles al sujeto por aueencia de voluntad. 

no puede integrarse la conducta. siondo imposible en consecuencia 

la imputación del resultado de privación de la vida a quien ha 

actuado en un plano exclusivamente físico. 

La fuerza mayor queda regulada en la ley en la propia 

fracción 1 del articulo 16 del Código Penal del Estado de México. 

al igual que la fuerza fisica exterior irresistible. dado que la 

norma positiva no distingue sobre el origen do la fuerza que 

impulsa al acusado a la actividad o inactividad puramente f1sicaa 

y que casualmente producen el resultado (n). 

el.- Actos reflejos: Son movimientos corporales involuntarios (si 

el sujeto puede controlarlos o por lo menos retardarlos. ya no 

funcionan como factores negativos del delito). 

En los actos reflejos hay movimiento corporal, mas no la 

voluntad necesaria para integrar la conducta. 

dl.- Sueno. hipnotismo y sonambulismo: Son fenómenos ps1quicos 

donde el sujeto realiza la actividad o inactividad sin voluntad~ 

por hallarse en un estado en el cual su conciencia se encuentra 

suprimida y han desaparecido las tuerzas inhibitorias. 

El sueno. estado fisiológico normal de descanso del cuerpo y 

de la mente consciente, puede originar movimientos involuntarios 

~-- PAVON VASCONCELOS. FRANCISCO. Ob. cit .. p. 68, nota 3. 
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del sujeto con resultados danosoa. Si una mu3er de agitado sueno. 

al moverse en eu lecho. sofoca y mata con su cuerpo a su hiJo 

recién nacido que ha sido colocado por el padre. sin que aquélla 

tenga conocimiento del hecho. habrá realizado un movimiento 

corporal. expresando fisicamente su conducta. mas faltara el 

coeficiente ps1quico necesario para que tal actuacion resulte 

relevante en el ámbito de lo jurídico penal. Al no integrarse la 

conducta. e 1 hom1cidio como delito no puede llegar a 

configurarse. No obstante en el mismo eJemplo puede surgir 

responsabilidad culposa si la madre, sabiendo que su hijo la 

acampana en el lecho y conociendo lo agitado de su sueno. le 

produce la muerte por sofocación a consecuencia de haber 

aplastado su cuerpo sobre él durante un movimiento inconsciente. 

pues el resultado no fué previsto por ella. teniendo la 

obligación de preverlo. en razón de su naturaleza previsible y 

evitable. 

El sue~o (~) puede dar lugar a una ausenc1a de conductd, 

para también, segun el caso, a una " actio liberae in causa " 

cuando el responsable la prevee y la consiente al entregarse al 

sueno. Se admite la poeibi lidad de que se configure una 

inimputabilidad. si entre el sueno y la vigilancia existe un 

oscurecimiento de la conciencia y una facilidad de aeociac16n de 

la realidad con las ilusiones o alucinaciones on1ricas, que hagan 

al auJeto consumar actos mal interpretados y que. por supuesto. 

resulten tipificados penalmente. 

En el hipnotismo.la ausencia de conducta deriva del estado 

~.- IGNACIO VILLALOBOS. Citado por CASTELLANOS TENA. 
FERNANDO. Ob. cit .. p. 164, 
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que guarda el 2ndiv1duo. en el que se dice hay una " obediencia 

automática " hacia el sugestionador, sin que tenga relevancia el 

argumento, comunmente esgrimido. respecto a que no es posible 

llevar a cometer un delito a quien siente por él una verdadera 

repugnanc1a: penJ aún admitiendo esto. no debe perderse de vista 

que sólo se sanciona a quienes mediante su discernimiento y 

voluntad cometen el hecho penalmente tipificado, y ai este se 

•:-onsuma {privación de la vida de otro} debido a la sugestión 

h1pnotica, por un trastorno funcional de las facultades de 

conocer y querer. trátase de una ausencia de conducta. 

El h1pnot1smo 

existencia ha 

es un fenómeno de realidad indiscutible. cuya 

sido verificada totalmente en múltipleS 

experiencias y consiste esencialmente en una serie de 

manifestaciones del sistema nervioso producidaa por una causa 

artificial. las cuales pueden ir desde un estado de somnolencia 

simple, hasta uno sonambúlico, pasando por diversas fases en las 

cuales se acentúa, en sus características externas, el grado de 

hipnotismo. El estado sonambúlico del hipnotizado se identifica 

por la ausencia de dolor y a virtud de que. al despertar, el 

suJeto colocado transitoriamente bajo el mismo no recuerda lo 

sucedido durante el suef\o hipnótico. 

Al admitirse la posibilidad del funcionamiento de la 

hipnosis en el homicidio. dando nacimiento a un aspecto negativo 

de la conducta, no autoriza a pensar que toda privación de la 

vida. realizado en ese estado, deba necesariamente originar la 

inexistencia del delito, pues puede suceder que el sujeto 

hipnotizado se coloque. voluntariamente. bajo el influjo o sueno 

hipnótico, solicitando y recibiendo la sugestión para realizar el 
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acto delictuoso. o bien que. sin haber solicitado la sugestion. 

esto es. sin dolo. haya. sin embargo. podido preverla al igual 

que sus consecuenc1aa. En ambas situaciones estamos ante acciones 

libres en su causa que generan responsabilidad penal. ya dolosa 

o, en último extremo, solamente culposa. 

En el aonambuli•mo si existe una especie de conducta. mas 

falta una verdadera conciencia: el sujeto se rige por imágenes de 

la subconciencia. provocadas por sensaciones externas o internas 

y por estímulos somóticos y ps1qu1cos: esas imágenes solo 

producen "una especie de conciencia" no correspondiente a Ja 

realidad. 

El estado eonambúlico es similar al sueno. pero se distingue 

de éste en que el sujeto deambula dormido. Hay movimientos 

corporales inconscientes y. por ello. involuntarios. siendo 

posible la realización de hechos punibles en ese estado, incluso 

el de la privdclón de la Vida. 

Jiménez de A.zúa (39 ) explica que" el •onamhuli.mo ••una 

enfermedad nervioaa, o, mejor dicho, po•iblemente no •• m4• que 

un1 manifestación parcial· de otras neuropat!as (como el 

histerismo), o de epilepsia, según han observado los psiquiatras, 

como por ejemplo Hoche y Weygandt. Suele encontrarse 

principalmente en la edad juvenil, y, sobre todo. en la época del 

desarrollo de la pubertad. siendo frecuente que dure algunos 

anos. Loe accesos se repiten, a veces. todos los dios, en horas 

detenninadas, y van siempre precedidos de sueno. Puede observarse 

ligeras convulsiones o una rigidez cataléptica de los músculos. 

39 - Citado por PAVON VASCONCELOS. FRANCISCO. Ob. c1t .• p. 
69, nota 5. 
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Antes de- volver a la vigilia. el sondmbulo pasa por un estado de 

sueno ord1nar10 o por una situación confusional sofiolienta. mds o 

menos prolongada ". Tenemos el ejemplo de un religioso que cierta 

noche, en absoluto estado de sonambulismo. descargó tremendas 

cuchilladas sobre la cama. esd noche vac1a. donde ordinariamente 

dormía el prior. quien fue testigo del extrano acontecimiento e 

indagando pudo precisar que el autor del hecho había tenido un 

~uefio. en que su madre le ped1a venganza por su muerte ejecutada 

por el prior. llamado al que no habta podido resistirse y que lo 

impulso a realizar el acto descrito, el cual el creía haber 

consumado. con la muerte de su superior, durante el sueno. 

Cuestión bien diferente es pretender la inexistencia de la 

conducta cuando el sujeto conoce ser sonámbulo y los riesgos que 

para terceros representa su anomalía, pues en este caso el 

resultado de homicidio puede serle imputado a título de culpa, 

por no haber tomado las precauciones necesarias a fin de que el 

evento no se produjera, ea decir, por no haber previsto lo 

previsible y evitable. o habiéndolo previsto por no haber tomado 

las providencias necesarias, 1 imi tándoee a abrigar la esperanza 

de que no ocurrir1a. 

En general, algunos consideran el sonambulismo comprendido 

dentro del articulo 17 fracción II del Código Penal del Estado de 

México. estimándolo como el trastorno transitorio de la 

personalidad producido accidental o involuntariamente". Aunque 

está incluido como una causa de inimputabilidad, aún cuando la 

ausencia de voluntariedad del movimiento corporal impide el 

Odcimiento de la conducta. 
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2.3 LA TIPICIDAD !N EL HOMICIDIO. 

La tipicidad es el injusto descrito en la ley. es la 

adecuación tipica. se afirma la existencia de tipicidad en el 

homicidio cuando el hecho real encuentra perfecto encuadramiento 

dentro de la hipótesis del articulo 244 del CPEM. La conducta 

humana productora del resultado de muerte es típica. en virtud de 

adecuarse al hecho descrito por el tipo legal. 

ELEMENTOS TlPlCOS DEL HOMlClDlO: 

El verbo "privar" referido a la conducta y al resultado 

(matar. privar de la vida) expresa el elemento objetivo del 

delito que encontramos en el articulo 244 CPEM. 

El objeto material del homicidio coincide con el pasivo: 

mientras que el objeto juridico es la vida como bien tutelado por 

la norma. 

Cabe aclarar que el tipo de homicidio no hace referencia a: 

Sujetos. tiempo y lugar de ejecución. como sucede en otroe tipos 

legales. 

La definicion legal del homicidio contenida en el articulo 

244 de 1 CPEM como la privación de la vida de otro ("Comete el 

delito de homicidio: El que priva de la vida a otro") establece 

con claridad como sujeto pasivo a una persona viva y. si bien la 

ley penal no da concepto sobre lo que debe entenderse por tal. ea 

evidente que la misma abarca al individuo de la especie humana. 

sin distinción de sexo. edad. etc .• siempre que exceda de 72 

setenta y dos horas de nacido, dado que esta referencia de 

carácter temporal establece el lindero que separa el homicidio 
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del infanticidio. 

El suJeto pasivo en el homicidio es un delito eminentemente 

personal. pues el atentado consiste en la privación de la vida 

que recae siempre en personas f1sicas. 

La dc,ctr1na penal al tratar de los elementos t1picos del 

homicidio, dedica especial atención al objeto y a loe medios de 

com1s1on. a pesar de que éstos no encuentren descripción en la 

ley. implicando por ello que el delito pueda ser cometido 

mediante el uso de cualqu1e1~ medio idóneo o capaz de producir el 

rcsul tacto de muerte. 

Los MEDIOS 

clasificados en: 

a) . - Directos; 

bl .- Indirectos; 

el.- Fis1cos: 

di.- Mor<> les; 

e>.- Positivos; 

f} .- Negativos. 

DE COMISION DEL HOMICIDIO (~) pueden ser 

a}.- Medios directos son los directamente idóneos para producir 

la muerte. ee decir. los capacee por su propia naturaleza. los 

eficaces o potencialmente aptos para llevar el resultado de 

privación de la vida. 

b),- Medios indirectos: Son aquéllos que. siendo capacee de 

producir la muerte. no actúan en forma directa. eino a través de 

procesos causales puestos en movimiento con la conducta del 

4º.- PAVON VASCONCELOS. FRANCISCO. Ob. cit .• p. 25 y es. 
citando a PORTE PETIT. MAGGIORE. GUTIERREZ ANZOLA. JIMENEZ HUERTA 
Y JIMENEZ DE l\ZUA. 
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culpable ¡ 41 >. 
el.- Medios fisicos: Son tos que actúan sobre el organismo o 

cuerpo en forma física: los que tienen capacidad de produc1r la 

muerte mediante la lesión de la integridad fisica del paciente. 

d) .- Medios mora lee: También denominados psíquicos. actúan 

produciendo un transtorno psicológico cuyo desenlace es la 

muerte. Existe polémica en la doctrina sobre si los medios 

morales son eficaces para producir la muerte. pues otros autores 

afirman lo contrario. 

e).- Medios positivos: Son medios positivos aquéllos que actúan 

en fonna visible. es decir. fisica y esencialmente c42 >. 
f).- Medios negativos: Los negativos se expresan a través de una 

abstención o de una omisión. 

CLASIFICACION DEL DELITO DE HOMICIDIO EN ORDEN AL TIPO: 

Ahora bien, podemos cldsificar al homicidio (e). en orden al 

tipo, de 14 manera siguiente: 

a).- Es un tipo básico; 

b).- Es un tipo independiente: 

c} .- Es un tipo de formulación 

d).- Es un tipo simple. y 

d) .- Es un tipo normal. 

libre: 

41. Clasificacion segun MAGGIORE. citado por 
VASCONCELOS, FRANCISCO. Ob. cit., p. 25. nota 10. 

PAVOll 

42.- GUTIERREZ J\NZOLA. Citado 
FRANCISCO. Ob. cit., p. 27, nota 14. 

por PAVON VASCONCELOS, 

42.- PAVON VASCONCELOS. FRANCISCO. Ob. cit., p. 29 y ss. 
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a).- Tipo básico: El delito descrito en el articulo 244 CPEM. ha 

sido considerado como un tipo básico, por cuanto sus elementos 

descriptivos pueden servir de fundamento a otros tipos penales, 

que son complementados o especiales. En efecto, la privación de 

la vida P.s elemento fundamental en los delitos complementados 

agravados calificados de homicidio con premeditación. homicidio 

con alevos1a. homicidio con ventaja y homicidio con traición. El 

citado elemento resulta igualmente esencial en la formación de 

los tipos complementados atenuados en su penalidad {llamados 

igualmente privilegiados) de homicidio en rina. homicidio en 

duelo. homicidio cometido en estado de emoción violenta que las 

circunstancias hicieren excusable. homicidio cometido en vindica

ción próxima de una ofensa grave causada al autor del delito y au 

cónyuge, concubina. ascendientes. descendientes y hertilanos. y el 

homicidio cometido por móviles de piedad. mediante súplicas 

notorias y reiteradas de la v1ctima. ante la inutilidad de todo 

auxilio para salvar su vida. 

bl.- Tipo independiente: Por no encontrarse subordinado para su 

existencia. a ningún otro tipo penal. 

e).- Tipo· de formulación libre: En virtud de que la ley no 

describe concretamente la actividad productora del resultado de 

muerte. La ley se concreta a describir el resultado. o bien. a 

enunciar un comporta.miento genérico en el cual pueden caber 

multitud de variedades. 

dJ.- Tipo simple: Atendiendo a la unidad o pluralidad de bienes 

jurídicos protegidos, el homicid10 es un tipo simple por cuanto 

el objeto de su tutela lo constituye exclusivamente la vida 
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humana <~l. 

e).- Tipo normal: <ª> Tomando en consideración la naturaleza de 

loe elementos que intervienen en la estructura del tipo, 

distingue entre tipos normales y tipos anormales. Los tipos 

normales tienen elementos puramente deacript1vos, mientras los 

anormales contienen además elementos normativos o subjetivos. 

Desde este punto de vista. el homicidio ea un tipo normal, por 

cuanto a que no hace referencia a la intención. el propósito o el 

fin perseguido por el agente. 

~.- MARIANO JIMENEZ HUERTA. citado por PAVON VASCONCELOS. 
FRANCISCO. Ob. cit .. p. 28. nota 15. 

e.- MARIANO JIMENEZ HUERTA. Citado por PAVON VASCONCELOS. 
FRANCISCO. Ob. cit .. p. 28. nota 16. 



• 

64 

2.4 LA ATIPICIDAD !N EL HOMICIDIO. 

Cuando no se integran todos los elementos descritos en el 

tipo legal, contenidos en el articulo 244 CPEM. se presenta el 

aspecto negativo del delito llamado Atipicidad. La atipicidad es 

ia ausenc1d de adecuación de la conducta al tipo. Si la conducta 

no es típica. jamás podrá ser delictuosa. 

Se distingue entre ausencia de tipo y de tipicidad. 

La. ausencia de tipo se presenta cuando el legislador. 

deliberada o inadvertidamente. no describe una conducta que, 

segun el sentir general. deber1a ser incluida en el catalogo de 

los delitos. En cambio. hay ausencia de tipicidad cuando existe 

el tipo. pero no se amolda a él la conducta dada . 

En el fondo, en toda atipicidad hay falta de tipo: si un 

hecho especifico no encuadr~ exactamente en el descrito por la 

ley, respecto de él no existe tipo. 

En el caso específico del homicidio, se presentará una 

at1picidad por no existir objeto material sobre el cual recaigd 

la acción. como CUdndo se pretenda privar de la vida a quien ya 

no la tiene (en este caso tampoco hay objeto jurídico), 

Al hablar de tipicidad en el homicidio. se observa la 

ausencia en el tipo legal del artículo 244 CPEM de calidades en 

los sujetos (activo y pasivo): de referencias de tiempo y lugar 

de comisión; de medios de ejecución y de elementos subjetivos del 

inJusto. Por esa razón no es p~sible referir al homicidio 

atipicidades en orden a esos factores, quedando únicamente como 

h1pótes1s atípicas en el homicidio (falta de adecuación típica) 
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las derivadas de la ausencia del objeto del delito. En estos 

casos se afirma la existencia de un delito imposible. por 

"imposibilidad" de producir el resultado t1pico. por ejemplo: 

a).- Cuando se dispara sobre un cadaver. creyendo que se trata de 

un cuerpo vivo. No hay bien juridico {vida) objeto de protecc1Vn 

penalistica y. por ello existe una atipicidad de homicidio; 

b).- Cuando se dispara en la oscuridad. sobre una cama. creyendo

la ocupada por el dueno a quien se desea matar no est~ndo 

presente el sujeto. No hay objeto material sobre el cual pueda 

recaer el atentado. aunque s1 bien juridico tutelado. esto es. 

d4ndoae una ausencia del objeto. hay atipicidad de homicidio. 
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2. S Ll\ ANTIJURICIDAD EN EL HOMICIDIO. 

PORTE PETIT <46 l al referirse a la antijur1dicidad expresa: 

"A.l realizarse una conducta adecuada al tipo, se tendrá como 

ant1jur1dica en tanto no se pruebe la existencia. de una causa de 

Jt.:Stificac1~r.". Es .1ec11·. los códigos penales operan con un 

:oncepto negativo de la antijuridicidad en el homicidio que puede 

expresarse diciendo que el "hecho" de privar de la vida a otro 

r~sulta antiJur1dico cuando el mismo no se encuentra justificado 

en la iey. es decir. cuando el hecho tipico no se ampara en una 

causa de justificación. Para la existencia de la antijuridicidad 

se requiere dos condiciones: Una, positiva consistente en la 

violación de la norma penal. y otra negativa, que no esté 

amparada por una causa de exclusión del injusto. La conducta por 

tanto será antijuridica si no est6 protegida por una de las 

causas que ennumera el código penal. 

El hecho descrito en el art. 244 CPEM es antijuridico cuando 

obJetivamente contraviene el mandato legitimo contenido en la 

propia ley. constituyendo un d1svalor con relación al deber 

Jur1d1co de abstención implícito en el precepto de la ley. 

La antiJuridicidad es puramente objetiva. atiende eólo al 

acto, a la conducta externa. Para llegar a la afirmación de que 

una conducta es antiJur1dica, se requiere necesaria.mente un 

Juicio de valor. una estimación entre eea conducta en su faee 

material y la escala de valores del Estado. PORTE PETIT (C) : 

% - Citado por PAVON Vl\5CONCEL05, FRANCISCO. Ob. cit., p. 
29, nota 17. 

47 .- Citado por CASTELLANOS TENA, FERNANDO. Ob. cit .. p. 176, 
noto 4. 
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"Una conducta es antijurid1ca. cuando siendo ttp1co no está 

protegida por una causa de just1flcaci6n". 

La antijuridicidad radica en la violación del valor o bien 

jurídico protegido a Que se contrae el tipo penal respectivo. 
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2.6 LAS CAUSAS DE JUSTIFICACION EN EL HOMICIDIO. 

Las causas de justificación en el homicidio, as1 llamadas 

por la doctrina, se encuentran en el Código Penal en vigor en el 

Estado de México como "Ce.u••• excluy•nt•• de reepon•abilid.ad". 
Como todo aspecto negativo del delito. laa causas de 

just1ficac10n impiden cal1fic31· el hecho delictuoso. La doctrina 

senala que funcionan como 

homicid.io: 

causas de Justificación en 

a),- LA LEGITIMA DEFENSA (Art. 16 fracc1on II CPEMl: 

bl .- EL CUMPLIMIENTO DE UN DEBl!:JI (Art. 16 fracción IV CPEMl: 

c).- EL EJERCICIO DE UN DERECHO (Art. 16 fracción IV CPEMl. 

el 



2.6.l LA LEGITIMA DEFENSA EN EL HOMICIDIO. 

Para FRANCISCO PAVON VASCONCELOS e•¡, La legitima defensa 

justifica el homicidio en virtud de la injusta agresion. frente a 

la cual no queda otro recurso. para salvar el bien jurídico en 

peligro, que causar la muerte al agresor. Actúa en legitima 

defensa, acorde a lo dispuesto en el artículo 16 fracción II CPEM. 

al obrar el inculpado en defensa de su persona. de sus bienes o 

de la persona o bienes de otro. repeliendo una agresión 

ilegítima. imprevista, inevitable. violenta, actual e inminente, 

eiempre que exista necesidad racional del medio empleado para 

repelerla y no haya provocación por parte del que se defiende o 

de aquél a quien se defendiere o que en el caso de haber habido 

provocación por parte del tercero lo ignore el defensor. 

La Teoría General del Delito destaca. como elementos de la 

legítimo. defensa: 

a).- Una agresión: 

~).-Una situación de peligro. derivada de la agresión y 

e).- Un contraataque o repulsa en la defensa. 

La agresión debe reunir loe siguientes requisitos legales: 

1.- Ilegítima (sin derecho); 

2.- Imprevista; 

3.- Inevitable: 

4.- Violencia (violenta). 

Mientras la defensa ha de reunir los siguientes requisitos: 

1.- Necesaria; 

2.- Proporcionada. 

~.-Ob. cit., p. 73 y se. 
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Para la Jurisprudencia: "LEGITIMA DEFENSA": La legitima 

defensa implica una colisión de intereses jurídicamente 

protegidos, en loe que su legitimidad se funde en que se 

salvaguarda el interés preponderante: y aún cuando 

cualitativamente los bienes jurídicos que colisionan son iguales. 

de todas formas el defensor restablece el derecho atacado 

mediante el necesario sacrificio del interés legitimo del 

atacante. Amparo directo 6470/57. Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo IX. p. 82. Sexta época. 

En cambio. la defensa ser4 inexistente, surgiendo la 

responsabilidad del sujeto por homicidio: 

a).- Cuando la agresión no reuna los requisitos legales ya 

sena lados; 

bJ.- Cuando de la agresión no surja un peligro inminente para la 

propia persona del que se defiende, o del tercero a quien 

defiende: 

c).- Cuando no exista necesidad racional del medio empleado para 

repelerlo: 

d).- Cuando haya provocación por parte del que ee defiende o de 

aquél a quien se defendiera; 

e).- Cuando teniendo conocimiento de la provocación por parte del 

tercero intervenga y participe en el evento aún cuando no hubiere 

participado en la provocación del defensor. 

Ahora bien. en ocasiones y a pesar de no integrarse la 

legítima defensa. la privación de la vida de otro no genera una 

plena responsabilidad por homicidio simple. excluyéndose la 

aplicación de la regla de punibilidad establecida en el art. 244 

CPEM. Ello sucede "cuando no hubo necesidad racional del medio 
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empleado en la defensa". situaciones recogidas del precitado 

articulo 16 tracción II del CPEM, las cuales generan 

responsabilidad a cargo del inculpado. 

Al delito de homicidio le son aplicables las presunciones de 

legitima defensa conten1das en el segundo párrafo del mismo 

articulo 16 fracc1on lI CPEM al decir: "Se presum1rd que exista 

la excluyente a que se refiere el párrafo anterior. respecto del 

dano que se cause a un intruso en el momento de verificar un 

escalamiento de cercados. paredes. o al fracturar las entradós de 

una casa, departamento habitado o sua dependencias, o a quien se 

sorprenda dentro de la casa habitación u hogar propio, o de sus 

dependencias, en circunstancias que revelan peligrosidad o la 

posibilidad de una agresión", 

Las presunciones de legítima defensa admiten prueba en 

contrario. por tratare e de presunciones "juris tantum". La 

doctrina ha considerado las situaciones descritas como una 

"legítima defensa privilegiada", basándose en la presunción del 

peligro impl1cito en aquellos actos descritos en la ley, tales 

como el escalamiento, etc.: que excluyen la posibilidad de exigir 

la racionalidad a la proporcionalidad del medio empleado en la 

defensa. 
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2.6.2 EL CUMPLIMIENTO DE UN D!l!R l!:N EL HOMICIDIO. 

El cumplimiento de un deber. es recogido corno excluyente 

general de responsabilidad en el articulo 16 fracción IV del CPEM 

al decir " Obrar en el cumplimiento de un deber o en el eJerc1cio 

de un derecho consignado por la 1 ey " es constitutivo de una 

excluyente de responsdbilidad. que impide el nacimiento de la 

antijuridicidad del derecho de privación de la vida de un 

semeJante. tunciona con toda evidencia en el homicidio 

conv1rt1éndolo en "l1c1to" el hecho t1pico. Al igual de un 

de1-echo. precisa el deber estar consignado en la ley o derivar de 

ella. pues de otra manera no puede fundarse su operancia sin 

importar mayormente la naturaleza del ordenamiento juridico del 

que dimane. pudiendo tratarse de una norma jurídica de rango 

superior o de una disposición reglamentaria. (Por ejemplo. el 

verdugo que al cumplir la orden de la autoridad legitima y privar 

de la vida al condenado a muerte. realiza la conducta típica del 

articulo 244 CPEM pero no comete homicidio por no ser antijurídi

ca su actuación: aclarando que esta disposición no rige en la 

legislación del Estado de México. por no incluirse la pena de 

muerte en la codificación penal local). 

Cabe aclarar que el mismo articulo 16 fraccion IV estipula 

que ~sta causa excluyente de responsabilidad no beneficia a quien 

ejerza el derecho con el solo proposito de perjudicar a otro. 

Para determinar la solución de caeos dudosos. no debe 

perderse de vista si el medio empleado para cumplir con el deber 

era racionalmente necesario a tal fin. y si el uso del poder no 

constituyo. en caso contrario. un abuso del mismo. según se trata 
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de actos realizados por agentes de la autoridad. 

En la jurisprudencia se dice del "CUMPLIMIENTO DEL DEBER 

COMO EXCLUYENTE": Para configurarse la. excluyente de responsabi

lidad. consiste en obrar en cumplimiento de un deber. ha menester 

que la ley expresamente consigne los deberes y derechos del 

agente activo del delito. y no queda al drbitr10 de éste 

precisarlos para normar su conducta". Amparo directo 3337/56. 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo XII. p. 108. sexto 

época, 

"CUMPLIMIENTO DEL DEBER <POLICIAS)": El reo, miembro de ¡,, 

polic1a. carecía del derecho para desarmar a los asistentes de 

una fiesta en una casa particular. m4xime cuando todos guardaban 

el orden y la compostura necesaria, y ei al obrar en forma 

arbitraria se suscitó el escándalo que culminó con los disparos 

que hiciera el propio reo. la excluyente de responsabilidad de 

cumplimiento del deber carece de aplicación". Amparo directo. 

4598/~7. Semanario Judicial de la Federación. Tomo III. p. 44. 

sexta época. 
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2.6.3 EL EJERCICIO DE UN DERECHO EN EL HOMICIDIO. 

El ejercicio de un derecho supone tanto la previsión legal 

del derecho en la ley. como eu estricto ejercicio en la forma 

pre~crita por ella. 

La muerte causad3 en la práctica de loa deportes, o bi~n con 

motivo de tratamientos médico-quirürgicos encuentra, a nuestro 

entender. Just1f1coci6n en la excluyente del articulo 16 fracción 

IV del CPEM a virtud del eJercic10 de un derecho. 

JIMENEZ DE AZUA c~9 ) considera innecesario referirse a las 

justificantes. por tratarse de hipótesis en que el tipo se 

encuentra ausente (ausencia de tipo), pues el boxeador "no 

golpea". sino boxea, en tanto el médico "no lesiona", !:Uno que 

"opera". Cuando el fallecimiento o las heridas se han producido 

conforme a las reglas y de manera eventual, se presenta el caeo 

fortuito. l 1m1 te de la culpabilidad y no causa justificante. 

Opinión con la que estamos en desacuerdo. pues lo que 

caracteriza al boxeo es precisamente el cambio de golpes entre 

los contendientes. el choque violento entre ellos que habr4 de 

producir ordinariamente lesiones en el sentido que a ellas otorga 

la ley penal. mientras el caso fortuito queda excluido si se 

tiene presente que requiere la causación del dano por mero 

accidente, sin intención ni imprudencia alguna. ejecutando un 

hecho l ic1to con todas las precauciones debidas. según la fonna 

que establece el articulo 16 fracción V CPEM. 

Tratandose del homicidio causado en aquellos deportes 

productores de resultados típicos del derecho penal, se invocan 

49 - Citado por PAVON VASCONCELOS. FRANCISCO. Ob. cit .• p. 
78, nota 13. 
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preferentemente: 

a).- El fin reconocido por el Estado: Con la práctica de tales 

deportes se persigue. como meta fundamental, conservar el vigor o 

mejorar la salud de la raza; 

b).- La inexistencia de antijuridicidad: Por no violarse norma de 

cultura alguna: 

el.- El consentimiento del interesado: Ya que quien practica el 

deporte voluntariamente, como aficionado o profesional, está 

aceptando por ese solo hecho los riesgos inherentes. 

~LFREDO ETCHEBERRY 15º> dice que en la practica de aquellos 

deportes que suponen violencia fisica sobre la persona del 

adversario, la justificante de "ejercicio legitimo de un derecho" 

no puede cubrir más que las lesiones más o menos leves, "que el 

ordenamiento jurídico supone consecuencia ordinaria" del deporte. 

ya que el derecho no permite ni autoriza que un deportista príve 

de la vida a otro. Ante tal eventualidad. "la muerte que sobre-

venga como consecuencia de la practica de alguno de estos 

deportes. debe juzgarse enteramente dentro del terreno de la 

culpabilidad: Si existió dolo. culpa o caso fortuito". solución 

aplicable. con mayor razón. trat4ndose de muertes originadas en 

la practica de deportes que, por su naturaleza. no importa o 

supone violencia sobre el adversario, aún cuando entrana 

determinado riesgo de dafto fisico. 

Respecto al homicidio, consecuencia 

quirúrgicas se aducen como criterios: 

a).- El consentimiento del interesado; 

de intervenciones 

10 - Citado por PAVON VASCONCELOS. FRANCISCO. Ob. cit.. p. 
79. nota 13 bis. 
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b).- El fin perseguido; esencialmente licito, y no otro que el de 

procurar la salud del enfermo y; 

e).- El estado de necesidad. 

Ninguno de ellos nos parece aceptable. El consentimiento del 

interesado es un bien inoperante por no ser la vida un bien 

disponible, resultando inexacto que quien acepta la pr4ctica del 

deporte acepte igualmente el posible fallecimiento. 

El criterio que atiende al fin perseguido o reconocido por 

el Estado. tiene el inconveniente de funcionar como causa 

supralegal de justificación, cuya procedencia no es aceptada por 

todos, independientemente de que no siempre el fin justifica el 

medio empleado. 

La inexistencia de nonna de cultura violada, en el homicidio 

causado en la pr6ctica de deportes violentos. nos parece inauf i

ciente y constituye un intento de solución al margen del derecho 

positivo. 

El estado de neceeidad, referido al homicidio en lae 

intervenciones quirargicas. podr4 funcionar solo en aquéllos 

caeos en que la operación se hace indispensable como medio para 

salvar la vida del paciente. mas no en todas las dem4a situacio

nes en las cuales el estado de peligro es inexistente. 

Todo ello nos lleva a considerar operante. en tales casos. 

el ejercicio de un derecho, sin que la expresión "consignado por 

la ley" empleada en el articulo 16 fracción IV CPEM deba 

interpretarse con exagerada rigidez. pues muchos derechos nacen y 

se ejercitan en razon de instituciones y cargos que los hacen 

necesarios. 
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IGNACIO VILLALOBOS <11 > argumenta: "El texto, no obstante su 

inexacta rigidez y su consiguiente imprevisión sobre el posible 

abuso de derechos que supone siempre definidos con precisión. no 

ha suscitado dificultades de importancia en la práctica. pues a 

pesar de no estar precisamente "consignados en la ley" muchos 

derechos. sino que nacen inmediatamente de instituciones. cargos 

o funciones que loe exigen o suponen con mayor o menor precisión. 

se sigue reconociendo su existencia y su eficacia con apoyo en la 

tradición, la costumbre, la lógica y el patrimonio general de 

cultura del pueblo: y nadie hay que aplauda o acepte el uso 

legitimo que de tales derechos se pueda hacer, indudablemente, y 

aún se hace de hecho con lamentable frecuencia". 

ALFREDO ETCllEBERRY cll¡ afirma que ei bien la muerte del 

paciente no constituye jcm4e el objeto del tratamiento médico

quirargico ni el ordenamiento jur1dico lo permite, las lesiones 

que son su consecuencia directa. tales como heridas. mutilacio

nes. etc.; constituyen actos justificados por el ejercicio de una 

profesión u oficio suponiendo, claro est4. que se den las 

condiciones de legitimidad.de su ejercicio. En cambio, concluye, 

si la muerte es la consecuencia del dolo del médico. existira 

plena responsabilidad por homicidio {generalmente calificado por 

alevos1alo si se debió a imprudencia. negligencia o impericia del 

profesional. puede generarse la culpa y en fin; si la muerte se 

originó en factores ajenos a él y a su dom1n10, la misma eer4 

11 - Citado por PAVON VASCONCELOS. FRANCISCO. Ob. cit .. pp. 
80 y Bl. nota 14. 

ll - Citado por PAVON VASCONCELOS, FRANCISCO. Ob. cit., p. 
81. nota 14 bis. 
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fortuita y no habra responsabilidad de ninguna especie. 

Para GRISPIGNI c~3 ): El resultado de muerte con motivo de la 

intervención m6dico-qu1rurgica. razona que es innegable la 

caueación de un dafto inmediato a coneecuencia de la intervención 

médica. pero que también es indudable que la intención o el fin 

que se persigue es la salud del enfermo, pues se trata de 

producir un bien inmediato. lo que excluye la ilicitud de la 

conducta, pu~sto que si se contemplara el problema al no darse el 

dolo, sólo puede observarse el hecho desde su fase objetiva y que 

atane a su car4cter antijurídico. Aan en loa casos de inexisten

cia del consentimiento del enfermo o de sus familiares, o cuando 

se interviene contra su voluntad. al autor se inclina por negar 

el delito. juega aqui papel importante el caracter licito de la 

intervención quirúrgica y el fin curativo que se persigue. 

ll - Citado por PAVON VASCONCELOS, FRANCISCO. Ob. cit .• pp. 
a1 y ei. 
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3, 7 Lll lMPUTllllLlDllD EH EL KOMlClDlO. 

Para ser culpable un sujeto por el delito de homicidio. 

precisa que antes del hecho de privación de la vida a otra 

persona sea imputable: si en la culpabilidad intervienen el 

conocim1ento y la voluntad, se requiere la posibilidad de ejercer 

esas facultades. Para que el individuo conozca la ilicitud de su 

acto y quiera realizarlo, debe tener capacidad de entender y 

querer. de detenn1narse en función de aquél lo que conoce; luego 

la aptitud del agente activo en el homicidio (intelectudl y 

volitiva) de ~ lo que es el homicidio y querer privar a 

una persona de la vida, constituye el presupuesto necesario de la 

culpabilidad. 

Cabe hacer la aclaración que hay autores que separan la 

imputabilidad de la culpabilidad y estiman ambos como elementos 

autónomos del delito. hay quienes dan amplio contenido a ltt 

culpabi 1 idad y comprenden en el la la imputabi 1 idad. Una terce1·a 

opinión es la que sostiene que la imputabilidad constituye un 

preaupuesto de la culpabilidad. 

Es por eso que a la imputabilidad (calidad del sujeto. 

capacidad ante el Derecho Penal) se le debe considerar como el 

soporte o cimiento de la culpabilidad y no como un elemento d~l 

delito. 

Para MAX ERNESTO MAYER (~): La imputabilidad es la 

posibilidad condicionada por la salud mental y por el desarrollo 

del autor, para obrar segun el justo conocimiento del deber 

~ - Citado por CASTELLANOS TENA. FERNANDO. Ob. cit .. p. 218. 
nota 2. 

mA 
SAUI 

n:m im nm: 
ll LA llUUIECA 
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existente. 

FRANZ VON LISZT r55 1: Es la capacidad de obrar en el Derecho 

Penal. es decir. de realizar actos referidos al derecho penal que 

t.t-d.igon consigo las consecuencias penales de la infracción. 

Podemos definir la imputabilidad en el homicidio como la 

capacidad del sujeto activo de dicho ilícito de entender y de 

querer el resultado de privar de la vida a otra persona en el 

campo del derecho penal. 

CARRANCA Y TRUJILLO (56 ): Dice que sera imputable todo aquél 

que posea. al tiempo de la acción. las condiciones pslqu1cas 

exigidas, abstracta e indeterminadamente por la ley para poder 

desarrol la1· su conducta socialmente; todo el que sea apto 

idóneo Jurídicamente para observar una conducta humana que 

responda a las exigencias de la vida en sociedad humana. 

La imputabilidad en el homicidio es el conjunto de condicio

nes minimas de salud y desarrollo mentales en el homicida. en el 

momento del acto tipico penal al privar de la vida a otra persona 

que lo capac1tan para responder de dicho ilícito. 

La imputabilidad en el homicidio está determinada por un 

rnin1rno físico representado por la edad (la legislación del Estado 

de México establece la mayoría de dieciocho anos) y otro 

psíquico. consistente en la salud mental (salud y desarrollo 

mentales); generalmente 

estrechamente con la edad. 

el desarrollo mental 

55 - C1tado por CASTELLANOS TENA. FERNANDO. Ob. 
nota 3. 

56 - Citado por CASTELLANOS TENA. FERNANDO. Ob. 
nota 4. 

se relaciona 

cit .• p. 218. 

cit .. p. 218. 
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En el Código Penal en vigor en el Estado de México. el 

articulo 4o. dice: No se aplicani este código a los menores de 

dieciocho anos. Si 'atoa. siendo mayores de siete aftos, ejecutan 

algOn hecho descrito como delito (caso del homicidio), ser4n 

puestos a disposición del Consejo Tutelar para menores 

infractores. De la interpretación de dicho precepto se reswne que 

son sujetos activos del homicidio y de cualquier hecho descrito 

como delito las personas mayores de dieciocho anos con salud 

mental, y por tanto potencialmante imputables del delito de 

homicidio. (Ver mas adelante 2.8.1 Procedimientos Especiales). 

En el caso de "ACTIONES LIBERAE IN CAUSA" (1 ibree en su 

cauaa. pero determinadas en cuanto a su efecto), la imputabilidad 

en el homicidio debe existir en el momento de la ejecución del 

hecho de privación de la vida a otro. pero en ocasiones el 

homicida, antes de actuar, voluntaria o culposamente se coloca en 

situación inimputable y en esas condiciones produce el delito de 

homicidio. A estas acciones se les llama. LIBERAE IN CAUSA. Tal es 

el caso. por ejemplo, de quien decide cometer un homicidio y para 

darse 4nimo bebe con exceso y ejecuta el homicldio en estado de 

ebriedad. Sin duda aqu1 existe imputabilidad; entre el acto 

voluntario (decisión de delinquir) y su resultado (privar de la 

vida a una persona}. hay un enlace causal. 

CUELLO CALON c57 > considera que en el momento del impulso 

para el desarrollo de la cadena de causalidad, el sujeto era 

imputable. 

Si se acepta que al actuar el sujeto carec!a de la capacidad 

57,- Citado por CASTELLANOS TENA. FERNANDO. Ob, cit .• p. 22l. 
nota 7. 
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necesaria para entender y querer. pero tal estado se procuró 

dolosa o culpoaamente, encuéntraae el fundamento de la imputabi

lidad en el homicidio en la acción o acto precedente, o sea aquel 

en el cual el individuo. sin carecer de tal capacidad, movió su 

voluntad o actuó culposamente para colocarse en una situación de 

inimputabilidad; por ello el resultado de privación de la vida le 

es imputable y da base a declararlo culpable y, consiguientemente 

responsable. siendo acreedor a la pena por homicidio. 

En el mismo sentido la Suprema Corte de Justicia reconoce 

que aún cuando se pruebe que el sujeto se hallaba. al realizar la 

conducta. en un estado de inconciencia de sus actos. voluntaria-

mente procurado, no se elimina la responsabilidad. 
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2.8 LA INIMPUTABILIDAD EN EL HOMICIDIO. 

Como la imputabilidad es soporte básico esencialisimo de la 

culpabilidad. sin aqu~lla no existe esta y a1n culpabilidad no 

puede configurarse el delito de homicidio; luego la imputabilidad 

ea indispensable para la formación de la figurd delictiva del 

homicidio. 

La imputabilidad es calidad del sujeto referida al desarro

llo y la salud mentales; la inimputabilidad constituye el aspecto 

negativo de la imputabilidad. Las causas de in1mputabilidad son 

todas aquellas capaces de anular o neutralizar. ya sea el 

desarrollo o la salud de la mente. en cuyo caso el sujeto carece 

de aptitud psicológica para la delictuosidad. 

El articulo 17 CPEM dice que son causas de inimputabilidad: 

I.- La alienación u otro transtorno perman9nte de la persona: 

II.- El tranetorno transitorio de la personalidad producido 

accidental o involuntariamente: y 

III.- La sordomudez cuando el sujeto carezca totalmente de 

instrucción. 

En los caeos de las fracciones I y II de este art1culo. 

solamente habrá inimputabilidad cuando la alienación o el 

tranetorno hayan privado al sujeto del dominio necesario sobro su 

conducta para mantenerla dentro de las normas legales que 

castiguen la acción u omisión realizada. 

En relación a la Fracción I. IGNACIO VILLALOBOS (~) dice: 

~.-Citado por CASTELLANOS TENA. FERNANDO. Ob. cit .• pp, 224 
y 225, nota 2. 
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Basta leer la declaración categórica del artículo 7o. CPEM. sobre 

que los delitos son dolosos. culposos y preterintencionales y 

recordar las nociones unánimemente admitidas respecto del dolo. 

la culpa y la preterintención para comprender que los actos de un 

alienado, aún cuando sean típicamente antijurídicos, no constitu

yen delito por falta del elemento objetivo de culpabilidad; todo 

demente se halla. por lo miemo. exento de responsabilidad penal 

{aún cuando su excluyente sea supralegal); y sólo cabe aplicarle 

medidas de seguridad y no penas. Sin esta interpretación, si el 

hecho de todo demente se tuviera como delito y la reclusión de 

los enfermos se equiparase a las penas, no podría tener tal pena 

una duración indetenninada. por prohibirlo nuestra constitución 

federal; y tdlllpoco ser1an practicables los procedimientos libres 

institu1doe para casos de menores (también socialmente reaponsa

bles) ... Aun las personas no avezadas a estos achaques jur1dicos 

se extranar6n justamente al advertir que. según lo anterior. 

enjuiciando a un demente. a un idiota, a un oligotrénico. a un 

loco. o a un enajenado plenlllDente. el juez tendr1a que despojarse 

de su serena majestad para sentarse frente a esta clase de reos y 

simular todas esas diligencias encaminadas a tomarle declaración. 

carearle con los teatigos, exigirle protestas y asumir otras 

muchas actitudes pintorescas en que parecer4 entablar una compe

tencia con la desviación mental del enjuiciado. 

En tales casos no debe tratarse de exigir responsabilidades 

ni de declarar derechos. sino de prevenir una peligrosidad 

patológica, pues no se pretende imponer penas o sanciones a los 

dementes. sino adoptar medidas administrativas. tutelares y de 
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seguridad; el autor mencionado propone la expedición de una ley 

para tales enfermos, de manera que se pudieran aplicar a traves 

de los tribunales, las medidas elementales requeridas por la 

seguridad pública. con la sola comprobación de ese estado 

peligroso y sin necesidad de esperar, monstruosamente. a que el 

enfermo cometa un homicidio previsible y se tramite el sainete de 

un proceso penal. que no lo es. para decretar como sanciones 

tales medidas. Al efecto en la legislación penal del Estado de 

México existen los denominados "procedimientos especiales" que se 

siguen en relación a inimputables y a menores, que m4s adelante 

se explican. 

Fracción II. En cuanto a los transtornos transitorios de la 

personalidad producidos accidental o involuntariamente: en la 

doctrina ae habla de tres diversas situaciones: 

a).- Empleo de substancias tóxicas. embriagantes o estupefacien

tes; 

b}.- Toxinfecciones; 

e).- Transtornoa mentales de carácter patológico. 

aJ.- Substancias tóxicas. embriagantes o estupefacientes: Cuando 

por el empleo de una substancia tóxica (por ejemplo: quinina. 

atropina. yodoformo. acido salicílico. tropoca1na. etc. l se 

produce una intoxicación que provoca un estado de conciencia 

patológica, las acciones que en tal estado se ejecutan. no son 

propiamente del sujeto, sino puede decirse que le son ajenas. La 

inimputabilidad es obvia. Ahora bien. si la intoxicación ha sido 

procurada por el sujeto mismo. voluntaria y deliberadamente para 

que se produzca el determ1nado resultado de privar de la vida a 

una persona. se estara en el caso de la "acción 1 ibre en su 
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~"· aunque determinada en sus efectos: y si no fue delibera

da. sino imprudente e culposa, ae estará en la posibilidad de la 

imputacion culposa (~9 ) segun CARRANCA Y TRU.JILLO. 

Respecto a la embriaguez. solo habrá inimputabilidad. cuando 

sea plena y a.ccidental. involuntaria; en todos los demás casos 

subsistirá la responsabilidad. CARRANCA Y TRUJILLO (~l. dice que 

la embriaguez voluntaria no puede constituir la eximente de 

inimputabilidad en el homicidio; antes bien. la ebriedad debe ser 

tomada por el juzgador como indice de mayor temibilidad. Lo mismo 

puede afirmarse tratándose de adictos a enervantes o tóxicos 

(estupefacientes) . No existe una diferencia precisa entre los 

tóxicos y los enervantes. Algunos coneideran loa tóxicos como el 

género y los enervantes como la especie. 

b).- Toxinfeccionee: Por el padecimiento de algunas enfermedades 

de tipo infeccioso o microbiano. a veces sobrevienen transtornos 

mentales como el tifo, la tifoidea, la rabia o la poliomielitis. 

En estos casos el sujeto enfermo puede llegar a la inconsciencia. 

El juzgador debe auxiliarse de especialistas para resolver lo 

conducente y al efecto, necesita tomar en cuenta loa dictámenes 

de médicos y ps1qu1atrae. 

cJ.- Transtorno mental patológico: Por transtorno mental CARRANCA 

Y TRUJILLO c61 > dice que debe entenderse toda perturbación 

pasajera de las facultades psiquicas. El tranatorno debe ser de 

caracter patológico y transitorio, ya que nuestra ley pretende 

59 - Citado por CASTELLANOS TENA. FERNANDO. Ob. cit .• p. 226, 
nota 4. 

60 - Ibidem. 

il - Citado por CASTELLANOS TENA. FERNANDO. Ob. cit. p. 227. 
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solucionar de manera diversa. los actos de enaJenados mentales 

permanentes. 

Fracción III. Respecto a la sordomudez cuando el sujeto 

carezca totalmente de instrucción. se especifica eeta causa de 

inimputabilidad expresamente en el precepto mencionado de quienes 

carecen del oído y la palabra, porque no se les aplican penas. 

sino medidas educacionales. Se critica esta fraccion III porqu~ 

no distingue entre sordomudos de nacimiento y los que ~ntermaron 

después. cuando ya estaban formados o se hallaban en formación. 

El dispositivo supone. erróneamente. que sólo es causa de 

delincuencia. como en el caso de homicidio en los sordomudos la 

falta total de educación o instrucción y bien puede haber un 

sordomudo culto y educado que cometa un delito de homicidio. 

Ademas. no se resuelve la situación del sordomudo que siendo 

ya instruido realice un hecho penalmente tipificado, porque la 

internacion carecería de objeto. 
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2.B.1 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES. 

Como afirm4ramos anteriormente. la legislación del Estado de 

México establece procedimientos especiales que son: 

a).- Procedimientos para loe inirnputables: 

bl .- Procedimiento relativo a los menores. 

2.B.1.1 PROCEDIMIENTO PARA LOS INIMPUTABLES. 

El art. 432 CPPEM dice: Cuando de las di 1 igenciaa de 

Averiguación Previa aparezca que hay motivo fundado para 

sospechar que el inculpado ha ejecutado el delito (en nuestro 

estudio debe ser delito de homicid10J. hall6ndose en los estados 

de inimputabilidad que sanciona el artículo 17 del Código Penal 

(del Estado de México). el Ministerio Público ordenard. su 

internación en un establecimiento adecuado en el cual lo pondr6 a 

disposición de la autoridad judicial. 

Art. 433 CPPEM: Si al tomarse al inculpado (de homicidio por 

ejemplo) su declaración preparatoria, el juez estima que ee 

encuentra en un estado de inconciencia que le impida conocer loe 

cargos y contestarlos. se abstendrá de practicar la diligencia y 

desde luego le nombrará defensor suspendiendo el procedimiento 

ordinari~. Si el inculpado estuviere sujeto a la patria potestad 

o a la tutela. las personas que la.e desempef'ian podr4n hacer la 

designación de defensor. 

Art. 434 CPPEM: En el caso del articulo anterior. el tribu

nal ordenará que el inculpado sea examinado por dos peritos 
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psiquiatras o en su defecto por los médicos legistas. Esta 

providencia se adoptará sin perjuicio de seguir la instrucción en 

los términos de este titulo. hasta en tanto aquéllos rindan su 

dictamen. Lo mismo se har6 cuando durante la instrucción se 

aprecie esa situación en el procesado. 

Art. 435 CPPEM: Si el procesado no tuviera. tutor. el .1uez 

procederá a designarle uno provisional quien le representar6 en 

todos los actos del proceso. sin perjuicio de que se ordene su 

comparecencia cuando se estime necesario al esclarecimiento de la 

verdad de los hechos. Si tuviera tutor. este le representara en 

todos los actos del proceso. 

Art. 436 CPPEM: Si del dictamen rendido por los peritos 

psiquiatras o médicos legistas en su caso resultare que el 

procesado est4 incurso en algunas de las causas de inimputa

bilidad senaladaa en el art. 17 del Código PenaL el juez 

inmediatamente cerrará el procedimiento ordinario. declarará al 

procesado en estado de interdicción y le designar4 un tutor 

definitivo. quien le representar4 en lo sucesivo en todos loa 

actos del proceso. sin perjÚicio de que si el juez. de oficio o a 

solicitud de parte lo estima necesario, disponga la comparecencia 

personal cuando sea necesaria para el esclarecimiento de la 

verdad de loa hechos. 

Art. 437 CPPEM: S1 se comprueba la participación del 

procesado en loa hechos. el juez. oyendo al Ministerio Público y 

al defensor o al tutor. o a ambos a la vez, dictará resolución 

ordenando el internamiento de aquél en los términos del articulo 

52 del Código Penal. 
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Art. 52 CPEM (RECLUSION): Cuando exista alguna de las 

circunstancias excluyentes de inimputabilidad a que se refiere el 

artículo 17 de este codigo. el inculpado ser4 declarado en estado 

de interdicción y recluido en hospitales paiqui4tricos o estable

cimientos especiales por el término necesario para su curación. 

bdjo la vigilancia de la autoridad. 

Art. 53 CPEM: Si el juez lo estima prudente. los transtor

nados mentales o sordomudos no peligrosos. aer4n confinados al 

cuidado de las personas que deban hacerse cargo de ellos para que 

ejerzan la vigilancia y tratamiento necesario. previo el otorga

miento de las garantías que el juez estime adecuadas. 

Art. 438 CPEM: Si el inculpado o procesado ha perpetrado el 

hecho (de homicidio por ejemplo), padeciendo la causa de inimpu

tabilidad mencionada en la fracción II del artículo 17 del código 

penal. o habiéndolo perpetrado, sufriendo la causa seftalada en la 

fracciOn I del propio articulo, pudiere darse cuenta del procedi

miento. éste se eeguir4 en la forma ordinaria hasta la sentencia. 

Si no pudiere darse cuenta del procedimiento ordinario, 

aunque fuere imputable. ee eeguir4 este procedimiento especial. 

a.1.1.a PllOCIDIMllltTO lllLATIVO A LOI lllllOllll. 
Art. 439 CPPEM: Los menores de siete anos a loe que se 

imputa la ejecución de un hecho delictuoso, no ser4n sujetos a 

procedimiento alguno, y la intervención del ministerio pablico se 

limitard a recibirles declaración, si pudieren expresarse. con el 

objeto de investigar si en la ejecución del hecho fueron 

instigados, auxiliados o encubiertos por mayores. 
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Art. 440 CPPEM: Tratándose de menores de dieciocho anos. el 

funcionario del m1n1sterio público practicara tas d1l1genc1as de 

averiguación previa que fueren necesarias y una vez concluidas 

las remitirá Junto con el inculpado si hubiere sido presentado a 

ta autoridad competente para conocer del caso de acuerdo con la 

ley del Tribunal para Menores del Estado. 

Art. 441 CPPEM: Si en la ejecución del delito participaren 

mayores y menores, conocerá de él, por lo que respecta a los 

primeros, la autoridad judicial correspondiente y por lo que toca 

a los segundos la autoridad protectora debi~ndoae remitir a 

ambas. copias de las actuaciones. 

Art. 442 CPPEM: Si en la averiguación practicada por la 

autoridad protectora aparece que el menor fue instigado. 

auxiliado o encubierto para la ejecución del delito por uno o 

varios mayores. aquélla hará compulsa de las actuaciones y las 

remitirá al ministerio público. 

Es aplicable 

Código Penal sobre 

además lo dispuesto en 

la inimputabilidad de 

el articulo 4o. del 

menores que cometan 

homicidio al estipular: "No se aplicará este código a los menores 

de dieciocho anos. Si éetos siendo mayores de siete anos. 

ejecutan algun hecho descrito como delito, eer4n puestos 

disposición del Consejo Tutelar para menores infractores. Y 

asimismo en relación con lo que dispone el articulo 7o. de la Ley 

de Rehabilitación de Menores del Estado de México que dice: El 

Consejo Tutelar conocera de las siguientes materias. exclusiva

mente por lo que respecta a menores cuyas edades fluctúen entre 

los 8 y 18 anos de edad: 

I.- De los hechos y omisiones antisociales atribuidos a menores: 
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a).- Contra ia persona. 

Comurunente se afirma que en nuestro medio los menores de 

dieciocho anos son inirnputables y. por lo mismo, cuando real1=an 

el comportamiento típico del homicidio dentro del Derecho Penal. 

no se configurará dicho delito: sin embargo. desd~ un punta de 

vista lógico y doctrinario, nada se opone a que una persona de 

diecisiete anos, por ejemplo. posea un adecuado desarrollo mental 

y no sufra enfermedad alguna capaz de alterar sus facultades en 

este caso, existiendo la salud y el desarrollo mentales, s1n duda 

el sujeto es plenamente imputable. Ciertamente la ley penal vi

gente fija como l1mite los dieciocho anos, por considerar a loa 

menores de esa edad una materia dúctil, susceptible de correc

ción. Con base en la efectiva capacidad de entender y de querer, 

en virtud de ese m1nimo de salud y desarrollo de la mente, no 

siempre ser4 inimputable el menor de dieciocho anos.Hay cod1gos. 

como el del Estado de MichoacAn por eJemplo. en donde la edad 

limite es de dieciséis anos. ResultarJa absurdo admitir que un 

mismo sujeto (por ejemplo el de diecisiete anos), fuera paico-

lógicamente capaz al tranSladarse a M1choacán, incapaz al 

permanecer en el Estado de México. Más situados en el angulo 

jurJdico, debemos considerar la imputabilidad como la aptitud 

legal para ser sujeto de aplicación de las disposiciones penales 

y, en consecuencia, como capacidad Jurídica de entender y d~ 

querer en el campo del derecho represivo. Desde este punto de 

vista. evidentemente los menores de dieciocho anos son in1mput3-

bles por cualquier delito, aún el de homicidio. 

Los menores de dieciocho anos por tanto. son in1mputables en 

la legislación del Estado de México. y en caso de intervenir en 
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el hecho de homicidio quedaran sujetos al Consejo Tutelar para 

Menores, en termines de la Ley de Rehabilitación de Menores del 

Estado de México. Lo anterior acorde a lo dispuesto por nuestra 

constitución federal en el penúltimo párrafo del art1culo 18 que 

dice: "La federación y los gobiernos de loa Esta.dos (México por 

ejemplo} establecerdn instituciones especiales para el tratamien

to de menores infractores". 
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2.9 LA CULPABILIDAD EN EL HOMICIDIO. 

Abordar el estudio de la culpabilidad en el homicidio es 

tratar sobre las formas de ese elemento general en el ámbito 

irrestricto de esta figura eepec1fica. 

El art. 7o. CPEM dice que los delitos pueden ser: 

I.- Dolosos: 

II.- Culposos; y 

III.- Preter1ntenc1onales. 

Reconociéndose asi las tres clásicas formas de culpabilidad, 

es decir, en el homicidio operan: 

a).- Homicidio intencional (doloso): 

bl.- Homicidio no intencional o de imprudencia (culposo): y 

e).- Homicidio preterintencional. 

El delito de homicidio es doloao cuando se causa el 

resultado de muerte querido o aceptado, o cuando el resultado es 

consecuencia necesaria de la acción u omisión realizada. En otras 

palabras. cuando el sujeto representa el hecho y lo quiere. de 

manera que con su conducta voluntaria produce el reeultado de 

privación de la vida. 

El delito es culpo•o cuando se causa el resultado por 

neql igencia, imprevisión, imprudencia. impericia. falta de 

aptitud. de reflexión o de cuidado. El homicidio ea culposo o no 

intencional, o de imprudencia. cuando la privación de la vida 

nace con motivo de un actuar inicialmente voluntario del sujeto 

con el cual surge un estado subjetivo de imprevisión. negligen

cia. impericia. falta de reflexión o de cuidado, 

Será pr•t•r1nteno1onal el homicidio cuando el dano de muerte 
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to ni querido y siempre y cuando el medio empleado no sea el 

idóneo para causar el resultado. 

En relación al dolo pueden operar: 

a).- Dolo Directo: Cuando hay perfecta concordancia entre el 

resultado querido y el produc1do. 

b).- Dolo eventual: Se d4 si el sujeto no dirigiendo precisamente 

su conducta hacic el resultado, lo representa como posible. y 

aunque no lo quiere directamente, por no constituir el fin de au 

acción o de su omisión. ein embargo lo acepta. ratificándose en 

el mismn. 

En relación a la culpa puede distinguirse: 

al.- Homicidio con culpa sin representación: Cuando el sujeto 

produce el resultado de muerte sin haberlo previsto y sin 

quererlo, siéndole reprochable el acontecimiento en virtud de la 

naturaleza previsible del evento. 

b).- Homicidio con culpa con representación (con previsiónJ:Cuan

do el resultado de muerte ha sido representado como posible y no 

querido ni aceptado, produCiéndose a pesar de que el agente ho 

tenido la esperanza de que no se produzca. 

Por ejemplo: Cuando al manejar un automóvil. conduc1éndolo 

excesiva velocidad. atropellamos a una persona. surgira la culpa 

con o sin representación, según hayamos tenido o no concienc1a 

del resultado. 

Si no representamos el resultado: hay culpa por nuestra 

falta de previsión. cuando teniamoe la obligación legal de 

preveer y evitar el resultado: y si representamos el acontec1-

m1ento luctuoso y sin quererlo nl aceptarlo lo causamos. a pesar 
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de tener la esperanza de que no se produjera. hay igualmente 

culpa por no haber observado las precauciones debidas para 

evitarlo, 

El homicidio preterintencional puede definirse como ºla 

muerte no querida ni aceptada en que la voluntad del agente se ha 

proyectado a lo causación de un daf'\o menor". 
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2,10 LAS CAUSAS DE INCULPABILIDAD EN EL HOMICIDIO. 

La dogmatica jurídico penal senala como causas generales de 

inculpabilidad, en todo delito. el error Cde hecho y de derecho). 

El error de hecho. para formar la inculpabilidad debe ser: 

a).- Esencial; y 

b) .- Invencible. 

El homicidio admite, como causa de inculpab1lidad. el error 

de hecho, esencial e invencible. 

En el error de hecho (esencial e invencible) hay imposibili

dad de integración del dolo al faltar en él la representación del 

hecho y la conciencia de su ilicitud. 

Por ejemplo: Si una persona. al tirar al blanco en un stand 

de tiro. mata a otra que se había ido a ocultar detr4s de aquél, 

sin haber sido percibida, no cometerá el delito de homicidio, 

pues a pesar de haber sido el autor del ~contecimiento luctuoJo 

habrá actuado sin dolo. por faltar en éste el elemento intelec

tual consistente en la representación del hecho y de su ilicitud. 

Opera en el citado ejemplo. el error de hecho (falso concep

to de la realidad). pues éste tiene tanto carácter esencial. por 

cuanto el autor ha ignorado las circunstancias constitutivas del 

delito. como invencible. dadas las circunstanc1as en que actuó. 

por haberle sido imposible superarlo. 

Dentro del error de hecho. esencial e invencible. pueden 

darse, con referencia al homicidio. las eximentes putativas 

(defensa putativa. ejercicio de un derecho putativo y 

cumplimiento de un deber putativo, entre otras). 

No cometer4 delito. por ejemplo. quien con todo fundamento 
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cree estar siendo victima de una agresión ilegitima imprevista. 

inevitable, violenta. actual e inminente y, en ejercicio de un 

hipotético derecho de defensa. priva de la vida a su supuesto 

agresor. quien únicamente perseguía, con su actuar. el correrle 

una broma usando una arma de juguete. En este ejemplo, no hay una 

legitima defensa por no existir la agresión y menos derivar de 

ella peligro inminente para bienes protegidos por el derecho, 

pero el homicida ha ignorado el falso concepto en que sobre la 

realidad se encontraba y las circunstancias de hecho. en las que 

actuó, hacían insuperable el error en que se hallaba sobre el 

acontecimiento. Puede ejemplarizarse de igual forma en las dem4s 

eximentes putativo.e c621. 

En el código penal del Estado de México se refiere al error 

de hecho la fracción VI del artículo 16. 

Fracción VI del art. 16 CPEM: Obrar por error substancial de 

hecho que no derive de culpa. 

A pesar de lo limitado de loe caaoa recogidos en las citadas 

excluyentes. se dan infinidad de situaciones en las que opera 

el error de hecho. esencial e invencible. sin requerir regulación 

expresa en la ley. pues la falta de integración del dolo o de la 

culpa excluyen la culpabilidad del sujeto. 

El art. 16 fracción VI CPEM antes enunciado. se refiere al 

obrar por error substancial de hecho. siempre que no derive de 

culpa como excluyente de inculpabilidad. 

20. 
62 - PAVON VASCONCELOS, FRANCISCO. Ob. cit. pp. 90 y 91, nota 
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2.11 LA PUNIBILIDAD EN EL HOMICIDIO. 

El tipo bAsico de homicidio. denominado en la ley "homicidio 

simple intencional". se encuentra sancionado por el articulo 246 

CPEM con una pena de prisión de diez a quince anos y de cien 

mil días multa. 

La punibilidad anterior sirve de base. por formar parte del 

tipo bó.sico de homicidio, para cuantificar la peno correspondien

te a lo que FRANCISCO PAVON VASCONCELOS {~I citando a varios 

autores. ha dado en llamar tipos complementados subordinados de 

homicidio. 

MARIANO JIMENEZ HUERTA {M) distingue entre circunstancias 

que atenúan y circunstancias que agravan la punibilidad aplicable 

al homicidio. 

Desprendiéndose del estudio del Código Penal en vigor en el 

Estado de México que se ocupa del homicidio dando su tipo básico 

en el art. 244. estableciendo las causas en que se tendrd como 

mortal una lesión en el art. 245: clasifica. 1"3galmente la 

penalidad aplicable al homicldio del art. 246 y sigui~ntee. que 

son materia desarrollada en el CAPITULO III "CLASIFICACION LEGAL 

DEL HOMICIDIO EN EL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE MEXICO". Fue por 

lo que remitimos a dicho capitulo la pun1bil~dad en el homicid10, 

ennumerando a continuación los caeos de que se ocupa: 

a).- Art. 246.- Penalidad del homicidio simple intencional. 

b) .- A.rt. 247.- Penalidad del homicidio en rina o duelo Chomic1-

~.- Ob. cit., pp. 43 y 44. 

M - Citado por PAVON VASCONCELOS, FRANCISCO. Ob. cit .• pp. 
53 y ss. 
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dio con penalidad atenuadal. Y relacionado con los artículos 250 

y 252 en la penalidad. 

el.- Art. 248.- Penalidad del homicidio calif1cado. En relación 

con el art. 251 (que decribe las calificativas de premeditación. 

alevos1a. ventaja y traición). 

dJ.- Art. 249.- Homicidios con penalidad atenuada: 

I.- En estado de emoción violenta que las circunstancias hicieren 

excusable; 

II.- En VindicaciOn próxima de una ofensa grave causada al autor 

del delito y su cónyuge, concubina. ascendientes. descendientes y 

hermanoso y 

III.- Por móviles de piedad. mediante süplicaa notorias y 

reiteradas de la victima, ante la inutilidad de todo auxilio para 

salvar su vida. 

Dentro de lps linderos de represión mencionados. el juzgador 

eat4 obligado, al individualizar la pena, a observar las reglas 

contenidas en loe articuloe 59 y 60 CPEM. 

Art. 59 CPEM: El juez, al dictar sentencia, fijará la 

sanc16n que estime justa. dentro de los 11mites establec1doa en 

el código 

inculpado, 

para cada delito. apreciando 

su peligrosidad, loa móviles 

la personalidad del 

del delito. los darlos 

morales y materiales causados por el mismo. el peligro corrido 

por el ofendido o por el propio inculpado. la calidad del primero 

y sus relaciones con el segundo. y las circunstancias de ejecu

ción del hecho. 

El Juez ordenara de oficio la realización de estudios 

ind1spensablea tendientes a una correcta individualizac10n de la 

pena. 
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Art. 60 CPEM: S1 se trata de un delincuente primario. de 

escaso desarrollo intelectual, de indigente siLuac1on economica y 

de mínima peligrosidad, podrá el Juez. en el momento de dictar 

sentencia. reducir hasta la mitad de la pena que le correspon- -

diera conforme a este cOd1go. 

Si el inculpado al rendir su declaración preparótoria 

confiesa espontáneamente los hechos que ae le imputan o en ese 

mismo acto ratifica la rendida en indagatoria. o la formula con 

posterioridad hasta antes de la celebración de la audiencia final 

de juicio. el juez podrá reducir hasta en un tercio la pena que 

le corresponderia conforme a este código. La sentencia que 

reduzca la pena deberá ser confirmada por el tribunal de alzada 

corrrespondiente, para que surta efectos. Entretanto, la pena se 

entenderá impuesta sin la reducción autorizada por este artículo. 

CASTELLANOS TENA (~) dice que "La punibilJdad, meiecimiento 

de una pena. no adquiere el rango de elemento esencial del delito 

porque la pena se merece en virtud de la naturaleza del comporta

miento. Adviértase que no son lo mismo punibilidad y pena;aquélla 

es ingrediente de la norma en razón de la calidad de la conduela. 

la cual. por su naturaleza tipica, antijuridica y culpable.ameri

ta la imposición de la pena: ésta. en cambio, es el castigo 

legalmente impuesto por el Estado al delincuente. para garantizar 

el orden jurídico; es la reaccion del poder público fronte al 

delito". 

Cabe citar el art. 25 que se encarga de ennumerar las penas 

que aplica el Código Penal del Estado de México, y en especial el 

~ - Citado ~or PAVON VASCONCELOS. FRANCISCO. Ob. c1l .. p. 
130. 
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art. 26 CPEM: "La prisión consiste en la privación de la 1 ibertad 

la que podrá ser de tres dias a cuarenta anos y se cumplirá en 

loe términos y con las modalidades previstas an lo. "Ley de 

ejecución de penas p1~ivativaa y restrictivas de 1 ibertad del 

Estado de México". 

Las sanciones privativas de libertad. siempre que excedan de 

un ano, se entienden impuestas en calidad de retencion hasta por 

una mitad mas de su durac1on; así se expresará en la sentencia. 

sin que la omisión de ese requisito sea obstáculo para hacerla 

efectiva. 

La retención se har4 efectiva. cuando a juicio del Ejecutivo 

el inculpado tenga mala conducta durante lo aegunda mitad de su 

condena. se resista al trabajo • incurra en faltaa graves de 

diecipl ina o en graves infracciones a los reglamentos del 

establecimiento penal, o bien. muestre que no ha cesado su 

peligrosidad. 

Respecto a la multa el artículo 27 CPEM expresa: "La multa 

consiste en el pago de una suma de dinero al Estado que se fijará 

por días multa. los cuales podrán ser de tres a mil. El d1a multa 

equivale a la percepción neta diaria del inculpado en el momento 

de consumar el delito. tomando en cuenta todos sus ingresos. que 

en ningün caso será inferior al salario mínimo general vigente en 

el lugar donde se consumo. 

En los delitos continuados se atender4 el salario mínimo 

vigente en el momento consumativo de la ültima conducta y para 

los permanentes el que está en vigor en el momento en que cesó la 

conducta delictiva. 
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En caso de insolvencia del inculpado. la autoridad JUd1cia.l 

pedro sustituirla total o parcialmente. por prestación de traba.Jo 

en favor de la comunidad. saldándose un dla multa por Jornada de 

trabajo. 

Art. 28 CPEM: Para los efectos de este capitulo y a falta de 

otros mejores elementos de juicio, se presumirá, salvo prueba en 

contrario, que loe empleados, técnicos, profee1onistas y simila

res, obtienen un ingreso equivalente a por lo menos dos y medio 

veces el salario mínimo general vigente; que los jefes en mandos 

intermedios, patrones. empleadores y similares. obtienen un 

ingreso equivalente a por lo menos cinco veces el propio salario 

mínimo general vigente; que los de mayor jerarquía y capacidad 

económica que eatos ültimoe, obtienen ingresos equivalentes a por 

lo menos diez veces el salario m1nimo; y que las personas en los 

más altos estratos económico sociales, obtienen ingresos equiva

lentes a por lo menos veinticinco veces el salario m1nimo gene

ral vigente. 

También opera la reparación del dafio que se regula del art. 

29 al 40 CPEM. ya que el ai-t. 30 senala: "La reparación del da.no 

se impondrá de oficio al inculpado del delito ... ". y tambien 

destaca el art. 33 CPEM al estipular: "En caso de lesione~ y 

homicidio y a falta de pruebas especificas respecto al da~o 

causado, los jueces tomarán como base la tabulacion de 1ndemn1za

ciones que fija la Ley Federal del Trabajo y el salario m1nimo 

existente en la región. Esta disposición se aplicará aun cuando 

el ofendido fuere menor de edad o incapacitado". 
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2.12 LA AUSENCIA DE PUNIBILIDAD EN EL HOMICIDIO. 

En función de las excusas absolutorias no es posible la 

aplicación de la pena en relación al delito de homicidio. ni a 

los demás delitos t1picos: dichas excusas constituyen el factor 

negativo de la punibilidad. Son aquéllas causas que dejando 

subsistentes el carácter delictivo de la conducta o hecho. 

impiden la aplicación de la pena. El Estado no sanciona determin~ 

das conductas por razones de justicia o de equidad. de acuerdo 

con una prudente pol !tica criminal. En presencia de una excusa 

absolutoria. los elementos esenciales del delito (conducta o 

hecho. tipicidad, ant ijuridicidad y culpabi 1 idad), permanecen 

inalterables: sólo se excluye la posibilidad de punición. 

En el código penal en vigor en el Estado de M6xico tenemos 

como ejemplo la disposición del articulo 65 de dicho ordenamiento 

al expresar: "No se impondrll pena alguna a quien por culpa y con 

motivo del tránsito de vehiculos en que viaje en compania de su 

cónyuge. concubina. hijos. padres o hermanos. ocasione lesiones u 

homicidio a alguno o algunos de éstos". 
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" LA INVESTIGACION DEL HOMICIDIO EN EL ESTADO DE MEXICO 

3.- c A p I Tu Lo TER e E Ro 

"CLASIFICACION LEGAL DEL HOMICIDIO EN EL CODIGO PENAL DEL ESTADO 

DE MEXICO" 

El Cod1go Penal en vigor en el Estado de Mex1co del 16 d~ 

Enero de 1986. se d1v1de en Libros, Titulos. Subt1tul·Js y 

Cap:itulos. 

Así. encontramos situado al delito de HOMICIDIO en .,¡ 

Capitulo IL Subt1tulo Primero "'DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA 

INTEGRIDAD CORPORAL": Titulo Tercero "'DELITOS CONTRA LAS 

PERSONAS"; del Libro Segundo del Código Penal en vigor en el 

Estado de Mexico. 

El capitulo a desarrollar. tendra como base los comentar1·):3 

a los articulas relativos al homicidio que son: 

a).- Articulo 244 (Oefinicion del Homicidio). 

b).- Articulo 245 (Circunstancias en que se consid~ra mortal una 

lesión). 

e).- Articulo 246 (Penalidad del homicidio s1mpleJ. 

dl .- Articulo 247 <Penalidad del homicidio en rif'ia o dueloi. 

e>.- Articulo 248 <Penalidad del homicidio califh:adol. 

f).- Articulo 249 (Homicidios con penalidad atenuoda1. 

Ca.be d.dvertir que durante la exposición de los pre.-:-•Jptos 

enunciados. se aplicaran cuando sea conducente las "Reglas 

comunes para Lesiones y Homicidio" en cuanto se ret1eran 

exclusivamente a su aplicación a los casos de homic1d10 

expuestos. 

Ast tendríamos la s1gu1ente: 
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1.- Artlcuio 244.- Comete ,:d delito de homicidio el que priva de 

la vida a útro. 

2.- Articulo 245.- Se tendrá como mortal una lesión. cuando se 

verifiquen las circunstancias siguientes: 

t.- Que la muerte se deba a las alteraci"ones causa.das por la 

lesión. en el órgano u órganos interesados. o alguna de sus 

consecuencias inmediatas o complicación determinada por la misma 

lesión y que no pudo combatirse, ya sea por incurable o por no 

tener al alcance los recursos necesarios: y 

II.- Que la muerte del ofendido se verifique dentro de los 

eesento d1as contados desde que fué lesionado. 

3.-Articulo 246.- Se impondrán de diez a quince anos de prisión y 

de cien a mil d1as-multa. al inculpado de homicidio simole 

intencional. 

4.-Art1culo 247.- Se impondrán de dos a diez anos de prisión y de 

cincuenta a setecientos dias-multa, al inculpado de homicidio en 

rina o duelo. 

5.-Arttculo 248.- Se impondrán de quince a cuarenta anos de 

prisión al inculpado de homicidio calificado. 
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6.-Art1culo 249.- Se impondrán de seis meses a diez anos de 

pris10n y de cincw;-nta a. setecientos d10.s-multa. al inculpado de 

homicidio comet1d6: 

1.- En estado de emocion violenta que las circunstancias hicieren 

excusable: 

11.- En vindicacion prox1ma de una ofensa grave causada al autor 

del delito. y su cónyuge. concubina. ascendientes. descendientes 

y hermanos: y 

III.- Por mov1 les de piedad. mediante súplicas notorias y 

reiteradas de la vlctima. ante la inutilidad de todo auxilio para 

salvar su vida. 

" REGLAS COMUNES PARA LESIONES Y HOMICIDIO " 

Articulo 250.- Rina es la contienda de obra entre dos o mas 

personas con intención de daftarse. 

Articulo 251.- Las lesiones y el homicidio serán calificados 

cuando se cometan cvn premeditación. ventaja. alevosía o traicion 

Hay premeditación cuando se comete el delito de~pués de haber 

reflex1onado sobre su ejecución. 

H-!ly ventaja ".'.'uando el inculpado no cor1~a riesgo alguno de 

ser muerto ni les1onado por el ofendido. 

Hay ~~ cuando se sorprende intenc1onalmente a alguien 

de lmproviso o empleando acechanza. 

Hay ~ cuando se emplea la perfidia. violando la fé o 

la seguridad que expresam~nte se había prometido a la víctima. o 

la tacita que esta debia esperar en razón del parentesco. 

grati:~i. amistad o cualquier otra que inspire confian=a. 

Articulo 2s;;;.- Cuo.ndo dos o mds personas realicen sob1-e otra u 

tJtras actos idoneos para 1¿.s1onarlas o matarlas y este re:::ultado 
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se produzca ignorándose quien o quienes de los que intervinieron 

lo produjeron, a todos se impondrá como pena de los dos tercios a 

los cinco sextos de la que corresponda al 

intencional. 

delito simple 
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Artjculo 244 CPEM.- "Comete el delito de homic1d10 el que 

priva de la vida a otro". 

Bien juridico a proteger: LA VIDA HUMANA (bien JUr1d1co es 

el concreto interés ind1v1dual o colectivo, de orden soc1al. 

protegido en el tipo legal l. 

Elementos: 

a}.- La muerte de una persona <pr1vac1on de la vida). 

b).- Que dicha muerte hayo sido ocasionada por otra persona. 

MARIANO JIMENEZ HUERTA l~l habla del concepto del homic1d10' 

El homicidio es el delito tipicamente ofensivo de la vida humana 

e implica la m4s negra estrella de la constelación penal. No 

puede cometerse del l to m6.s grave cont1-a. un individuo (García 

Goycna) que el homicidio. pues le arrebata el primero y mas 

preciado de los bienes que ea la vida. 

En las leyes dictadas para sancionar al homicidio se 

considera que este delito se integra escuetamente con el hecho de 

matar a otro, o. como expre~a el artículo 244 del código penal en 

vigor en el Estado de México "por privarle de la vida". El tipo 

penal de homicidio es, pues. un delito de abstracta descr1pc1ón 

objetiva: Privar de la vida a un ser humano. Para que una 

conducta pueda ser encuadrada dentro de la expresada figura. 

preciso es que constituya una verdadera acción lesiva del bien 

jurídico de la vida humana. es decir, un comportamiento que. 

según las concepciones culturales imperantes tanto en el 

~ - JIMENEZ HUERTA. MARIANO. Ob. cit., p. 23. notos 13. 14 y 
15. 
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pensamiento de la ley como en el de sus serenos intérpretes. 

pueda ser juzgado en el caso concreto y en sus diversas hipotes1s 

penalisticas ltentativa o consumación. 

preterintención) como una acción de matar. 

dolo. culpa. y la 

Sobre el Tipo Basico del delito de Homicidio RAUL CARRANCA Y 

TRUJILLO Y Rl\UL Cl\RRl\NCI\ Y RIVl\S (67 > afirman' El articulo 244 

CPEM dice "Comete el delito de homicidio el que priva de la vida 

a otro". 

Es un tipo basico de mera deecripcion objetivo aunque 

incompleto. El Código Penal argentino expresa: "el que matare a 

otro" (art. 791: el brasilefio "matar a alguien" tart. 121}; y 

dando cabida al elemento psicológico expresa por su parte el 

paraguayo "dar muerte a alguna persona con intención de matar" 

(art. 310). 

El homicidio es la muerto. objetívamente injusta. de un 

hombre. causada por otro hombre (~). Luego el homicidio d~ 

hominum uccidere causado en legitima defensa. aunque ea del1to de 

homicidio. no es delito de homicidio. 

FRANCISCO GONZl\LEZ DE LI\ VEGI\ 169 > al hablar de la noc16n 

general del homicidio: objeto de la tutela penal dice: El delito 

de homicidio en el derecho moderno consiste en ld privación 

67 • Cl\RRANCI\ y TRUJILLO RAUL, CARRANCI\ Y RIVl\S, Rl\UL. 
Codigo Penal anotado ". 7a. ed .. editorial Porrua. S.A. Mex1co. 
1978 pp. 574 y se. 

~.- Cl\RRANCI\ Y TRUJILLO Rl\UL. Cl\RRl\NCI\ Y RlVl\S. Rl\UL. Ob. 
cit .• p. 574 (citando a Groizard. El Codigo Penal de 1670. 
Madrid, 1911, t. IV. pag. 462. Vid Eugenio Cuello Calon. Derecho 
Penal. Buenos Aires, t. 11. pag. 11). 

69. - GONZl\LEZ DE LI\ VEGI\. FRANCISCO. " Derecho Pena 1 Mex1cano 
". 15a. ed .. editorial Porrua, S.A. Mexico. 1979. pp. 30-31. 



111 

antijur1dica de la vida de un ser humano. cualquiera que sea su 

edad. sexo. raza o condiciones sociales. Se le considera como la 

infracción m6s grave. 

Critica la definición legal del artículo 244 del Código 

Penal en vigor en el Estado de México. al decir que comete el 

delito de homicidio el que priva de la vida a otro. pues a pesar 

de la redaccion. no contiene la definición propiamente dicha del 

delito. sino de su elemento material. consistente en la acción de 

matar a otro; opina que el delito de homicid10 contiene un 

supuesto lógico necesario para su existencia y dos elementos 

constitutivos, a saber: 

a) Una vida humana previamente existente. condición lógica del 

delito; 

b) supresión de esa vida. elemento material; y 

c) que esa supresión se deba a intencionalidad o imprudencia 

delictivas. elemento moral. 

FRANCISCO PAVON VASCONCELOS clO¡ al hablar de la definición 

del homicidio afirma: El art1culo 244 del Código Penal en vigor 

en el Estado de México declara que "Comete homicidio el que priva 

de la vido. a otro". resultando la definición legal concreto.da al 

hecho de la privación de la vida. Aunque esta definición es 

juridicamente impecable. desde el punto de vista del derecho 

positivo. dogmáticamente no resulta suficiente por cuanto en ella 

no existe referencia alguna a la ilicitud de la privación de la 

vida y a la reprochabilidad al sujeto del resultado consecuencia 

de su acción y omisión. 

lO - PAVON VASCONCELOS. FRANCISCO. Ob. cit., p. 13. 
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No basta pues. para dar una definición dogmática del delito 

de homicidio. describir el hecho objetivo en forma a1slado. 

debiéndose en todo caso hacer en ello referencia a la valoración 

del hecho de privación de la vida sjn perder de vista a su autor. 

Por ello conaid~ra que el homicidio es la muerte violenta e 

injusta de un hombre. atribuible en un nexo de causalidad, a ld 

conducta dolosa o culposa de otro. Tal definición comprende la 

referencia concreta a la conducto. positiva o negativa del autor: 

a la consecuencia causal de la misma. como lo es la. verificacion 

del fenómeno de la muerte, asl como a la no concurrencia. con la 

ejecución. de causas juetificantea y al dolo y a la culpa que 

acampanan al resultado. 

Sobre la denominación y definición del delito de homicidio 

RICARDO LEVENE: (h) ¡71¡ opinas En el homicidio. el bien jurldico 

protegido es la vida humana. que es el bien m4s importante. no 

sólo porque el atentado contra ella es irrepdrable~ sino también 

porque la vida es la condición necesaria para eentir su gr4ndeza 

y disfrutar de loe restantes bienes. De aht que loe códigos 

destinen sus mas graves penas a la represión de este hecho. Lo 

expuesto no implica desconocer que también hay un interés del 

Estado por la seguridad de sus habitantes y que asimismo existe 

de por medio un interés demogr4fico. 

Los latinos denominaban a este delito "Homicidium" y 10:9 

Partidas lo definían como "Matamiento de home" Partido. VII. 

titulo VIII, ley t. de donde derivó "Homeci l lo". 

71 .- LEVENE !h) RICl\RDO. Ob. cit .• pp. 7 a 9. 
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En varios fueros espanoles. el de Cuenca, por ejemplo, se 

dec1a omezillo: en el códice valentino omnezillo: en et código 

concuense omecillo: en éste y en el de Heznatoraf. omjcidio; el 

último de los citados empleaba asimismo los términos de homjcidio 

y omecidio. 

A la def in1ción común de que el homicidio es la muerte de un 

hombre cometida por otro hombre. se contrapone la de V~NINI. 

quien usa la definición de CARMIGNANI "La muerte de hombre 

ocasionada por el il1cito comportamiento de otro hombre". 
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3,2 ARTICULO 24S CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE CONSIDERA MORTAi.. UNA LES!ON. 

Articulo 245 CPEM.- Se tendr6. como mortal una lesión. cuando 

se verifiquen las circunstancias siguientes: 

I.- Que la muerte se deba a alteraciones causadas por lo 

lesión. en el órgano u órganos interesados. o alguna de sus 

consecuencias inmediatas o complicación determinada por la misma 

lesión y que no pudo combatirse, ya sea por incurable o por no 

tener al alcance los recursos necesarios: y 

II.- Que la muerte del ofendido se verifique dentro de los 

sesenta d:las contados desde que fué lesionado. 

Las lesiones mortales son aquéllas que producen el dano de 

muerte; la clasificación de la lesión solo puede ser hecha a 

posteriori. es decir. cuando ya ha sobrevenido la defunción del 

paciente. mediante la autopsia del cad4ver o en vista de los 

datos que obren en la causa. 

Aparte de la necesaria comprobación de que la lesión fue 

letal. en el articulo 245 CPEM se exigen dos requisitos sin los 

cuales no se tendr4 legalmente como mortal una lesión y no se 

podr4n aplicar las sanciones del homicidio. a saber: 

Fracción art. 245 CPEM:- "Que la muerte se deba d las 

alteraciones causadas por la lesión, en el órgano u organos 

interesados o alguna de sus consecuencias inmedidtas o 

complicación determinada por la misma lesión y que no pudo 

combatirse ya sea por incurable o por no tener al alcance los 

recursos necesarios: As1 pues, la muerte debe haberse debido: 

al.- A que la lesión directamente la haya producido por 

haberse herido un órgano vital del cuerpo humano tcerebro. 
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corazon. etc.): Cuando los lesiones. aisladamente, poi· sí solas 

han sido causa de la muerte del ofendido. es fácil a los peritos 

médico-legistas rendir su dictamen estableciendo la relación 

entre las alteraciones lesivas causadas en el órgano u otros 

órganos interesados y la defunción; 

b).- A que la muerte se deba a una consecuencia inmediata 

determinada por la misma lesión y que no pudo combatirse, ya sea 

por ser incurable, ya por no tenerse al alcance los recursos 

necesarios: como ejemplo de consecuencia inmediata productora de 

la muerte puede mencionarse la hemorragia consecutiva a una 

herida que produce la defunción por anemia: y 

e).- Que la muerte se deba a alguna complicación determinada 

por la misma lesión y que no pudo combatirse, ya sea por ser 

incurable. ya por no tenerse al alcance los recursos necesarios; 

en esta hipótesis la lesión concurra con otros factores distintos 

a ella para producir el efecto letal. 

Fracción II articulo 245 CPEM:- "Que la muerte del ofendido 

se verifique dentro de los sesenta d1as contados desde que fué 

lesionado". Este requisito constituye una condición objetiva. 

externa. para la punibilidad de la muerte como homicidio: 

Fallecimiento dentro de sesenta d1as. La empírica elección del 

término se basa en la observdción estadística de que en los 

hospitales de sangre. la mayor parte de los lesionados sanan o 

mueren antes de ese tiempo y. además, tiene por obJeto impedir 

que los procesos se aplacen mayor tiempo en espera del resultado 

final. Cuando la defunción sea posterior a Los aesenta d1as de 

haberse inferido la lesión. dada esta regla. no se podr4 juzgar 

al autor por el delito da homicidio. debiéndose considerar el 
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caso como delito de Lesiones. salvo la dificultad de clas1ficar

lae. la claeificacion correcta serta la de Lesiones que pusieron 

en peligro la vida (Art. 236 CPEMJ. puesto que la muerte poste- -

rior indica que dentro del término de sesenta dta.a ex1sti·j 

peligro de defunción. 



117 

Articulo 246 CPEM:- "Se impondr6.n de diez a quince anos de 

prisión y de cien a mil diae multa. al inculpado de homicidio 

simple intencional". 

El homicidio es simple cuando en su perpetración no 

interviene ninguna de las calificativas de premed1tacion. 

ventaJa, alevosía o tra1c16n (art. 251 CPEM). pues de intervenir 

alguna, el homicidio es calificado: Tampoco debera ser el 

homicidio perpetrado en rina o duelo Cart. 247 CPEM) o cometido 

en las hipótesis previstas en las tres fracciones del art. 249 

CPEM. en cuyos casos se considera disminuida la penalidad con 

relación al homicidio simple intencional. 

La prisión según el articulo 26 CPEM. "Consiste en la 

privación de la libertad, la que podrá ser de tres días a 

cuarenta anos y se cumplirá en los términos y con las modalidades 

previstas en la Ley de ejecución de penas privativas y 

restrictivas de libertad del Estado de México. Las sanciones 

privativas de libertad. siempre que excedan de un ano, se 

entienden impuestas en calidad de retención hasta por una mitad 

más de su duración: aei se expresará en la sentencia. sin que la 

omisión de ese requisito sea obstáculo para hacerla efectiva. 

La retención se hará efectiva. cuando a juicio del ejecutivo 

el inculpado tenga mala conducta. durante la segunda mitad de su 

condena, se resista al trabajo e incunRa en faltas graves de 

disciplina o en graves infracciones a loa reglamentos del 

establecimiento penal. o bien muestre que no ha cesado su 

peligrosidad". 
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Por otra parte, la multa. acorde al art. 27 CPEM "Consiste 

en el pago de una suma de dinero al Estado que se f iJará por 

días-multa los cuales podrán ser de tres a mil; el d1a-multa 

equivale a la percepción neta diaria del inculpado en el momento 

de consumar el delito. tomando en cuenta todos sus ingresos. que 

en n1ngan caso será inferior al salario m1nimo general vigente en 

el lugar en donde se consumo". 
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Articulo 247 CPEM:- "Se impondrán de dos a diez anos de 

prisión y de cincuenta a setecientos dtas-multa. al inculpad•J de 

homicidio en rina o duelo. 

Para la aplicación de las penas dentro de los mínimos y 

máximos senaladoa se tomará en cuenta quién fué el provocodoi . 

as1 como el grado de provocac16n. 

Al homicidio cometido en rina se aplica lo dispuesto por ~l 

art. 250 CPEM al decir: "Rina es la contienda de obra entre dos o 

más personas con intención de donarse". De donde legalmente se 

desprende que los requisitos de la rina son: 

a).- Una contienda de obra; 

b).- Que la contienda sea entre dos o mas personas; y 

e).- Intención de donarse. 

a).- La contienda de obra se refiere a la exteriorización de 

la conducta tendiente a ocasionar un dono al contendiente. 

b).- Que la contienda sea entre dos o mas personas: El 

requisito indispensable para que operen las reglas de la rina 

atiende al numero de personas que intervengan en la m1sma. 

senalandoee en dicho precepto que pueden ser dos (uno contra unol 

o más. sin estipular ningun límite de riJosos. 

e).- Intención de daMarse: La intenc16n de donarse es 

referida a la aceptación que las partes intervinientes en \a r1na 

tienen de ocasionar un dono a sus rivales al desarrollarse la 

contienda de obra. 

También es aplicable la disposición expresa del art. 252 

CPEM al preceptuar: "Cuando dos o más personas realicen sobre 
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otra u otras actos idóneos para les1onarlas o matarlas y este 

resultado se produzca ignorándose quién o quiénes de los que 

intervinieron lo produjeron. a todos se impondrán como pena de 

loa dos tercios a los cinco sextos de la que corresponda al 

delito simple intencional". En cuanto al número de personas que 

intervengan en octos idóneos sobre otra u otras y se produzca el 

resultado de muerte con desconocimiento de quién o quiénes de los 

que intervinieron produjeron dicho resultado de muerte, a todos 

se impone una pena de los dos tercios a los cinco sextos de la 

que corresponde al homicidio simple intencional (art. 246 CPEMl. 

En la duda de la clara intervención de cada uno de los 

ejecutantes, se hace a un lado los preceptos generales de 

coparticipación en los delitos. estableciéndose. como en este 

supuesto de homicidio ejecutado con intervención de varias 

personas esta regla especial para penalizar el resultado de 

muerte a todos los que intervinieron produciendo dicho resultado. 

ignor4ndose quién sea el autor específico del mismo. 

La doctrina habla en este supuesto de homicidio tumultuario 

(por el número de sujetos ~ctivos que intervienen en el resultado 

de muerte). de complicidad correspectiva CitalianosJ.o incertidum 

bre de autor CCarrara). 

Cuando en un homicidio intervienen conjuntamente varios 

sujetos activos. la confusión que deriva de este hecho ofrece dos 

soluciones de lógica jurJdica: 

Puesto que cada agente responde de sus propios golpes, ante 

la imposibilidad de precisar cu61 fue el golpe fatal que produjo 

la muerte: 
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a).- O se opta por establecer que ninguno es responsable 

(solucion lógica in extenso); 

b).- o se opta por calificar el hecho de complicidad 

correspectiva como causa mediata del homicidio y en la que todos 

los a.gentes tienen responsabilidad (solución lógica In 

abstracto). En el precepto de referencia~ la doctrina y la 

práctica coinciden ~l inclinarse por esta segunda solución, mds 

acorde con el Derecho aunque sin perder su calidad lógica, 

distribuyendo la responsabilidad equitativamente y con una pena 

atenuada en virtud de la situación imperante <71 >. 
Al homicidio cometido en duelo en el mismo artículo 247 CPEM 

se le sanciona con la misma penalidad que la rina. pero debemos 

establecer que DUELO es "un combate a mano armada. por causa de 

honor. con previo acuerdo. con equivalencia de annas y condicio

nes y limit6.ndose las armas a pistolas. espadas o sables. aai 

como excluyéndose el cuchillo. el puftal. la manopla, etc. c73 ). 

aunque el ordenamiento comentado no lo defina. 

MARIANO JIMENEZ HUERTA ¡74¡ para dar la ratio legis cometida 

en un encuentro duelistico. afinna que el duelo es una rina 

c1v1l1zada y garantizada. cortés y leal. en la que loe conten

dientes actGan con paridad de armas. Cita a MARTINEZ DE CASTRO 

quien subrayaba que el duelo era un combate en el que los 

peligros eran iguales para entrambos. en el que no hay fraude ni 

n.- CARRANCA Y TRUJILLO. RAUL. CARRANCA Y RIVAS, RAUL. Ob. 
cit., p. 611. 

D - Ibldem. p. 571. 

7I - JIMENEZ HUERTA, MARIANO. Ob. cit .. pp. 71 y 72, notas 83 
y 84. 



violencia, en el que no h~y ventaJa y en el que todo se hace ~nte 

testigos 1mparci~les y en virtud de un pacto previo. que P.s 

cumplido con lealtad. 
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A.rt1culo 248 CPEM:- "Se impondran de qu1nce a cuarenta años 

de prisión, al inculpado de homicidio calificado". 

En relación a este precepto. estipula el art. 251 CPEM: "Las 

lesiones y el homicidio serán calificados cuando se cometan con 

premed1tac16n. ventaja, alevos1a o traición. 

Hay premeditación cuando se comete el delito después de 

haber reflexionado sobre su ejecución. 

Hay ventaja cuando el delincuente no corra riesgo alguno de 

ser muerto ni lesionado por el ofendido. 

Hay alevosía cuando se sorprende intencionalmente a alguien 

de improviso o empleando acechanza. 

Hay traición cuando se emplea la perfidia, violando la fé o 

la seguridad que expresamente se había prometido a la victima. o 

la tácita que ásta debía esperar en razón del parentesco. 

gratitud. amistad o cualquier otra que inspire confianza. 

Basta una eola de estas calificativas para que el homicidio 

sea calificado; no se requiere que concurran dos o más. siendo 

aplicable la punib1lidad que establece el citado articulo 248 

CPEM: las cal1ficativaa en cuestión o.tienden a la tnds alta 

peligrosidad del agent~ y a los medios de ejecución del delito y 

deben estar plenamente comprobados en el proceso. 

En relación a la definición legal de la premeditación se 

refleja la existencia de un espacio de tiempo más o menos largo 

entre la determinación y la acción homicida, al ánimo frío y 
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reflexivo según CARRANCA Y RIVAS. CARRANCA Y TRUJILLO l~I. 
Por otra parte MARIANO JIMENEZ HUERTA sefiala: Premeditar.es 

"pensar reflexivamente una cosa antes de ejecutarla" <
76 l. 

La premeditación. etimológicamente analizada es una palabra 

compuesta, en la que el sustantivo meditación indica ju1c10. 

an6lis1s mental en que se pesan y miden los diversos aspecto~. 

modalidades o consecuencias de un propósito o idea; el uso del 

prefijo~ indica anterioridad, que la meditdc1on sea previa. 

Aplicada al delito de homicidio. la premeditación es unn 

circunstancia subjetiva, por la que el agente resuelve. previa 

deliberación mental. previo pensamiento reflexivo la comisión d~ 

una infracción afirma FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA en¡, 
En cuanto ea homicidio premeditado el hecho de privar de la 

vida a un semejante. adquiere el car4cter de homicidio premedita

do cuando concurre en él la calificativa de premeditación. 

Para precisar el contenido del homicida premeditado debe 

partirse del contenido de los citados art1culos 244. 251. y 248 

del Código Penal del Estado de México, pues el primero <2~4) 

define el homicidio. mientras el segundo (2511 determina lo qu~ 

debe entenderse por premeditación, en tanto el Oltimo t248) 

senala la pena aplicable al homicidio calificado. 

En cuanto al significado de la ventaja se ha dicho que ea 

cualquier clase de superioridad (f1eica. mental, por los instru-

~ - CARRANCA Y TRUJILLO, RAUL. CARRANCA Y RIVAS. RAUL. Ob. 
cit .• p. 634, nwn. 1023. 

¡¡ - JIMENEZ HUERTA. MARIANO. Ob . .:1t., p. 101. nota 134. 

n GONZALEZ DE LA VEGA, FRANCISCO. Ob. cit .. p. 67, nwn. 
74. 
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mentes empleados. por la destreza. etc.) que una persona posee en 

forma absoluta o relativa respecto de otra: este concepto JUrldi

co. podra ser aprovechado Judicialmente como un 1ndice para la 

estimación de la peligrosidad de los delincuentes en la comisión 

del delito de homicidio. Pero no basta la existencia de ventaJa o 

superioridad de una persona respecto de otra. pues se observa que 

para que se complete la calificativa es necesario que esta 

ventaja sea de tal naturaleza que el que hace uso de ella 

permane~ca inmune al peligro: pues basta que el ventajoso pueda, 

en hipótesis racional, ser lesionado por el ofendido, para que. a 

pesar de su superioridad, no se aplique la agravación calificada 

de penalidad. No obstante. deberá estimarse inexistente la 

calificativa de ventaja cuando el que posee superioridad f1sic~ 

la ignora raciondlmente o, por fundado error. cree que el 

ofendido cuenta con medios superiores de defensa. porque no serta 

lógico ni equitativo imputar una circunstancia al que accionó sin 

conocimiento de el la (78). 

Hay homicidio calificado con ventaja, cuando data sea de tal 

naturaleza que el delincuente (homicida) no corra riesgo alguno 

de ser muerto ni lesionado, según lo precisa el art. 251 CPEM. 

Precisando al contenido del homicidio con ventaja, citamos 

la definición del homicidio (art. 244 CPEMJ. lo que la ley 

establece como ventaja lart. 251), y la penalidad aplicable al 

homicidio cometido por la calificativa de ventaja (art. 248). 

Sólo mediante un procedimiento de prognosis póstuma, esto 

es. colocándonos con nuestra mente en la situación del sujeto 

~.- GONZALEZ DE LA VEGA. FRANCISCO. Ob. cit .• pp. 71 y 72. 
nwns. 82 y 83. 
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activo en el momento en que desplegó su conducta honncida. 

podremos resolver con base en las c1rcunatanc1as concretas de1 

caso1 si el agente actuó o no en la situación de invulnerabilidad 

que integra el qu1d ontológico de esta calificativa t791. 

La circunstancia de actuar con ~· al privar de la 

vida a otro. convierte al homicidio simple en hom1c1d10 

calificado: el tipo básico ee complementa. creando un tipo 

complementado. subordinado y cualificado de homicidio con 

alevosia. cuya existencia depende necesariamente de aquel. 

careciendo por ello de independencia y autonomia. 

El citado art. 251 CPEM define la alevosía en la siguiente 

forma: "Hay alevoaia cuando se sorprende intencionalmente d 

alquien de improviso o empleando acechanza". 

CARRANCA Y RIVAS. CARRANCA Y TRUJILLO (00¡ cita a Gro1zard, 

Consiste la alevosta en "obrar de forma insidiosa o traicionera". 

con astucia. engano. ocultacion, felonta, tomando a la victima 

desprevenida. 

FANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA <81¡. dice que el articulo 

mencionado se refiere a la olevoaía consistente en la acechanza o 

la intencional sorpresa de improviso, equivalente a la califica-

tiva francesa del "guetapens". constituyendo procedimientos 

exteriores de ejecucion, preparatorios al delito, que exponen ~ 

grave peligro al ofendido, porque la artera emboscada le impide 

generalmente la natural reacción de defensa ... 

~ - JIMENEZ HUERTA. MARIANO. Ob. cit .. pp. 137-138. 

Bo __ CARRANCA Y TRUJILLO. RAUL. CARRANCA Y RIVAS. RAUL. Ob. 
cit .. p. 641. num. 1040. 

BI.- GONZALEZ DE LA VEGA, FRANCISCO. Ob. cit .. pp. 73-74. 
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MARIANO JIMENEZ HUERTA c12 
i considera la sorpresa como común 

denominador de las doe tormas de alevosta que se recoge en el 

art. 251 CP.EM. aún cuando la• manifestaciones externas de éstas 

son distintas. Las formas de alevosía asj son: 

a).- Sorprender intencionalmente a alguien de improviso: 

b) .- Sorprender a alguien empleando acechanza. "Loa medios 

usados para m4tar que aumentan la gravedad del hecho enJuiciado. 

son aquéllos que. como expresara Carrara. presentan la caracter1e 

tica de hacer mas dif1cil a ta victima precaverse. provenirse o 

defenderse del agresor. Este car~cter se resume en la insidia. Y 

la insidia. tomada en un sentido Amplio, se concretiza en un 

ocultamiento que puede ser material o moral. El primero, a su 

vez. puede ser ocultamiento de persona y ocultamiento de instru-

mentoe ... La palabra alevoeta ~4JIMlticalmente significa, según 

el diccionario de la lengua -cautela para asegurar la comisión de 

un delito contra las personas. ain rieego del delincuente-. e 

implica traición y perfidia. o s6ase la puesta en juego de un 

-dio inBidioeo ..• " 

FRANCISCO PAVON VASCONCELOS (El considero cClllO fonnas de 

alevos1a recogidas en el art. 251 CPEM las siguientes: 

a).- Sorprender intencionalmente a alguien de improviso no 

d'ndole lugar a detenderee ni evitar el mal que ee le quiera 

hacer; 

b) .- Sorprender a alguien empleando acechanza que no dé 

lugar a detender•e ni evitar el Jl>!:ll que ee le quiera hacer. 

u.- JlMENEZ HUERTA, MARIANO. Ob. cit., pp. 126 y se. 

~ - PAVON VASCONCELOS, FRANCISCO. Ob. cit .• pp. 174 y se. 
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La primera forma la) aleve supone, por tanto. no solo la 

sorpresa sino la sorpresa intencional. aquélla buscada y no 

surgida fortuitamente. debiendo tener lugar de improviso respecto 

a la. victima. Sorprender supone "coger de improviso". de manera 

que la victima debe ser tomada desprevenida. siendo para ella 

imprevisto el ataque por su caracter súbito e inesperado. El 

efecto de la sorpresa intencional consiste en colocar la 

victima en una situación tal que no pueda defenderse ni evitar el 

mal que se le quiera hacer. Son en consecuencia elementos de ~sta 

forma de alevoeia: 

1).- La sorpresa intencional (de improviso). y 

2).- Que no dé lugar a defenderse ni evitar el mal que se le 

quiera hacer. 

La segunda formo aleve (b) supone la sorpresa mediante el 

empleo de la acechanza (engano o artificio para danar a alguien, 

segUn lo precisa el diccionario de la academia de la lengual. 

cuyo efecto habr6 de ser impedir la defensa y lograr el mal que 

se le quiera hacer. El empleo de la acechanza por tanto, esta 

encaminada a producir sorpresa en la victima para facilitar el 

fin de privarla de la vida al impedir la defensa. Son sus 

elementos: 

1.- La sorpresa mediante el empleo de la acechanza: y 

2.- Que no dé lugar a defenderse ni evitar el mal que se le 

quiera hacer. 

En la primera forma aleve (a) ya mencionada. puede concurrit· 

la premeditación de hecho: quien sorprende a alguien de 

improviso. sin darle lugar a la defensa, de ordinario ha tenido 

tiempo y ha reflexionado sobre el delito. mas la posibilidad de 
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coexistencia de ambas calificativas no implica necesariamente que 

la primera ·presuponga a la segunda. pues puede darse la citada 

forma aleve sin que el sujeto delincuente haya reflexionado sobre 

el delito cometido. utilizando la sorpresa intencional para 

hacerla propicia. según las circunstancias del momento. al fin 

que se propuso. 

La segunda forma aleve (b). al utilizar la expresión 

acechanza, presupone a juicio del autor mencionado la pemedita.

ción y no la simple posibilidad de concurrencia. entre ambas 

calificativas, pues el acechar implica armar o poner acechanzas y 

éstas no son sino los enga.nos o artificios para danar: el 

sorprender empleando acechanzas implica. ya no el simple observar 

o aguardar cautelosamente, sino preparar una trampa, un engano, 

un artificio suponiendo el empleo de ese medio una reflexión 

sobre la comisión del delito de homicidio y el modo de llevarlo a 

cabo. 

"Se dice que ha.y traición cuando se emplea la perfidia., 

violando la fé o la seguridad que expresamente se habia prometido 

a la victima. o la tácita que ésta debia esperar en razón del 

parentesco. gratitud. amistad o cualquier otra cosa que inspire 

confianza"; expresa textualmente el art. 251 CPEM: Habr4 

homicidio ca.lificado con traición. cuando en la privación de la 

vida de otro se emplee la perfidid, en loe términos del articulo 

citado. 

Pero en la traición se incluye la perfidia.~ que agrava el 

juicio de reprobación. 

La perfidia usada es violación de la fé o la seguridad que 

expresamente se prometió a la victima, o que t4citamente esperaba 
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ésta por la razon de parentesco, gratitud, amistad. etc. que 

llevaba con el agente del del1to \M}. 

MARIANO JIMENEZ HUERTA (~) d1ce que el homicidio u tra1c1vn 

está facilitado por la perfidia de que se vale el agente. 

"Violando la fé o seguridad que expresamente había prometido a su 

victima. o la tácita que esta deb1a prometerse de aquel por razon 

de su parentesco, gratitud. amistad o cualquier-a otra que inspire 

confianza". 

GONZALEZ DE LA VEGA <86 1 observa: "Resulta. pues. la 

traición es una forma más alevosa de la alevos1a. una super

cal ificativa, que viene a agravar esta ultima por la circuns

tancia de que el alevoso viole la lealtad o fidelidad o seguridad 

que la victima esperaba de él, por sus promesas expresas o por 

sus relaciones personal es o familiares preexistentes. Los 

elementos de la traición. son. en primer lugar, una alevosia. o 

sea el empleo de la acechanza o cualquier otro procedimiento que 

no de lugar a la defensa ni a evitar el mal. y en segundo lugar. 

la perfidia, la violación a la confianza que la victima tenia a 

su Victimario". 

CARRANCA Y RIVAS. CARRANCA Y TRUJILLO c87¡afirman, ""Un ,;¡rddo 

agravado de la alevosia lo constituye la traición, atevosia 

calificada por la perfidia: y ésta consiste en la violac1on de la 

M - PAVON VASCONCELOS, FRANCISCO. Ob. cit .. pp. 179-180. 

~.- JIMENEZ HUERTA, MARIANO. Ob. cit .. p. 133. 

66 GONZALEZ DE LA VEGA, FRANCISCO. Ob. c1 t.. p. 75. nuru. 
90. 

~ - CARRANCA Y TRUJILLO. RAUL. CARRANCA Y RlVAS. RAUL. vb. 
cit., p. 643, num. 1041. 
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fé o seguridad dada o prometida. expresa o tácitamente, a la 

victima. La promesa es tácita cuando existe y por el hecho de que 

existan v1nculos de parentesco. de gratitud, de amistad o 

cualquiera otros capaces de inspirar confianza en el pasivo". 



3. 6 ARTICULO 249 HOMICIDIOS CON PENALIDAD ATENUADA. 

Articulo 249 CPEM: "Se impondran de seis meses a die:: anos 

de prisión y de cincuenta a setecientos d!as-multa. al inculpado 

de homicidio cometido: 

I .- En esto.do de emoción violenta que las c1rcunsto.nc1as 

hicieren excusable: 

rr.- En vindicación próxima de una ofensa grave ~dUBbdd al 

autor del delito. y su cónyuge, concubino. ascendientes. 

descendientes y hermanos: y 

llI.- Por móviles de piedad, mediante supllct"ls notor1ils y 

reiteradas de la víctima, ante la inutilidad de todo auxilio pa1~a 

salvar su vida". 

En la ejecución del delito de homic1dio cometido en las 

circunstancias específicas de las tres fracciones de que consta 

el citado art. 249 CPEM, observamos que contiene C18rtos 

particularidades que la ley toma en cons1deraciOn para atenuar la. 

pena ---prisión de seis meses a diez af'l.oa y de cincuenta. o. 

setecientos dias-multa--- con que el delito de homicidio simple 

intencional es castigado en el art. 246 CPEM. poniendo de reliev~ 

la valoración penal!stica que destacan dichas hipotesis. 

Asi la fracción I del art. 249 CPEM se refiere al hom1c1d10 

(con penalidad atenuada) cometido "en estado de emoción violenta. 

que las circunstancias hicieren excusable", CAMILO SIMONlN Casi al 

hablar de emoción-shock (comparado al ténn1no estado de emoción 

violenta.) dice: "El shock emocional. unico y violento. llamado 

88 - S!MONIN. CA.MILO. ''Medicina Legal Judicial ". 2a. ro::-1m
presion. editorial J!MS. Barcelona. Espana. 1980. pp. 3~0-32!. 
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también trauma ps1quico. es asimilable a un traumatismo porque 

las reacciones que desencadena son comparables a las de loe 

sindromes de irritación de Reilly. o de adaptación de Selye. 

Eet4n considerados como shocks emocionales. un disgusto 

sQbito y violento. un pavor intenso, una gran alegria repentina. 

un ~ltercado accidentado. ~te. La emoc1on stress es capaz de 

hacer aparece1- en el organismo múltiples manifestaciones 

funcionales u orgánicas, pasajeras o duraderas. generadoras de 

una incapacidad temporal y hasta permamente". 

De esta forma, podriamos deducir que el estado de emoción 

violenta se refiere a un conflicto emocional que ea de tipo 

ps1quico que desarrolla sindromes de irritación en este supuesto. 

producto de un disgusto sübito y violento: y en la emoción-stress 

pueden aparecer en el organismo manifestaciones funcionales u 

orgánicas. pasajeras o duraderas, generadoras de una incapacidad 

temporal o permanente: se tendr6 otro supuesto que podría ser 

causa de inimputab1lidad y el precepto legal que comentamos exige 

ademas que las circunstancias de privación de la vida de otro 

sean excusables por la propia naturaleza d~l hecho. 

Cab~ afinndr poi· último que para la integración de este tipo 

de homicidio es requisito acreditar el estado de emoción violenta 

por medio de una prueba pericial en materia de psicologia y que 

las circunstancias lo hicieren excusable. 

En la fracción II del art. 249 CPEM se estipula: "En vindi

cación próxima de una ofensa grave causada al autor del delito, y 

su cónyuge. concubina, o.scendientes. y descendientes y hermanos". 



·" 

l.l4 

La v1nd1caci6n (Sinónimo de venganza (fl}} es la respuesta 

del active· que ocasiona ei resultado de muerte al pasivo por un~ 

ofensa grave que ocasionó al propio activo, su ~6nyuge,concub1no. 

ascendientes. descendientes o hermanos. lo que implica una 

reacción contra el pasivo privandolo de la vida. y haciéndose 

acreedor el homicida en este supuesto a una penalidad disminuida 

en relación al homicidio simple. 

Cuando se ocasiona el homicidio en términos de la tracc16n 

III del art. 249 CPEM: "Por móviles de piedad. mediante súplicas 

notorias y reiteradas de la victima ante la inutilidad de todo 

auxili'o para salvar su vida". Nos encontramos con otro tipo de 

homicidio con penalidad disminuidd en relacion dl hom1cid10 

simple, siendo la significación penalist1ca de este precepto que 

la ley presume, con criterio comprensivo y humano. que el hecho 

de que el sujeto activo eJecute la muerte en la hipótesis de la 

fracción III del art. 249 citado. sustancialmente nos encontramo~ 

con un homicidio perpetrado con el consentimiento del paciente. 

el cual es sancionado con prisión de seis meses a die= a~os y de 

cincuenta a setecientos dtas-multa o seaoe, con una pena sP.nsible 

mente inferior a la establecida para ~l homicidio simple tortlcu-

lo 246 CPEM}. 

El consentimiento de la victima. que se traduce ~n supl1c~a 

notorias y reiteradas {no el simple deseo de morir) ante lo 

inutilidad de todo auxilio para salvar su v1da, debe provocar en 

el activo el sentimiento que sea móvil de piedad para privar de 

89
.- GARCIA PELAYO Y GROS$. RAMON. " Oicc1onó.r10 Larousso 'i1.• 

la lengua espanola ". 5a. reimpresion. ediciones Larousse. S.A 
Mexico. 1~82. p. 620. 
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su vida al agonizante. Es inope1·ante el propio consentim1ento de 

la v1cL1ma para que se le prive de la vida, porque la conducta 

sigue siendo il1cita al afectar los intereses colect1vos, que 

revisten influencia en su configuración antijurídica. Cabe 

distinguir que el consentimi~nto ejerce su influjo en todo 

aqu~llo que ata.ne a la vida vinculado en la persona titular de 

dicho bien jurídico. y es ineficaz en lo que concierne a los 

intereses generales de la colectiv1dad sobre cada vida tndivi- -

dual. Se comprueba irrefutablemente que la ratio de la o.tenuac1ón 

de la pena que establece el precepto de referencia para quien 

priva de la vida a la persona es la inutilidad de todo auxilio 

para salvar su vida as! como la súplica en forma notoria y 

reiterada conaecuenc1a del móvil de piedad en el activo. De lo 

anterior se desprende que el consentimiento dado por el pasivo 

debe ser hecho por persona capaz. 
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La preparación del eJerc1cio de la acción penal por el 

delito de homicidio, se realiza en la Averiguación Previa. etapa 

del procedimiento penal que se ocupa de la actuac1on del 

Ministerio Público en el ejercicio de la facultad de pol1cta 

judicial. al practicar todas las diligencias necesarias que le 

permitan estar en aptitud de ejercitar la acción penal. debiend0 

integrar, para esos fines, tanto el cuerpo del delito de 

homicidio como la presunta responsabilidad del inculpado. 

La Averiguación Previa del homicidio requiere: La denuncia, 

la func1on de policia judicial en sus diversas modalidades y la 

consignación. 

El ministerio póblico, la policia judicial, los per1t0~ 

(médico legistas y de criminaltstica principalmente). aswnen 

graves responsabilidades al intervenir en la investigacion de una 

muerte violenta o repentina. a partir del momento en que se 

denuncia el hecho y se in1c1a la investigación. ya que 

representan y defienden los derechos de la victima en contra de 

cualquier persona que 

responsable. 

result~ efectiva o sospechosamente 

La acuciosidad e inteligencia que pongan en juego para 
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resolver los problemas que se presenten. puede significar la 

diferencia que se establece entre un homicida inculpado y otro 

del que ni siquiera se sospecha. Si se concluye en el sentido de 

que una muerte por accidente se deba a causas naturales. la viuda 

y los fam1l1ares pueden quedar privados de los beneficios que la 

victima procuró con grandes sacrificios. Si se interpreta un caso 

de muerte resultante de causas naturales como una consecuencia de 

actividades homicidas. und persona inocente puede quedar 

comprometida en sus intereses materiales y morales y obligada a 

realizar gastos para su defensa. En consecuencia. el personal 

investigador debe proceder con extrema cautela y estar consciente 

de los serios perjuicios que resultarian al incurrir en una 

equivocación (to). 

Si a cualquier persona se le ocurriera pensar en el hecho de 

que con la probabilidad de uno a cinco su muerte puede acontecer 

en circunstancias que pudieran requerir una investigación oficial 

respecto a su causa. se preocuparia porque se emplearan en ta 

1nveetigac10n todos los recursos cientificos puestos al servicio 

de investigadores suficientemente adiestrados y que hayan llegado 

a adquirir una estimable experiencia. Puede incluso ser de vital 

importancia precisar si la muerte fué el resultado de un 

accidente o de un suicidio, sin descartar en ningún momento que 

sea cometido por el delito de homicidio. 

En el Estado de México. esta función la desempefta la 

Procuraduria General de Justicia. encabezada por un procurador 

general que actúa con agentes del ministerio público como 

90 .- SNYDER, LEMOYNE. " Investigacion de homicidios " 4a. 
reimpr,esion. editorial Limusa. Mexico. 1984. p. 17. 
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representantes directos de la institución en las diferentes 

Jur1sd1cc1ones que contorman la entidad. 

El articule· 21 de lo Con.st1tución Federal establece la 

otr1bucion del Min1stP.rio Púb1 ic•:.. de ptr::Jegu1r del ilo:J, esto 

atribucion se ref ie1·e en concept·:> cte CESAR AUGUSTO OSORIO Y NIETO 

<
91

> a dos momentos procedimentales: el prepr•:·cesal y el pi t.•cesal. 

El preprocesa l abarca propiamente la. averiguación µre· .... ·1a. 

constituido por la actividad invest1gadord del min1st~rio 

público. tendiente a decidir sobre el eJercicio o la ctbstenc1c.11 

de la acción penal; el citado articulo 21 const1tuc1onal olorgd 

por una parte una atribución al ministerio público, lo tuncion 

investigadora auxiliado por la po l ic1a judicial; por otra. una 

garant1a pard los individuos. pues solo el m1nister10 público 

puede investigar delitos. de manera que la investigac1on se 

inicia a partir del momento en que el ministerio publico tiene 

conocimiento de un hecho en que ~e priva de la vida a una persQnd. 

posiblemente delictivo. a través por v!a normal de una denuncia. 

o una acusación. y tiene por finalidad optar con sólida base 

jurídica. por el ejercicio .o la abstención de la accion penal. 

Debe el ministerio público iniciar su func1on investigadora 

partiendo de un hecho que razonablemente puede presumirse 

delictivo. pues de no serlo as!, sustentar1a la aver1guac1on 

previa en una base endeble. frdgi l que podría tener graves 

consecuencias en el ámbito de las garantías individuales 

jurídicamente tuteladas. 

Aunque el autor citado no expone el momento procedimental 

91 - OSORIO Y NIETO. CESAR AUGUSTO. "La Averiguacion ?rev10." 
2a. ed., editorial Porrua. S.A. Mex1co. 1983. pp. 15-16. 
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"procesal": quizá se refiere al momento en que al ejercitarse la 

acción penal por parte del min1sLer10 público. se excita la 

intervencion del órgano jurisdiccional en el proceso penal. 

De lo expuesto. podemos afirmar que la función investigadora 

del ministerio publico para todos los delitos tiene su fundamento 

en el articulo 21 constitucional y qu~ debe atender a lo 

dispuesto ademas en el artículo 16 del mismo ordenamiento. y 

tiene por f inal1dad decidir sobre el ejercicio o la abstención de 

la acc1on penal. 

OSORIO Y NIETO c92} define la Ave1·iguac1on Previa dd.ndole dos 

enfoques: Como fase del procedimiento penal. puede definirse la 

averiguacion previa como la etapa procedimental durante la cual 

el órgano investigador realiza todas aquéllas diligencias 

necesarias para comprobar. en su caso. el cuerpo del delito y la 

presunta responsabilidad. y optar 

abstención de la acción penal. 

por el ejercicio o 

En cuanto a expediente es definible como el documento que 

contiene todas las diligencias realizadas por el órgano 

investigador tendientes a comprobar en su caso. el cuerpo del 

delito y la presunta responsabilidad y decidir sobre el ejercicio 

o la abstención de la acción penal. 

Las diligencias bósicae tendientes a comprobar el cuerpo del 

delito y la presunta responsabilidad en el homicidio son: 

l.- Inicio de la averiguación previa (denuncia). 

2.- Sintes1e de los hechos (exhordio). 

3.- Declaración del denunciante Co de oficioJ. 

¡¡ - OSORIO Y NIETO. CESAR JIUGUSTO. Ob. cit .. p. 17. 
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4.- Inspecc1on ocular del lugar de los hechos. 

5.- Inspecc1on del cadaver en el lugar de loe hechos. 

6.- Levantamiento del cadáver y traslado al Servicio Médico 

Forense lSEMEFOJ. 

7.- Inspección del cadaver en el Servicio Médico Forense. 

8.- Inspecc1on de ropas, objetos y documentos. 

9.- Declaración de testigos de identidad cadavérica. 

10.- Declaración del inculpado (s). Fé de estado psicotts1co 

e integridad f1s1ca del inculpddo Cs). 

11.- Recabar Acta Médica y Protocolo de Necropsia del (los) 

cadáver les) del Servicio Médico Forense. 

12.- Recabar Dictamen 

fotografía. 

pericial en Criminal1stica y 

13.- Recabar 

judicial. 

Informe de Investigación de la Polic1a. 

14.- Recabar otros dictámenes periciales. 
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El concepto de Cuerpo del delito reviste superlativo Jnterée 

en el Derecho Mexicano vigente. El articulo 19 Constitucional 

erige las nociones principales de esta disciplina. 

BENTHAM: c93 1 Expl1ca que "Cuerpo del delito" es el esta.do de 

la cosa que ha sido objeto del delito. Esto comprende no 

solamente las cosas propiamente dichas. sino también las personas 

en cuanto pertenecen a la categoría de las cosas. es decir. a su 

estado fisico. independientemente de las facultades intelectuales 

como en el caso de marcas producidas por enfermedad o por violen

cia externa". 

CHIOSONE: {94) Afirma "El cuerpo del delito no es otra cosa 

que el hecho mismo. o sea el tipo de transgresión. As!. en el 

homicidio. el cuerpo del delito es la persona muerta por la 

acción u omisión voluntaria de alguien. o sea, el activo". 

VALDES: c9':1) Corpus criminie consiste en "la cosa an que. o 

con que se ha cometido el delito. Ea la base principal de todo 

procedimiento criminal porque no pudiendo haber efectos sin 

causas. no puede haber delito sin cuerpo que lo constituya". 

Zl\Vl\Ll\ Bl\QUERIZQ, c96 J "El cuerpo del delito esta dado por la 

adecuación del acto a un tipo penal. o. ei ae quiere en forma mas 

concreta. es el preciso y adecuado ensambla.miento de un acto en 

93 .- Citado por Gl\RCIJ\ Rl\MIREZ. SERGIO. "Derecho Procesal 
Penal".4a. ed .• editorial Porrua.S.A. Mexico. 1983. p. 397. 

94 - Ibidem. 

95 
- Ibidem. 

% 
- Ibid'3m. 
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una figura del delito. en un tiempo y espac10 determ1nadc'. 

La te11denc1a mode1 na d~ la doctrino mexicana S•: p1·onunt.: ia. 

de planr:i. en el sentidc de t efer1r el cue1-pc· del delito el ivs 

elementc..s plenarios del tipo. distingui .. mdo entre los d.•J ctu·a·:Lei· 

objetivo. subjetivo y nonnat1vo; el que cont1ene el ele:: ... -;ot\!_._~ snlc 

obJetivo. es el homicidio ! art. :M4 CPEMI. 

RIVERA SILVA: (97 1 "El cuerpo del del1t.o se integt~.). un1..:11m~n-

te con la parte que empotra con precisión en la defin1c1ón legal 

de un delito''; ··~¡ cuerp1__, del delito es e1 t:vnten1do dPl delito 

real que cabe en los limites filados por la defin1c1on de u~ 

delito legal". 

"El Minioter10 Público y el tribunal. en su caso. deiJ'.?l dn 

procurar ante todo, que se compruebe el cuerpo'del del1to" lart 

128 CPPEM> como base del procedimiento penal. 

El cuerpo del delito se tendra por comprobado cuando este 

justificada la existencia de los elementos mater11les que 

constituyen el hecho delictuoso. según lo determine la ley penal. 

salvo los caeos en que tenga senalada una comprobación espec1al. 

En el caso concreto d.el homicidio, se compruebo el cueq'.'•:• 

del delito como lo indlcan loti a1·t1culos ::Jiguientes: 

1\rt. 128 CPEM (Cuerpc· del delito en gen~1-..i.l p.'lt"a todo..; l<J.s 

delitos) :El Min1ster10 Público y el Tribunal eti su caso, duboran 

procu1·ar ante todo que ea compruebe el cuerpo del de 11 to l.·onw 

base del procedimiento penal. 

El cuerpo del delito se tendra por comprobado cuando este 

justit1cada la ex1st~ncia de los elementos materiales que 

n __ lbidem, p. 397-398. 
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constituyen el hecho del1ctuoso, según lo determine la ley penal, 

salvo los cosos en que tenga se~alada una comprobación especial. 

Art. 129 CPPEM (Lesiones externas): Cuando se trate de 

lesiones externas se tendrá por comprobado el cuerpo del delito 

con la inspección de éstas. hecha por el Ministerio Público que 

hubiere practicado las diligencias de Averiguación Previa o por 

el tribunal que conozco el coso. y con la descripción que de 

ellas hagan los peritos médicos. En caso de que el lesionado sea 

hospitalizado bastará poro tener por comprobado el cuerpo del 

delito. el certificado expedido por el médico que lo haya 

atendido. debiendo ser ratificado por los peritos médico legistas 

durante la instrucción del proceso. 

El médico que atienda al lesionado en estas condiciones. 

deber4 entregar eete certificado al Ministerio Público dentro de 

las veinticuatro horas siguientes a la primera curación. 

Art. 130 CPPEM {lesiones internas): En el caso de lesiones 

internas. se tendrá por comprobado el cuerpo del delito con la 

inspección. hecha por el funcionario o Tribunal a quienes se 

refiere el articulo anterior. de las manifestaciones exteriores 

que presentare la victima y con el dictdIIlen pericial en que se 

expresaran los sintomas que presente; si existen esas lesiones. y 

si han sido producidas por una causa externa. En caso de existir 

manifestaciones exteriores. bastará con el dictamen pericial. 

Art. 131CPPEM (Comprobación particular del cuerpo del delito 

de homicidio): Si se trata de homicidio. el cuerpo del delito se 

tendrá por comprobado con la inspección y descr1pci6n del cadáver 

en los términos de los dos articulos anteriores. y con el dicta

men de los peritos médicos. quienes practicarán la autopoia y 
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expresarán con minuciosidad el estado que guarde el cadaver y las 

causas que originaron la muerte. S1 hubiere sido sepultado se 

procederá a exhumarlo. 

En los lugares en donde puedan ser habidos dos peritos 

médicos que disfruten sueldo del e1·a.rio. bastara que la inspec

ción del cadáver y la autopsia sea11 hechas por uno solo. asoc1ado 

de un práctico, o en su defecto de un solo perito o por solo dos 

prácticos. Para el solo efecto de que pueda dictarse el auto de 

formal prisión; pero sin perjuic10 de que la opinión del perito 

singular o de los pract1cos sea consultada con peritos del lugar 

más pr.óximo mediante el exhorto o requisitoria correspondiente 

dirigida al juez que corresponda. 

Solamente podrá dejarse de practicar la autopsia cuando el 

Agente del Minieterio Público. vista la opinión de los médicos 

legistas. estime que no es necesaria. y siempre y cuando el 

Procurador General de Justicia o el Sub-Procurador qua correspon

da lo autoricen para ello. 

Adem4s. el articulo 139 CPPEM dice: Para la comprobación del 

cuerpo del delito. el Minie.terio Público y loa Tribunales gozarán 

de la acción más amplia para emplear los medios de investigac1on 

que estimen conducentes según su criterio. aunque no sean de los 

que menciona la ley. siempre que esos medios no est~n reprobados 

por ella; es decir. se concede la más amplia posibilidad probato

ria del cuerpo del delito. salvo. claro esta, el uso de med10H 

proscritos por la ley. 

En la hipótesis del homicidio. por via general el cuerpo del 

delito se comprueba mediante la inspección y la descripción del 

cad6ver. as1 como con el dictamen producido por los peritos 
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médicos que practiquen la autopsia. 

En relación a la práctica de la autopsia. el último p6rrafo 

del articulo 131 CPEM. establece: " solamente podrá dejarse de 

practicar la autopsia cuando el Agente del Ministerio Publico 

vista la opinión de los médicos legistas. estime que no es 

necesaria y siempre y cuando el Procurador General de Justicia o 

el Sub-Procurador que corresponda lo autoricen para ello. 

De lo anterior se desprende que al Ministerio Público le han 

concedido facultades para la llamada dispensa de autopsia, ya que 

puede disponer que se omita la autopsia sólo cuando estime que no 

ea necesaria y ésta circunstancia haya quedado suficientemente 

acreditada, vista la opinión de loa médicos legistas. y siempre y 

cuando el Procurador General de Justicia o el Sub-Procurador que 

corresponda lo autoricen para ello. 

El doctor ALFONSO QUIROZ CUARON (W) al explicar la 

comprobación del cuerpo del delito de homicidio plantea tres 

situaciones: 

1.- Cuando existe cad4ver. 

2.- Cuando no existe cadáver; pero sí testigos que vieron el 

cadáver. 

3.- Cuando no existe ni caddver. ni testigos que lo hubiesen 

visto: pero sí hay datos suficientes para suponer que se cometió 

un homicidio. 

Como presupuesto para el estudio y resolución de los tres 

casos que plantea. es indispensable precisar cu4ndo existe 

homicidio.(ver punto 3.2 ARTICULO 245 CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE 

W.- QUIROZ CUARON. ALFONSO. "Medicina Forense". 4a. ed. 
editorial Porrua, S.A. Mexico. 1964. pp. 287 a 289. 
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CONSIDERA MORTAL UNA LESION. paginas 114 a llói. 

1.- C•:>mprobación de! cuerpo del delito de homic1d10 

existiendo cada.ver.- Requiei·e dos requü?ltos: 

a).- Que se haga la descr1pclón del cadaver por la persona 

que llevo a cabo las dil1genc1as. es decir. el m1nister10 público 

durante la aver1guac1ón previa. o en ei caso de que muera la 

persona dentro de los sesenta. d1as. seo el Juez e 1 que describa 

el cadáver. 

La descripcion del cad6ver no es sino el empleo de la pruebd 

de inspección que consiste en que el ministerio público o el 

juez. respectivamente, reconozcan y examinen el cadaver y Lo 

describan. asi como las lesiones, equimosis. quemaduras. senas 

particulares y toda clase de detalles. 

b}.- Que dos peritos médico forenses lleven a cabo l~ 

autopsia. Al efectuar ésta. loe médicos están obliga.dos ta.mbién o. 

hacer constar también, después de una minuciosa inspección del 

cadáver. el estado que guarde éste. expresando. al emitir su 

dictamen, las causas que hubiesen originado la. muerte. 

2.- Comprobdción del cuerpo del delito de homicidio. cuando 

no existe cadaver; pero si testigos que vieron ese cadáver.- úel 

resultado de la practica de dos diligencias debe quedar 

comprobado el cuerpo del delito. en el caso propuesto. 

La primera de esas diligencias consistirá en obtener las 

declaraciones de testigos que hubiesen visto el cadáver y. la 

segunda. en el dictamen que deberan rendir los pP.ritos médico 

forenses; los que. teniendo en cuenta las declaraciones de 

testigos. emitirán dictamen sobre cual fué la causa de ld muerte. 
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En consecuencia, el resultado de la prueba pericial. su 

éxito. depende1a de los datos que hayan proporcionado tos 

testigos. Por lo mismo. es de suma importancia el interrogat·n·10 

que deba hacerse a los testigos. 

Ese interroga.torio. cuando menos deberá comprender las 

siguientes preguntas. 

al.- Si existió cadaver. 

b} .·- Lo deberán describir con todo lujo de de tal les. 

e).- Precisarán las lesiones que presentaba. 

d).- El número de esas lesiones. 

e).- Los lugares en que se encontraban situadas. 

f) .- Indicarán las huellas de Violencia que ~n el cadáver 

aparecieren. 

g) .- El número de esas huellas de violencia. 

hl .- Los lugares en que estaban situadas. 

il .- Las lesiones que presentaba y sus dimensiones. aei como 

las de las huellas. 

j) .- Expresaran las armas con que crean los testigos que 

fueron causadas las lesiones. 

kl .- Con respecto a la persona. debaran expresar si la 

conocieron en vida. por qué la conocieron y de dOnde proviene ese 

conoc1miento. 

1 >. - Deben expresar, cuidadosamente. loe hd.bi toe de la 

persona. 

ml .- Oirán. también, cu41ea eran sus costumbres. 

n) .- Informarán con todo detalle sobre las enfermedades que 

sepan hubiese padecido. 
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Una vez obtenidos esos datos, todos ellos ~eran 

proporcionados a los médicos forenses para que éstos. teniéndolos 

en cuenta, dictaminen sobre las causas de la muerte. 

Los peritos deben tener presente que es de tal trascenden~i~ 

su dictamen. que este sólo es suf1c1ente para que el m1nisterJo 

pUbl ico en su cdso, •¡ e 1 Juez en el suyo, puedan tener como 

mortal ld les16n o les1ones que hubiesen desc1·1to los test1g.:·s. 

por lo que. con el resultado de las dos a1ligenc1as --decJara-

cienes de testigos y dictamen de peritos medicas forenses-- queda 

comprobado el cuerpo del delito de homicidio. cuandv no existe 

cadáver: pero s1 testigos que lo hub1es~n visto. 

3.- Comprobacion del cuerpo del del1to de homic1dio cuando 

no existe ni cadáver. ni testigos que lo hubiesen visto.- En ese 

caso. el ministerio público o el juez tienen datos bastantes par~ 

suponer la comisión de un homicidio y no se encuentran testigos 

que hubiesen visto el cadáver. ni tampoco se cuenta con este. el 

cuerpo del delito de homicidio se comprobará con la sola declara

ción de testigos, los que deberán declarar sobre los punto~ 

siguientes: 

al.-S1 la persona existió. 

b) .- Las razones por las cuales afirman los testigos que 

existió la persona. 

c}.- Harán una minuciosa relacion de sus costumbres. 

d).- Expresarán cual era su carácter. 

e).- Dirán si padecio alguna enfennedad. 

f) .- Cual fué la enfermedad que padeció. 

g) .- Si fué atendida por algún médico. 

hl .- Si fué atendido por alguna persona que no era medico. 
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il .- Expresaran los testigos el último lugar en que v1e1 .. on a 

la persona. 

j).- Fecha en que la vieron. 

k).- Hora en que la vieron. 

1).- Motives por los cuales lo hubiesen visto. 

rn). - Deben expresar la pos1b11 idad de que se hubiese 

ocultado el cada.ver. 

n).- De donde provienen sus sospechas. 

o).- La pos1b1lidad de que el cadaver hubiese sido 

destruído. 

pl .- Los motivos que tuv1er~n los teat1goa para suponer la 

comisión del delito. 

~l respecto. el artículo 132 del Código de Procedimientos 

Penales del Estado de México dice: Cuando el cadáver no se 

encuentre. o por otro motivo no se haga la autopsia, bastará que 

los peritos en vista de los datos que obren en el expediente, 

declaren que la muerte fué resultado de las lesiones inferidas. 
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4.1.2 LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD EN EL HOMICIDIO, 

Tan importante a la luz de nuestro derecho como al corpus 

delicti es la idea de la presunta responsabilidad del inculpado, 

manejo.da por ~ 1 a1·t1culo 16 Constitucional como supuesto de la 

Orden de Aprehensión. y por el 19 Const1tuc1onal como elemento de 

fondo del Auto de Formal Pr1s1on. 

BORJA OSORNO c99 > afirma: "Hay responsabilidad presunto. 

cuando existen hechos o circunstancias accesorios al delito y que 

permiten suponer fundadamente que la persona de que ~e trata ha 

tomado participación en el delito ya sea concibiéndolo, 

preparándolo o ejecutándolo. ya prestando su cooperación de 

cualquier especie por acuerdo previo o posterior. o ya induciendo 

a alguno a cometerlo". 

Al efecto. el art. 11 CPEM (Personas responsables de los 

delitos} dice: Son responsables de los del1tos: 

I.- Los que, con el propósito de que se cometa un delito. 

instigan a otro a cometerlo. determinando su voluntad. 

II.- Los que ejecutan .materialmente el delito. 

III.- Los que cooperan en su eJecución con un acto sin ~l 

cual no se huD1ere ejecutado. 

IV.- Los que fuerzan o coaccionan a otro. o lo inducen a 

error para que lo cometa. 

99 - Ob. cit .. pp. 407-408. 
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V.- Los que cooperan a la ejecución del delito con actos 

anteriores o simultáneos. 

VI.- Los que sabiendo que se está cometiendo un delito, o se 

va a cometer y teniendo el deber legal de impedir su eJecución. 

no lo impiden pudiendo hacerlo. 

VII.- Los que. por acuerdo anterior a la ejecuciOn del 

delito. auxilien a los responsables de éste después de cometido. 
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El Ministerio Público es una institución dependiente del 

Estado lpoder ejecutivo}, que actúa en representación del interés 

social en el eJercicio de la acción penal y la tutela social. en 

todos aquéllos caeos que le asignan las leyesc 100 ). 

Es un representante de la sociedad en el ejercicio de las 

acciones penales. Para fundamentar la repre~entac1on social 

atribuida al M1n1ster10 PUblico en el ejerc1c10 de las acciones 

penci les. se toma como punto de pa1·t ida el hecho de que el Estado. 

al instituir la autoridad. le otorga el derecho para eJercer la 

tutela jurídica general. para que de esa manera persiga 

judicialmente a quien atente contra la seguridad y el normal 

desenvolvimiento de la sociedad. 

La Constitución General de la República t:tstablece: "La 

imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad 

judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio 

Pllbl ico y a la pol ic1a Judi.cial ... " Co.rt. 21). Tal declaración es 

suficientemente clara y precisa: concentra exclusivamente en los 

órganos jurisdiccionales la facultad de aplicar el derecho y en 

el ministerio püblico la persecución de los delitos. auspiciando 

as1 la exacta y correcta aplicacion de la ley. 

Si en el Derecho de Procedimientos Penales la acción penal 

pretende llevar a cabo la tutela jur1dica general. el Ministerio 

Público. a quien se le ha conferido. estara representando en 

IOO .- COLIN SANCHEZ GUILLERMO. "Derecho Mexicano de Procedi
mientos Penales".Sa.ed .. editorial Porrua.S.A. Mexico.1984. p. 86. 
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todos sus actos a la sociedad ofendida por el delito. la sociedad 

ha otorgado al Estado el Derecho para eJercer la tutela general y 

éste a su vez. la delega en el Ministerio Público. quien en esa 

forma se constituye en un representante de la sociedad. ea un 

órgano sui-géner1s, creado por la constitución y autónomo en sus 

funciones. aún cuando auxilie al poder administrativo y al 

judicial en determinados campos y formas. 

Tomando como punto de partida la naturaleza jurídica del 

proceso y de quienes intervienen en él, el Ministerio público es 

un suJeto de la relación procesal. en la que participa con el 

carácter de "parte", sosteniendo loe actos de la acusación. 

Concebirlo aol, da lugar a que se diga que no en todo 

momento sostiene su acusación, aunque tal postura la adopta 

cuando el caso lo ameritd, porque no siempre persigue el interés 

punitivo del Estado promoviendo la sentencia condenatoria: de ser 

asj, no cumplirja en forma fiel sus funciones legales. pues debe 

acusar cuando tenga elementos para ello. no lesionando en ninguna 

fonna los intereses legalmente protegidos que lo coloquen como un 

órgano arbitro.ria; debe ser. implacable en la persecución del 

infractor y oportuno interventor para hacer cesar todo acto 

lesivo a los derechos inatituídos legalmente. colaborando asj en 

forma efectiva a una recta administración de justicia.. 

El Ministerio Pablico tiene una personalidad polifacética: 

actUa como autoridad administrativa durante la fase preparatoria 

del ejercicio de la acción penal, sujeto procesal. auxiliar de la 

función jurisdiccional. ejerce la tutela general sobre menores e 

incapacitados y representa al Estado protegiendo su interés. etc. 
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El artículo -i de la ('onsl1t.uc1on 1..;.:ne1·ai est.ablece en t:o11r1c:-J 

terminante la o.c.1·1bucion especlt1ca del M1n1st.er1·:> Publico er 

fot~ma general. es decir. la persecuc1on de los delitos. tomando 

en cuenta la organización política que nos rige, el tipo de leyes 

sustantivas en materia penal y en algunos casos ~1 caracter del 

sujeto que comete e1 delito. pod~mos establecer que en la 

RepUblica Mexicana existen: M1nister10 Público del fuero común 

tanto en el Estado de México como en las demas entidades fedo,irat.! 

vas (art. 43 constitucional). el Ministerio Público del fuero 

federal (art. 102 constituc1onal). el Ministerio Publ1co del 

fuero militar. 

El Ministerio Público tiene asignadas funciones específicas 

en el Derecho Penal. Primordialmente debe preservar a la sociedad 

del delito y, en ejercicio de sus atribuciones como representante 

de la misma, ejercitar las acciones penales. Dentro de este campo 

realizará las siguientes funciones espec1f1cas: 

1) Investigatoria: 

2) Persecutoria y, 

3) En la ejecución de sentencias. 

El Ministerio Público del fuero común en el Estado de 

México, es el encargado de practicar las investigaciones en Cd::IQ 

de que suceda el delito de homicidio y para su organización. debe 

ajustarse a los lineamientos que se senalan en la Ley Org6nica 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. 

donde se establecen sus facultades y obligaciones, personal que 

lo integra. diat1·1bución de éste y o.lgunos otros dSpectos 

necesarios para el cumplimiento de sus atr1buc1ones lega.les. 
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La funciOn de polic1a judicial {llll) del dgente investigador 

dei min1ster10 publico al tomar conocimiento de los hechos en que 

resulte una persona muerta. se encuentra, a primera vista. ante 

la imposibilidad de determinar si revisten las notas distintivas 

del il1~ito de hom1c1d10. y tamb1en: ante el problema de saber 

quien es el autor o si aquél a quien se hace la imputacion lo ha 

cometido. 

Para precisar lo anterior procede la averiguac1on. durante 

la cual reunil-a loa elementos legales que justifiquen el ejerci

cio de la acciOn penal. 

Durante esta etapa se pone de manifiesto la función de 

policia judicial a cargo del ministerio público, quien actuando 

como autoridad en la invest1gacion de los hechos, es ayudado por 

loa ofendidos. la policia judicial, por los peritos y terceros. 

Las diligencias ae hacen constar en el acta de policía 

judic1al. documento que contiene todas las actividades. las 

~xperiencias y las verdades de la averiguación. 

Cabe citar aquí la opinión de JAVIER PIRA Y PALACIOS c10l J 

quien haciendo un resumen de cómo se ha establecido en México el 

min1ster10 público. afirma que hay en él tres elementos: el 

francés, el espanol y el nacional. 

Del ordenarn1ento francés tomó como caracteriatica principal 

el de la unidad e indivisibilidad. pues cuando actúa el agente 

del ministerio público lo hace a nombre y en representación de 

toda la institución. La influencia espanola se encuentra en el 

lOl . - COL IN SANCHEZ GUILLEP.MO. Ob. el t. , p. 256 y es. 

" lOZ .- Citado por V. CASTRO. JUVENTINO. "El Ministerio Publico 
en Mex1co". 5a. ed .. editorial Porrua. S.A. Mexico. 1983. p. 11. 
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la.a que siguen los mismos lineamientos forma.les de un pedimento 

del fiscal en la inquisición. En cuanto a. la. influencia. 

exclusiva.mente nacional est~ en la preparación del ejercicio de 

la acción penal. ya. que en México. a diferencia de lo que sucede 

en Francia. el medio pr~pa.ro.torio del ejercicio de la. acc1on 

penal está reservado exclusiva.mente a.l m1n1ster10 publ1co. que es 

el jefe de la. pol 1cía judicial. 

El a.eta no debe ser una simple rela.c1ón escrita. de hecho~ 

recogidos en la oficina investigadora. de delitos que obedezca a. 

una. rutina. para. el simple cumplimiento de una. fórmula. obliga.da 

legalmente; sino por el contrario. el producto de una. labor 

din6.mica. y técnico legal en torno a los hechos y o.l probabl(· 

autor de los mismos. 

La consignación es el acto procedimental. a través del cual 

el ministerio público ejercita la acciOn penal, poniendo 

disposicion del juez las diligencias o al inculpo.do, en su caso. 

iniciando con ello el proceso penal judicial. 

Al llevarse a cabo el eJercicio de la acc1on penal. ho.sta. 

antes en preparac1on. ae inician los actos de persecución del 

delito: de este modo, los actos de acusacion darán margen a tos 

actos de defensa y a los de decisión. 

El acto de consignación puede darse en dos form~s: sin 

detenido o con él. 

Cuando la consignación es sin detenido y se trata del delito 

de homicidio que se sanciona con pena. corporal. va acompanada del 

pedimento de orden de aprehension. 



157 

Tratándose de la consignac1on con detenido, se pondra al 

inculpado a disposición del juez en la ca~cel preventiva. 

remitiéndole la comunicac16n respectiva. juntamente con las 

diligencias. 
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4. 3 FUNDAMENTO JURIO!CO OE U, INV!i!T!GAC!ON DEL HOMiClDlO 

EN LA AVERIGUACION PREVIA. 

4.3.1 EN LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

La Constitución, en el conjunto de art1culos referentes a la 

materia penal, consagra un sistema integral de justicia penal. 

La fundamentación jur1d1co política de todo el sistema lo 

encontramos en lo dispuest~' por el articulo 39 Const1tuc1onal: 

"La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el 

pueblo. Todo poder público dinama del pueblo y se instituye para 

beneficio de éste (Pueblo como titular de la soberanía nacional, 

del cual dimana el poder público. y que por lo mismo t1ene el 

inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su 

gobierno. es decir. el pueblo eat4 integrado por el conjunto de 

mexicanos que 

polltico [poder 

tienen. de hecho. capacidad de actuar 

del pueblo): y Pueblo como beneficiario 

en lo 

de los 

servicios que presta el poder pOblico: compuesto por los indivi-

duos que se encuentran en el t.errit.orio nacional. mexicario2 y 

extranjeros. ciudadanos y no ciudadanos). 

La forma de gobierno es instituida por el pueblo soberano. 

Soberan1a entendida como ''suprema potestad o facultad absoluta de 

autodeterminación". el pueblo declara. dentro de la constituc1on. 

que es su voluntad "Constituirse en una RepUblica representativa. 

democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberano~ en 

todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una 

federacion establecida segün los principios de esta ley 



159 

fundamental" lart. 40 const1tuc1onall. 

Para el ejercicio de su soberanía hay dos tipos de pod~res 

(art. 41 constitucional}. Los de la Unión (federales) y los de 

los Estados (locales). 

El sup~emo poder de la federación (poderes legislativo. 

ejecutivo y judicial) tiene limitadas sus facultades en la misma 

constituc16n; son mandatarios del soberano. (En el art. 49 

constitucional se estipula: "No podró. reunirse dos o mas de éstos 

poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 

Legislativo en un individuo", salvo la excepcion que en el mismo 

se esto.blece, 

soberan::ía). 

a efecto de conservar el equilibrio de la 

El poder público es un todo con distintas actividades o 

funciones coordinadas y complementa1·ias una.s de otras. 

Loa poderes de los Estados (locales). que de acuerdo con sus 

constituciones también se dividen en: Legislativo. Ejecutivo y 

Judicial "en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones 

del pacto federal". 

El art. 124 constitucional estipula: "Las facultades que no 

estd.n expresamente concedidas por esta con~t1tuc16n a los 

funcionarios federales. se entienden reservadas a los Estados". 

As1. en el articulo 43 de la Constitución Pol1ttcb de los 

Estados Unidos Mexicanos. entre las treinta y dos entidades 

federativas de que está compuesto el territorio nacional. 

encontramos el Estado Libre y Soberano de México y los 

ordenamientos legales que fundamentan el presente estudio. 

Pero expresamente hemos analizado que las d1sposic1ones 

constitucionales tienen supremac1a en toda la unión. y de dichos 
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preceptos derivan las disposiciones internas de los Estados qu~ 

la integran, teniendo relevante importanc1a para los efectos de 

nuestro estudio el fundamento constitucional en materia penal 

para la investigación del homicidio dentro de la preparacion de 

la acción penal en la averiguación previa, referido a la legisla

ciOn del Estado Libre y Soberano del Estado de México; en 

consecuencia, procederemos a examinar los artículos 14. 16, 19, 

20. 21. y 22 en lo conducente al estudio que tratamos: 

Art. 14 Constitucional <Juicio para la privación de bienes). 

a).- Nadie podra ser privado de la vida. de la libertad o de 

sus propiedades, posesiones o derechos. sino mediante Juicio 

seguido ante los tribunales previamente eatablecidoa. 

b).- El juicio debe ser conforme a las leyes expedidaa con 

anterioridad al hecho. 

c) .- En el Juicio deben cumplirse las formalidades 

esenciales del procedimiento. 

El proceso en caso de homicidio tiene como objetivo decidir 

en forma definitiva: 

a).- Si existio o no la actividad o inactividad t!picas del 

homicidio: 

bJ .- Si esa act1v1ddd o inactividad tlpicas constituyen o no 

el delito de homicidio; 

cl .- Si el acusado es o no el responsable: 

d l . - El grado de responsabilidad. 

Lo. exigencia constitucional de estos momentos 

procedimentales es solo para garantizar la racionalidad del 

proceso. 
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El articulo 16 Constitucional dice: "Nadie puede ser 

molestado en su persona. familia. domicilio. papeles o 

posesiones. sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención. 

a no ser por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia. 

acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue 

con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquellas por 

declaración, bajo protesta, de persona digna de fé o de otros 

datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado. hecha 

excepción de los casos de flagrante delito. en que cualquiera 

peraoria puede aprehender al delincuente y a sus cómplices. 

poniéndolos. sin demora. a disposición de la autoridad inmediata. 

Solamente en casos urgentes, cuando no haya en el lugar 

ninguna autoridad judicial, tratandose de delitos que se 

persiguen de oficio. podra la autoridad administrativa. bajo su 

mas estrecha responsabilidad, decretar la detención del acusado. 

poniéndolo 

judicial". 

inmediatamente disposición de la autoridad 

Para la valida promoción de la accion penal por homicidio se 

requiere: La comisión u omisión de un hecho reputado por la ley 

como delito de homicidio: que tal hecho lo haya realizado una 

persona física, que lo dicho por el denunciante. esté apoyado 

por declaración de persona digna de fé y de credito o por otros 

elementos de prueba que hagan presumir la responsabilidad del 

inculpado. 

El articulo 20 constitucional determina las características 

del procedimiento: 
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a).- PUBLICO: Determina la publicidad para todas las 

diligencias del procedimiento y no solo del proceso. Asi, al 

acusado se le hara saber el nombre de su acusador (o nombre del 

finado en su caso) y la naturaleza y causa de la acusación (por 

el delito de homicid10), para que pueda contestar al cargo; se le 

recibirán todas las pruebas que ofrezca y. en caso necesario. se 

le auxiliará en el desahogo de éstas. será careado con los 

testigos que depongan en su contra y. en ningún momento. y por 

ningún motivo. podrá ser incomunicado o compelido por cualquier 

otro medio a declarar en su contra. 

La acción penal es pUblica, y lo es porque en todos los 

casos le corresponde al Ministerio Pú.bl ico. 

b).- ORAL: El juez y todos los sujetos que intervienen en el 

procedimiento tienen oportunidad de conocer directamente las 

versiones de loe declarantes. a través del propio lenguaje de 

éstos. sin las alteraciones que invariablemente se producen 

cuondo se recurre a la escritura. 

c).- CONTRADICTORIO: La defensa debe actuar desde que el 

acusado ea aprehendido. 

La preparación de la accion penal estará a cargo del 

Ministerio Público. quien con el auxilio de la policia judicial a 

su mando. tiene como atribución, por mandato constitucional (art. 

211 la función persecutoria de loe delitos (varia segun el delito 

sea flagrante o no flagrante). 

El Ministerio Público. como acto inicial de la preparación 

de la acción penal. tomará la Denuncia CLa constitución habla de 

''denuncia. acusación o querella". pero debe entenderse que la 

acusación es género cuyas especies son la denuncia o la 
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La. constitución en su a.rttculo 2:0 1'racc1on III. a.l ordenar 

para todos los casos que a.l acusado se le hard. sabe1- ... el nombr~ 

de su acusador y la naturaleza y causa de la a.cusacion. considera 

la acusación como género. 

Denuncia es el relato de un hecho presuntivamente del1ctuu:.:·;. 

que hace cualquier persona. al ministerio pliblico. 

La denunc1a como acto iniciador del procedimiento penol. 

tiene su fundamento en el articulo 20 fra.cc1ón III que, al 

imponer al juez el deber de hacer saber al acusado el nombre di: 

su acusador. y la naturaleza y causa de la acusación, implícita

mente est~ preceptuando la necesidad de una acusación {El 

criterio tradicional. que senala con fundamento el artículo 16 

constitucional, es equivocado. pues la "denuncia. a.cusa e ion o 

querella de un hecho determinado que la ley castigUe con pena 

corporal de que habla este artículo. es solo un requisito para el 

libramiento de la orden de aprehensión). Recibida la denuncia el 

ministerio público determinara: 

a).- Si el evento típico es de su jurisdicción: 

b} .- Si la punibilidad correspondiente al evento típico es 

privativa de libertad: 

e).- Si el delito es flagrante. 

Si se reúnen los requisitos anteriores. el ministerio 

público continuara su actuación. 

Si faltare alguno de los requisitos. el ministeri~ público 

pendra en libertad al detenido y proseguira su actividad de 

acuerdo con lo que establece la constituc1on para 

flagrancia. 

la no 
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Determinado lo anterior. el ministerio pQblico y la polic1a 

judicial procederán a recoger todos aquellos indicios que 

pudieran al tararse, removerse, i nut i l 1zarse o extinguirse, as1 

como iniciará la búsqueda de las pruebas que acrediten el delito 

y la responsabilidad de su autor. 

En tanto el detenido quede a disposición del ministerio 

público. no sera de ninguna manera incomunicado {art. 20 fracción 

111). ni sometido a mal t1·atamiento o gabelas o contribuc1ones 

(art. 19 párrafo 40.). ni a tormento de cualquier especie {art. 

22 párrafo lo.) por el contrario. tiene derecho d nombrar 

defensor desde el momento mismo de su aprehensión {art. 20 

fracción IXJ. 

El periodo procedimental que se analiza dura veinticuatro 

horas. plazo dentro del cual el detenido debe ser puesto a 

disposición de su juez: y de no hacerlo: el agente del ministerio 

pablico eer4 consignado a la autoridad. 

En todo Juicio deben cumplirse las formalidades esenciales 

del procedimiento que ae~ala la misma constitución, por lo que 

las disposiciones de los cOd1gos de procedimientos penales deben 

ajustarse a el la y no contradecirlas. 

4.3.2 EN L1. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MEXICO. 

La Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de 

México (8 de noviembre de 1917) para su régimen interno en su 

articulo 119 relativo al ministerio publico estipula: "El 

Ministerio Público es el Organo del poder ejecutivo ·a quien 

incumbe la persecución de los delitos. a cuyo fin se contará con 
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un cuerpo de policla. judicial que estarA bajo la autoridad y 

mando inmediato de aquél. El min1ster10 público debe v¿lar o.d~rnas 

por la exacta observancia de las leyes de 1nteres genera.l e 

intervenir en todos aquellos asuntos que a.fecten a la sociedad. 

a.l Estado y en general a las personas a quienes la.s leyes otorgan 

especial proteccion. 

El artículo 120 de la. Constitución de la entidad dice: El 

Ministerio Público estará a cargo de un Procurador General d¿ 

Justicia y de un sub-procurador general. asi como de los 

Sub-Procuradores y agentes del Ministerio PUbl ico, au:-:i liados po1· 

el personal que determine la Ley Organica respectiv~. 

4.3.3 EN EL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE MEXICO. 

En relacional Código Penal en vigor en el Estadv de Mexico. 

fueron motivo de especial análisis las disposiciones relativas al 

homicidio en el CAPITULO TERCERO del presente estudio. 

4.3.4 EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE 

MEXICO. 

Respecto al Código de Procedimientos Penales en vigor en el 

Estado de México. son relevantes para el inicio de la Averigua

ción Previa por la comision de un homicidio los s1gu1entes 

artículos: Jo. 103, 107 y 111 principalmente. 

Art. 3o. "El ejercicio de la a.cc1on pena.l corresponde 

exclusivamente al Ministerio PUbl ico". 

Art. 103 : Los sdrvidores pUblicos del Ministerio Público 

están obligados a proceder de oi icio a la investigación de los 
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delitos del orden común de que tengan noticia por o.lguno de los 

medios seno.lados en el articulo 16 de la Constitución Federal. 

excepto en loa casos s1guientes: 

I .- Cuando se trate de delitos que solamente sean 

perseguibles mediante querella necesaria. a1 ésta no se ha 

presentado. 

II.- Cuando la ley exiJa algún requisito previo. si éste no 

se ha cumplido. 

Si el que inicia una averiguación no tiene a su cargo la 

función de proseguirla, dar4 inmediata cuenta al que corresponda 

legalmente practicarla. 

Art. 107 Toda persona que en eJercic10 de funciones 

públicas tenga conocimiento de 

delito que deba perseguirse 

participarlo inmediatamente 

la probable 

de oficio. 

existencia de 

está obligado 

un 

a 

al ministerio pú.blico. 

transmitiéndole todos los datos que tuviere. poniendo a su 

disposición. desde luego, a los inculpados, si hubieren sido 

detenidos. 

Respecto a la noticia del delito. el ministerio püblico 

puede tener conocim1ento de un hecho delictuoso en forma directa 

e inmediata en caso de homicidio: por conducto de los particula

res; por la polic1a o por quienes estén encargados de un servicio 

püblico o por acusación o denuncia. 
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4.3.5 EN LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTJ.DO DE MEXICO. 

Loe ordenamientos legales que regulan el inicio de la 

Averiguación Previa en el Estado de México en caso de homicidio. 

inmersos en la Ley Organica de la Procuraduria General de 

Justicia del Estado de México son pr1nc1palmente: lo .. 3o. y 36. 

Art. lo.: El Ministerio Público es el organo del poder 

ejecutivo a quien incumbe la persecución de los delitos: debiendo 

además velar por la observancia de las leyes de interes general e 

intervenir en todos aquellos asuntos que afecten a la sociedad y 

al Estado y en general a las personas a quienes las leyes otorgan 

especial protección. 

Art. 3o. : Son funciones del Ministerio Pú.blico: 

1.- Investigar y perseguir con auxilio de la policía 

judicial los delitos de su competencia. 

II.- Ejercitar la acción penal. en los casos en que procede. 

aportando las pruebas y promoviendo las diligencias conducentes a 

la comprobacion del delito y la responsabilidad dB los inculpados 

así como de la existencia y·monto del dano causado por el delito. 

III.- Recabar de las oficinas públicas correspond1entes. 

federales o locales. organismos descentralizados. empresas de 

participación estatal y <lemas organismos del sector público. asl 

como de las personas f 1sicae o morales. los documentos e intormes 

indispensables para el ejercicio de sus funciones. 

Art. 36 : Son facultades y obligaciones de los agentes del 

ministerio público: 



168 

I.- Recibir las denuncias o querellas que les sean 

presentadas practicando las ave1·iguaciones previas que pt ocedan 

para el ejercicio de la 3Cción penal: 

rr.- Concurrir diariamente a los tribunales de su 

adscripción para oir notificaciones promoviendo lo que estimen al 

desenvolvimienlo de cada proceso: 

lII.- Sol1c1tar las órdenes de aprehensión cont1·a los 

presuntos responsables cuando estén satisfechos los requisitos 

del art1culo 16 de la Constitucion General de la República y las 

disposiciones relativas del Código de Procedimientos Penales: 

IV.- Exigir la reparación del dafio en los términos previstos 

por el Código Penal y de Procedimientos correspondientes: 

V.- Concurrir a las diligencias judiciales, audiencias y 

visitas de 

adscripción. 

cdrceles qu~ practiquen los Tribunales de su 

VI.- Interponer recursos legales contra las resoluciones que 

causen agravios al ministerio público expresando éstos suscinta

mente. 

VII.- Rendir al Procurador un informe mensual del estado que 

guarden los asuntos en que intervengan. indicando en su caso, las 

dificultades que presenten para su despacho; 

VIII.- Poner en conocimiento del Procurador General las 

irregularidades que adviertan en la administración de justicia: 

IX.- Fonnar expedientes y archivos con los oficios. circula

res. instrucciones y documentos que reciban; 

X.- Manifestar al Procurador los motivos de excusa que 

tuvieren para no intervenir en los negocios en que se consideren 

inmediatos. 
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XI.- Remitir con toda oportunidad al Procurador los datos 

necesarios pard la formuldcíón de la memoria anual de las labores 

de la institucion: 

XII.- Residir en el lug4r de su adscripción; 

XIII.- Las demás que las leyes conceden al ministerio 

público y no estén reservadas exclusive.mente al Procurador 

Genera 1 o jefes inmediatos. 
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4.4 INICIO DE LA AVERIGUACION PREVIA (DENUNCIA). 

El ministerio publico puede tener conocimiento de un hecho 

en que se prive de la vida a una persona, en forma directa e 

inmediata. por conducto de los particulares; por la polic1a o 

quienes estan encargados de un servicio público; por acusación o 

cualquier otro medio. debiendo iniciar la averiguación previa 

respectiva en la fase prepa.ra.toria de la acción penal. cudndo 

aparezca la probable comisión de un delito de homicidio. 

Denuncia es el relato de un hecho presuntivamente delictuoeo 

que hace el sujeto pasivo (titular del bien Jurídico), por s! o 

por medio de su representante legitimo voluntario. al Ministerio 

Público. Esta exigencia no se requiere para el caso de homicidio. 

pues basta que el Ministerio Público tenga noticia del delito 

verbalmente. por escrito. por cualquier funcionario o agente de 

la policia. o cualquier medio de comunicación. situación que 

obliga a proceder "de oficio" a la investigación del homicidio. 

El delito de homicidio se persigue de oficio por la 

autoridad. ya que es de interés ominentemente público. ademda de 

que el pasivo (finado, titular del bien juridico tutelado que es 

la vida) obviamente no puede hacer la respectiva denuncia. siendo 

sus familiares los encargados de poner en conocimiento de la 

autoridad la comisión del ilícito de privación de la vida, o 

cualquier otra persona. 

Denunciar los delitos como el homicidio es de interés 

general. al quebrantarse el ordenamiento jurídico surge un 

sentimiento de repulsión hacia el infractor. A todo el mundo 

interesa que las sanciones se actualicen. como medida minima 
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encaminada a provoca1· eJemplar1dad y, dt esta nianera. prevenir el 

delito. Este argumento tal ve:: JUst1f1que que la mayor paP.t- de 

los delitos se persigan de vr¡.:-10. tal es el caso del hom1c1d10. 

La denunc1a no es. de n1nguna manera. un requisito de 

procedibilidad para que el Min1ster10 Publico se avoque a la 

investigación ael delito: bastar·~ que dicho func1ona.1-1•.J este 

informado. por cualquier medio, para que, de inm~d1atc .. e~t~ 

obligado practicar las 1nvestigac1ones 

concluir. en su oportunidad. si aquel lo de lo que tiene 

conocimiento constituye el delito de homicidio y, siendo asl. 

quién es el probable autor o autores. 

El constituyente de 1917. instituyo la denuncia como 

condición de procedibilidad a cargo del Ministe1Aio Público. Alude 

a la instancia necesaria para que el Organo JUr1sdicc1onal pueda 

avocarse a la instrucción del proceso. pues no es posible olv1da1· 

que el juez no puede proceder de oficio: por ende. el Ministerio 

Público al ajercitar la acción penal por el delito de homic:dio. 

est4 denunciando ante el Juez los hechos, funcionario que en 

otras condiciones no podr4 objetivizar su potestad caracterts

tica. 

MANUEL RIVERA SILVA <103 } observa que "Cuando e.i legislador 

quiere que no se cometa un acto. fija una sanción a ló. com1sion 

del mismo acto. Por ejemplo. si quiere proteger la vida, no 

establece en forma de principio "no mataras". sino que recurre a 

su poder coactivo y establece que al que mata le opl1cara 

determinada pena. provocando en esta forma el temor de hacerse 

103 - Citado por COLIN SJ\NCHEZ GIJILLERMO. Ob. cit .. p. 2J9. 
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acreedo1· a Ja sanc1on y. por ende. obligando jur1d.icamente a. no 

privar de la vida. a alguien··. 

La d'2nunc.3. es un debt?1- d~ tvdil persona. y su Just1f1cac1on 

está en o:tl interes genero.l para conservar la paz social. 

En cuanto a la función de policía judiciill en sus diversds 

modalidades. es desarrollada por el Agente del Ministerio PUblico 

del fuero común en el Estado de México. que al tener conoc1miento 

de la comisión de un delito u otro ilícito. adoptar4 las medidas 

pertinentes de auxilio a las vtctimas. aseguramiento de huellas. 

vestigios, instrumentos y demas relativos. debiendo hacer constar 

los hechos en un acta que contenga todas las d1ligenc1as que 

demande la averiguación. 

En cuanto al Ministerio Público, como está representando a 

la sociedad ofendida por el delito. su actuación aer6 a nombre de 

la institución a la que pertenece y no a nombre propio. Al tomar 

conocimiento del ilícito penal y realizar sus funciones, no 

substituye. en sentido estricto, a la persona ofendida. aunque 

pertenece a ésta el derecho a ejercitar la acción penal; y aunque 

obre en interés ajeno. lo hace en forma directa en representdción 

de la sociedad y nunca en razón del particular ofendido. sino de 

la inst1tucion a quien se ha encomendado cumplir uno de los fines 

del Estado. 

La denuncia se hará verbalmente o por escrito al ministerio 

pUbl ico o a cualquier funcionario 

judicial. s-1tuac16n que obliga a. 

invest1gacion del delito de homicidio. 

o agente de 

proceder de 

la polic10. 

oficio lo. 

Se harán constar los hechos en una dcta que contenga todas 

las diligencias que demande la averiguación. Las actas de 



averiguación previa deben contener todas y cada una de las 

·actividades desarrolladas pvr el ministerio pul.Jl ico y sus 

auxilia1:es, siguiendo una estructura sistematica y cohe1·ent.e, 

atendiendo a una secuencia cronologica. precisa y ordenada, 

observando en cada caso concreto las disposiciones legales 

correspondientes Carts. 103 a 108 CPPEMl. 

La función de polic1a Judicial encomendada ~l agente 

investigador del ministerio publico al tomar conocun1ento de \.-,s 

hechos en que se halla un cadaver o la denuncia de su existencia. 

lo sitúa a primera vista. ante la imposibi l 1dad de determtrl<.11 si 

revisten las notas distintivas del delito de hom1cid10. y 

también. ante el problema de saber quién es el autor. o s1 aquel 

a quien se hace la imputación lo ha cometido. 

Para precisar lo anterior procede la avc1·iguac ión. durante 

la cual reunir6 los elementos legales que JUst1f 1quen el 

ejercicio de la acción penal: o lo contrario suc~de. cuando la 

causa del fallecimiento con base en la necropsia médico legal 

practicado. al cad6ver y el dictamen de •:r1m1nal1.Jt1ca 

principalmente, establezcan con precisión que la muerte obedeció 

a causas naturales o fué e·l resulto.do de un suicidio que ddt·ta 

por concluida la investigación y se archivo.ria. 

Durante este procedimiento se pone de manifiesto ia función 

de polic1a judicial a cargo del agente del m1nister10 público, 

quien actuando como autoridad en la investigación de loa hechos, 

es ayudado por los peritos, familiares ofendidos, elementos de la 

polic1a judicial y terc6ros. 
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4.5 SINTESIS DE LOS HECHOS (EXHORDIOJ. 

Esta diligencia consiste en una narracion b1·ev~ de los 

hechos que motivan el levantamiento del acta y puede ser de 

utilidad para dar una idea general de los hechos en que se prive 

a una persona de la vida y originen el inicio de la averiguación 

previo.. Debe contener la hora. fecha y modo en que se tenga 

c0nocimiento de los hechos. el nombre y cardcter de lo. p~rsona 

que dió noticia de ellos. si le constan o no. ordenándose en la 

misma al inicio de la av~riguac1on en investigacion de los hechos 

y la práctica de las diligencias necesarias al esclarecimiento de 

los hechos, correspondiendo al personal del ministerio público 

registrar la averiguación previa respectiva con el nUmero 

econorni co que le corresponda en el libro qu~ maneja (de 

gobierno). dejando anotada la hora en que tomo conocimiento de 

loa hechos, el nombre del denunciante (si se desconoce su 

identidad se anota como individuo desconocido y se precisa si es 

masculino o femenino), el nombre del inculpado (s1 lo ignoran se 

anota contra quien resulte responsable, o los datos que se 

tengan. por ejemplv: Contra conductor del vehículo placas XYZ-

123J, practicándose todas las subsecuentes diligenc1as para 

integrar la averiguación previa. 
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Oecl.3racion es la relac10n que hace una persona a.c~rca de 

determinados hechos. personas o c1rcunstanc1os v1ncul~das ~on ld 

averiguación previa y que se incorpora a ld misma. 

El art. 104 CPPEM establece que toda persona que t·~nga 

coonoc1miento de la comisión de un del1to perseguible de of1r.1i:. 

{como en el -:aso de homicidio). está obligada a. denunciarlo 

dentro de los tres d:fas sigulentes ... ante el m1n1ster10 publ1c1_, 

o ante cualquier dgente de polic1a. 

La excepción a esta. regla la encontramos en el a1-t. ll1 'J 

CPPEM que estipula: La obligación establecida en el articulo 

anterior no comprende: 

I.- A los menores de 16 anos. 

11.- A los que no gozaren del uso pleno de su razón. 

III.- Al cónyuge o concubina del autor del delito. y a sus 

ascendientes o descendientes consangutneos o atines, pariente~ 

colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado y por 

afinidad hasta el segundo: 

IV.- A los que están ligados con el responsable del delito 

por respeto. gratitud. afecto o estrecha amistad. 

V.- A. los abogados que hubieren conocido del de\1t<:i pr:1r 

instrucciones o explicaciones recibidas en su eJerc1cio 

profesional. ni a los ministros de cualquier culto que les 

hubiera sido revelado en el ejercicio de su minister-io. 

Al declarar el denunciante del homicidio o cualquier otro 

il1cito penal, se procederá de inmediat? a tomarle protestad~ 

conducirse con verdad ( en términos d~ los art1culos 17 BIS de1 

CPPEM. 155 Y 157 del CPEM> cuando sea mayor de dieciocho af\os. en 
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caso de ser menor de dicha edad se le exhortara. Enseguida se 

preguntarán los datos generales del denunciante que :::;on nombre. 

domicilio, lugar de origen, nacionalidad <en su caso calidad 

migratoria.) .edad, estado c1v1l. grado de instrucción o mención de 

carece1· de ella. dom1cii10 del centro de trabajo y teléfonos a 

donde puede ser localizado. A continuación se le invitara o que 

haga una narracion concreta y breve de los hechos que va a pone1~ 

en conoc1miento del agente investigador del ministerio publico, 

mismo deberá encauzar y orientar el 

interrogatorio, sin presionar de ningún modo n1 sugestionar a.l 

declarante: una vez asentada la declaración en el acta permitiró 

al denunciante declarante que la lea para que la ratifique y la 

firme. 

En el supuesto de que el declarante no sepa leer. el 

personal de actuaciones dar4 lectura a la declaración y si no 

sabe escribir. en lugar de firmar. se imprimirá la huella 

dactilar del suJeto. 

La excepción a tomar la declaración a un denunciante la 

constituye el hecho de que se encuentre en estado de ebriedad o 

bajo el influjo de algün f4rmaco. en cuyo caso se le podr4 

interrogar. mas no tomar declaración. asentdndose en autos ésta 

circunstancia. debiéndose esperar hasta que recobre la persona 

denunciante su estado normal y tenga plena lucidez. 
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4.7 LA INSPECCION OCULAR EN EL LUGAR DE LOS HECHOS. 

Se entiende como lugtu· de los hechos "el s'it10 donde se hti. 

cometido un hecho que puede ser delito". Toda invest1go.c1on 

criminal tiene su punto de partida casi siempre en el lugar de 

los hechos: "cuando no se recogen y estudian los indicios ~:-1 el 

escenar10 del crimen. todo. investigac1on resulta mas d1fic1l'. 

Por tal motivo es imperativo proteger adecuadamente en l~ 

investigacion del delito de homicidio en primer término "el lugar 

de los hechos". a fin de que el personal del m1n1ster10 publico. 

peritos y agentes de la policia judicial, lo encuentren en forma. 

primitiva como lo dejó el o los autores. Y se debe recordar que 

el delincuente en su paso por el escenario del crimen deJa 

indicios de su presencia y de la comisión de su conducta. y 

también él se lleva en la mayor1a de los casos algunos vestig1os 

de el lugar o de la v1ctima, existiendo un intercambio entre 

ellos, entre: El autor. la Victima y el lugar de los hechos. 

Hanns Groes {I04). indica que para obtener resultados 

fructiferos desde el inicio de las investigaciones. conviene 

considerar y aplicar la máxima Juridica: "Si la inspección ha de 

ser útil, es imprescindible que todos los obJetos importantes o 

no que figuren en el lugar del crimen. permanezcan intactos. sin 

que por ninguna causa se les cambie de posición". 

Al inicio de la investigación se plantean varias 

interrogantes cuando sucede la privación de la vida de una 

104 .- Citado por MONTIEL SOSA. JUVENTINO. "Criminol1st1ca". 
Tomo l. la. ed. editorial L1musa, S.A. Mex1co. 1984. p. 97. nota 
l. 
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persona. por ejemplo: El hecho que se investigo puede tratarse de 

una muerte natural?. o probablemente de una muerte violenta con 

caracteristicas de homicidio o suicidio?, o en su caso una muerte 

imprudencial o accidental?. Son interesantes estas interrogantes. 

las cuales se podrdn contestar en un principio con sentido común, 

pero a traves de la experiencia se harón cient1ficamente y se 

podrá comprobar si efectivamente los indicios son "testigos mudos 

que no mienten". En lae investigaciones criminales. aplicando 

correctamente los métodos y técnicas adecuadas tantO en el lugar 

de los hechos como en el laboratorio. se podrá dar solución 

satisfactoria a. cualquier problema planteado, ei"n olvidarse como 

base fundamental de la experiencia y del sentido común, lo que se 

desarrollará y aplicará con apoyo de los métodos. 

En cuanto a la metodología general de investigación en el 

lugar de los hechos se deben aplicar sistemáticamente loe cinco 

puntos siguientes: 

1.- La protección del lugar de los hechos. 

2.- La observación del lugar. 

3.- La fijación del lugar. 

4.- La colección de indicios. 

5.- El suministro de indicios al laboratorio. 
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4.7.l LA PROTECCION DEL LUGAR DE LOS HECHOS. 

Cu.!indo s.; in1c1a. una invest.1gac16n en el lugar d\: l·:,s 

hechos, se debe siempre proteger el escenario del suceso antes de 

la primera intervención del agente del ministerio pubUco en su 

inspección m1nister1al. coadyuva.do por sus unidades de a.poyo. la 

pollc1a JUd1c1al y los pe1-itos. teniendo en mente que el éxito de 

las investiga.cienes depende de la exacta protP.cc1on que se brinde 

al lugar de los hechos, cumpliendo siempre tres reglás 

fundamentales: 

l.- Llegar con rapidez a.l escenario del suceso. desalojar a 

los cúriosos y establecer un cordón de proteccion. 

2.- No mover ni tocar nada. hasta que no haya sido examinado 

y fijado el lugar. 

3.- Seleccionar las áreas por donde se caminará. d fin de no 

alterar los indicios. 

La preservación del lugar de tos hechos se realiZd despues 

de concluida la inspección ministerial y la puede disponer el 

agente investigador del ministerio público, cerrando y sell~nd~ 

puertas y ventanas, en la inteligencia de que posteriormente 

podrian surgir otras diligencias. como son los medios de prueba. 

de la inspecc1ón judicial y la de reconstrucción de hechos en la 

fase jurisdiccional y no ser1an eficaces si no se establece una 

correcta preservación del lugar. 



i.Bú 

4.7.2 OBSERVACION DEL LUGAR. 

La observac1on es una habi l 1dad que se debe tener muy bien 

desarrollada con el sentido de la vista. apoyada en los otros 

sentidos. 

La observación se realiza directa y rnacroscop1camente. al 

lugar de los hechos y sus evidencias materiales. también en igual 

importancia se aplica con lentes y aparatos de aumento al objeto 

o indicio en cuestión a efecto de examinar y conoce1· su~ 

particular1dddes. En estudios microcomparativos también es 

primordial la observación detallada de los objetos dubitables e 

indubitables. 

En la observación que se practique en el lugar de los 

hechos. se recomienda utilizar solo cuatro sentidos. poniendo 

alerta primeramente: La vista. el olfato y el oído. dejando para 

lo último el sentido del tacto. el que se utilizará para efectuar 

una ordenada colección y manejo de los indicios después de 

fijados éstos. El gusto no se recomienda utilizarlo en el campo 

de los hechos, ni en el laboratorio. por ser una operación 

demasiado empirica y peligrosa. ya que para conocer la 

composic1on o estructura de algunos indicios determinables se 

recurre a las técnicas forenses del laboratorio para su estudio y 

and.lis1s. 

Después de observar meticulosamente el sitio y sus 

evidencias y seleccionar meticulosamente las que eetd.n 

estrechamente ligadas al hecho. se estará en posibilidad de 
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•1ier1ficar la. P!'dl1dad d~l ca.so y conocer sus c1rcunstanc1as. Para 

la vbsei-vac1on. so ro.::conuendan los siguientes métodos: 

l.- En lugares cerrados. desde la entrada pr1nc1pa! se 

dirige la vista abanicando de derecha a i;:quierda y v1cevei-sa. 

cuantas veces sea necesario recibiendo la 2nfonnac1ón en forma 

subjetiva. después se acerca uno al indicio pr1nc1pal del 

escenario. que en el caso del homicidio es e 1 cada.ver. 

continuando con las areae circundantes en forma de espiral 

extendiéndose hasta la periferia incluyéndose los muros con 

muebles. ventanas. puertas. cortinas. escaleras. etc. paro 

terminar con el techo. La observac1on puede ampl1arsQ a otrag 

habitaciones contiguas. 

2.- En lugares abiertos. previamente protegidos en un 

di&netro de por lo menos cincuenta metros tomando como centro el 

sitio exacto de los h&chos donde se encuentre el cadáver. se 

observa primero de la periferia al centro en forma subjetiva, 

abanicando con la vista cuantas veces sea necesario hasta rec1b1r 

la información que se requiere. consecuentemente se ubica uno en 

el centro del lugar y en forma de espiral se mira para llegar a 

la periferia sin que quede.inadvertida ninguna área. 

3.- En lugares abiertos donde se buscan objetos o cadav1.:1·es. 

como las zonas laterales de las carreteras. es necesario extender 

a los lados una linea de hombree de por lo menos doscientos 

cincuenta metros y que no estén separados uno del otro por mas de 

diez metros. Se observa abanicando con la vista de derecha a 

izquierda y viceversa, caminando con sumo cuidado haeta cubrir 

las áreas necesarias. 



lt12 

4.7.3 FIJACION DEL LUGAR. 

Se efectúa del lugar del i='sceno.r10 del hecho y sus 

evidencias. utilizando las siguientes técnicos: 

1.- La descr1pcion escrita. 

2.- La tctugraf1a forense. 

3.- La plan1metr1a forense. 

4.- El moldeado. 

La fijación del lugar de los hechos es imprescindible en 

todos los casos de investigación del homicidio, de tal forma que 

las descripciones manuscritas. graficas y moldes que se eldboren. 

puedan ilustrar en cualquier momento sin ser necesario regresar 

al lugar mismo de loe hechos. La descripción meticulosa detallada 

en forma general y particular del suceso. la fotografia senala 

detalles y particularidades de las cosas e indicios. el dibujo 

forense ya sea con el croquis simple o con la planimetr1a. 

precisa fundamentalmente distancias entre un punto y otro. 

asimismo muestra una vista general superior muy completa del 

lugar. y el moldeado es útil para captar huellas negativas en el 

propio lugar. ya sean de pies calzados o descalzos. de neurn6ticos 

u otro tipo de instrumentos. 
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4.7.4 COLECCION DE INDICIOS. 

Se efectua. una vez que ha sido estudia.do y fijado el Jugar· 

d: los hechos. donde después de un minucioso examen y selección 

e~acta de todos los ind1c1os asociativos. se levantan con 

técnicas adecuadas. se embalan y etiquetan con sus datos de 

procedencia, para f1nalment~ suministrarlos al laboratorio. 

4.7.5 SUMINISTRO DE INDICIOS AL LABORATORIO. 

Se hace de acuerdo a las evidencias materiales que se tengan 

y que se hayan coleccionado en el lugar de los hechos dependiendo 

de las circunstancias en que se 1nvest1ga. En la investigación 

ministerial auxiliada con sus unidades de apoyo, sólo los 

funcionarios avocados al caso pueden suministrar evidencias al 

labora.torio acampanadas de un oficio y con la firma respectiva y 

generalmente eon: El agente investigador del ministerio publico. 

el agente de la policia judicial y el perito. Previamente 

consignando loe indicios con detalle y descritas todas sus 

particularidades en la inspección ministerial. con objeto de no 

viciar el manejo que de ellos se hdga. y evitar asl 

contaminaciones, alteraciones. sustituciones y destrucciones. 

Un laboratorio puede estar constituído por las secciones 

siguientes: Balística forense: documentoscopía: explosivos e 

incendios: fotografía forense: hechos de tránsito terrestre: 

sistemas de identificación: y técnicas forenses de laboratorio 

(química. física y biología). 
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Acerca de ia inspeccion. encontramos que en el Código de 

Procedimientos Penales en vigor en el Estddo de México. 

textualmente dice~ 

Art. 259.- Si el delito fuere de aquéllos que pueden dejar 

huellas materiales, se procederd a "inspeccionar" el lugar en que 

se cometió, el instrumento y las cosas objeto o efecto de él, y 

los cuerpos del of~nd1do y el presunto respons~ble. 

Art. 260.- Para la descr1pc1on de lo inspeccionado se 

empleardn. según el caso. además de la escritura. dibujos. 

planos, fotogn1.flas. moldeados o cualquier otro medio de 

reproduccion. haciéndose constar en todo caso. en el acta 

respectiva, cuál o cuáles de aquéllos se emplearon. de qué manera 

y con qué obJeto. 

Art. 261.- Conjuntamente con lo. inspección. y con el objeto 

de esclarecer las circunstancio.a de loa lugo.res. cosas y personas 

inspeccionadas. podrán recibirse 

recabarse opiniones de peri tos. 

testimonios de personas y 

Tratdndoae de delitos de homicidio, aborto. lesiones y 

sexuales, el funcionario del ministerio püblico y la autoridad 

Judicial. en sus respectivos casos. practicarán la inspección del 

cuerpo de los ofendidos. prev1amente al reconocimiento de loa 

peritos médicos. 

Al efecto. RAFAEL MORENO GONZALEZ c1115 ). con el fin d< 

dClarar conceptos y deslindar debidamente las correspondientes 

competenc1as. distingue entre "Observación del lugar de los 

1115 .- MORENO GONZALEZ. RAFAEL. "Manual de Introduccion a la 
Criminalistica". 4a. ed .. editorial Porrua. S.A. Mexico. 198'/, p. 
43. 
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hechos'', ''Inspección Ocular··. e ''Inspección Judicidl''. 

La "inspección ocular" es un medio de prueba reconocido y 

reguiado ~or los articuloe 259 a 261 del Código de Procedimientos 

Penales del Estado de Mexico, y es practicada por el m1n1sterio 

público en la averiguación previa. 

Por su parte, la "Inspección Judicial" tambit!ln ee un medio 

de prueba, y tiene el mismo fundamento antes mencionado, pero 

como su nombre lo indica. es practicada por el Organo 

jurisdiccional que conoce de la causa. 

Finalmente. reservamos el nombre de "Observa.ción del lugar 

de los hechos", para las indagaciones realizadas por peritos en 

diversas especialidades científicas y técnicas con al fin de 

recabar las informaciones y elementos necesarios para integrar el 

medio de prueba que se conoce como .. peritaje". "peritación", o 

"dictamen pericialº. el cual es regulado en loe articulas 230 a 

251 del Código de Procedimientos Penales del Estado de M~xico. 

El autor citado afirma que si queremos reconstruir. con 

cierta seguridad. un hecho delictuoso o identificar al infractor. 

es necesario. y en primer lugar. preservar y conservar el lugar 

de los hechos. precepto fundamental en la investigación 

científica de los mismos. Desgraciadamente. este precepto casi 

nunca se cwnple. ocasionando que muchos hechos delictuosos queden 

impunes. 

Si se d4 por cierto que es de suma importancia el proteger y 

conservar el lugar de los hechos en el homicidio vamos a senalar 

a continuación algunas instrucciones gen~r1cas para llegar a tal 

fin: 
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1.- En caso del delito de homicidio. el primer agente de la 

policía que tenga conocimiento del hecho cuidar4 de que el estado 

de los lugares donde se ha cometido sea conservado sin cambio 

alguno. y de que nadie toque el obJeto del delito, ni las piezas 

de convicción. ni los locales, huellas. etc .. mientras no llegue 

el ministerio público, médico legista, perito en criminalistica y 

pol1c1a judicial. 

2.- 51 el delito ha sido cometido en un cuarto, todas lo.e 

vias de acceso. puertas y ventanas. ser6n cerradas y celosdlllente 

vigila.das. a fin de que nadie entre. 

3.- Si el delito fue cometido en una casa aislada o en campo 

abierto. el acceso a los lugares quedar4 prohibido para el 

público en un radio de cuando menos cincuenta metros a la 

redonda. 

4.- El acceso al lugar o lugares del crimen quedará 

prohibido para toda clase de personas que no tengan nada que ver 

con la pesquisa judicial. 

5.- Loa agentes de la policía que tomen primero conocimiento 

del hecho. se abstendrdn de tocar o mover loe muebles, utensilios 

y sobre todo. los obJetoe de superficie lisa que se encuentren en 

el lugar; cuidarán de que nada sea cambiado de su sitio. 

destruido o borrado. antes de la llegada do loe funcionarios del 

ministerio público y auxiliares del mismo. 

6.- Se prohibird cambiar de posición y situación los 

cadáveres. 

7.- Se evitará lo más que sea posible el andar en la zona 

que se cu1da y se indicarán en los informes los nombres de las 

personas que han ido al lugar de los hechos antes que los 
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funcionarios de 1 ministerio publ l co y auxil tares de 1 mismo. 

8.- Una vez lograda la adecuada protecc1on y conserva~1on 

del lugar. de inmediato se iniciara la labor investigat1va. 

fijando mediante fotogratias. descripción escrita y croquis del 

lugar de los hechos. Posteriormente. con las técnicas adecuadas, 

se levantarán loa indicios. mismos que se ~nsamblarán en forma 

adecuada y serán transladados al laboratorio para someterlos a un 

riguroso examen cientifico. 

Sólo procediendo de esta forma lograremos resolver desde el 

caso sencillo, si es que lo hay. hasta el mas dificultoso. 
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4,6 INSPECCION DEL CADAVER EN EL LUGAR DE LOS HECHOS. 

En las lnvest1gac1ones cie casos de muertes violentas. 

JUVENTINO MONTIEL SOSA (l06) dice que se pueden distinguir lo.s ctd 

homicidios, suicidios o accidentes: los cuerpos sin vida siempre 

adoptarán una pos1cion t1nal después de la muerte. y se les 

encuentra en el m1srnv lugar de los hechos o en otros sitios hacia. 

donde fueron despla~ados. situados sobre algún pl.,no o 

suspendidos en el espacH1 • en cualesquiera de las diferentes 

pos1c1vnes que "' continuación se indicaran. aunque puede existir 

alguna otro. posición muy irregular 

atropellamientos o precipitaciones): 

4.6.1.- DECUBITO DORSAL. 

4.8.2.- DECUBITO VENTRAL. 

4.8.3.- DECUBITO LATERAL DERECHO. 

4.8.4.- DECUBITO LATERAL IZQUIERDO. 

4.8.5.- POSICION SEDENTE. 

4.8.6.- POSICION GENOPECTORAL. 

4.6.7.- SUSPENSION COMPLETA. 

4.8.8.- SUSPENSION INCOMPLETA. 

4.8.9.- SUMERSION COMPLETA. 

4. 6 .10. - SUMERSION INCOMPLETA. 

4.6.11.- POSICION DE BOXEADOR. 

Cprincipalmente en 

En tal virtud, el articulo 261 del Código de Procedimientos 

Penales en Vigor en el Estado de México estipula: Conjuntamente 

con la inspección, y con el objeto de esclarecer las circunstan-

l~ .- MONTIEL SOSA. JUVENTINO. Ob cit. pp. 137 a 145. 
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cias de los lugares. cosas y personds 1nspecc1onadas. podr6n 

recib1rse testimonios de persono.s y recabo.1·se opiniones de 

peritos. 

Tratándose del delito de homicidio. aborto. Lesiones y 

sexuales. el funcionario del ministerio pablico y la autoridad 

judicial. en sus respectivos casos. practicar6n la inspección del 

cueroo de los ofendidos. previamente al reconocimiento de los 

peritos médicos. 

Cabe agregar que la inspección del caddver en el lugar de 

los hechos, es relevante para la comprobación del cuerpo del 

delito de homicidio. como lo estipula el Código Penal y el de 

Procedimientos Penales del Estado de México (Ver punto 4.1.1 EL 

CUERPO DEL DELITO DE HOMICIDIO. páginas 141 a 149). 
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4.8.l DECUBITO DORSAL. 

El cuerpo descansa con sus regiones posteriores sobre el 

plano de soporte. con la cara mirando al cielo, aunque puede 

haber rotación de la extremidad cef4lica a la derecha o a la 

izquierda. y los miembros superiores e inferiores pueden estar 

orientados hacia determinado punto. 
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4.8.2 DECUBITO VENTRAL. 

El cuerpo descansa con sus regiones ant:.er1ores sobi-.:.' el 

plano de soporte. con la cara mirando dl pis.:.. aunque puede haber 

rotación de la cavidad craneal a la derecha o a la izquierda con 

apoyo en las mejillas de los mismos lt1.dos. o en su caso habrá 

apoyo anterior con la región facial, e igualmente los miembros 

superiores e inferiores pueden estar orientados hacia determinado 

punto. 
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4.8.3 DECUBITO LATERAL DERECHO. 

El cuerpo desca.nsa con sus regiones late1Aales derechas sobre 

el plano de soporte regularmente con l~ region facial derecha 

apoyada en el plano. y loa nuembros supl"riores e inferiores se 

orientan o. determinado punto. yo. sea extendidos o flexionados. 
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4.8.4 DECUBITO LATERAL IZQUIERDO. 

El cuerpo desca..nsa con sus regiones laterales izqu1erda~; 

~, sobre el pla..no de soporte. por lo regular con la cara fü.c1al 

izquierda apoyada al plano de soporte. y Jos miembros superiores 

e inferiores or1entddos 

extend1dos o flexionados. 

hacia d~terminado punto. y~ sean 
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4.S.5 POSICION SEDENTE. 

El cuerpo se mantiene sentado con el tórax en forma vertical 

o incljnado hacia adelante o en su caso flexionado a la derecha o 

a la izquierda. sostenjdndose la cabeza igualmente inclinada 

hacia adelante o hacia atrás. aa1 como a la derecha o a la 

izqujerda. Esta posjción se puede encontrar por ejemplo sobre el 

piso. en una silla. banca. cama. asiento de un automóvil u otros. 

y los mjembros superiores e inferiores pueden estar orientados a 

determinado punto. ya sean extendidos o flexionados. 



4.8.6 POSICION GENOPECTORAL. 

El cuerpo se man: iene empinado. ex1sten dos torn1"-.=> ,. i l'.': .~..,,_ 

de posición del cuerpo. la primera con las 

apoyadas al plano de aoporte. fundamentalmente 

cefálica y la cara anterior del torax. 

regi0nes super101·es 

con la extrenud<.:lci 

con Jas r·od11las 

flexionadas quedando los muslos y las piernas hacia afuera Y la 

segunda posición. casi en igual forma pero sin apoyarse con 1~ 

cara anterior del tórax completamente, las rodi ! lo~ querian 

flexionadas y apoyadas al plano con los muslos y p1ernQB hac1~ 

adentro. En las dos pos1c1ones la cabeza puede queaa.1 cun 

rotación a la derecha o a la izquierda y los miembros superiores 

colocados en cualquier fornia y or1entac1on. 
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4.8.7 SUSPENSION COMPLETA. 

Ei cuerpo se mant1ene suspendido. atado al cu~llo de a!gun 

11gente c-.:instr1ctor el cual a su \'to;;: se encuentra amarrado o 

sostenido a un punto f l JO. que puede ser una regadera. una 

alcayata. un travesa.no de madera o metal u otro. Al estar 

suspend1do completamente no toca el pise· co11 ninguna reg1on del 

cuerpo y casi siempre los miembros superiores e inferiores 

cuelgan 

¡ 
¡ 
• , 
' 



4.8.8 SUSPENSION INCOMPLETA. 

El cuerpo se- mantiene semi-suspendido atado al cue¡lo algún 

agente constrictor el cual a su vez se ~ncuentra. a.m.,,,rrado a un 

punto il)V, pei·:, tocando el pise• :on alguna reg1on cto:-1 cuerpo. 

Cas1 s1emp1·.:- 1os m1embr.:Js super101·es i:::uelgar. ha·-1a o.o~ 10. pero 

o;-1 cor.t "C'~.. qu·· • ienen 

?~nero.1rnent-;. -;-n .:-1 piso ;. con ::ro sop·=>rte o mue!,,. .. 



4.B.9 SUMERSION COMPLETA. 

El cuerpo se encuent1 a grand~~ 

recipii;ontes .je 11qu1do. p·:.it ~1emplc a.cercas. -:sternas. p11-··:::H? 

o tinacos grandes r.ivs ·..: ·:>t.J· :; L·:.s cue1-p·::is de las pe-1 3•:0nae q·,"'"' 

.;;,.-1 :::1 r. :i.. :11 ... 1· 

f igu1·0 e onoc Eta . ··m·. l•OSlClOn dt- .... ·1adv: • :.e; 

":'uand•? tuda.vio ho.'- r-1g1dez :oda.ver J " J..,.•.: 

re-:1¡:.1er1'.es. se aprecian boca aba~: j~b1"":• a .~ t·1 ';:! •• -.1. ,. 

pulmones que ri·· obstante conserv<'ln a lc;n de ~ 11 >é' en :3v· ., . ve ·• ::r 

tienden a flotar 
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4.8.10 SUMERSION INCOMPLETA. 

Es la posic1vn final del cue1·po de personas que pierden la 

•11da por asfix10 p 1.:i1· sum"!rsion incompleta. consisten.te en la 

sumers1un de i~s reg:.·)nes superiores corpc•rales. fundamentalmt?n:•:

la cabeza donde se ub1..:.:i:n los orificios de aereaci.;..n, d~ntro d.: 

recipientes medianos con l 1quidos. generalmente agua como po1 

ejemplo tinas de bano. tinas de ropa, tina•:os. p1 las. cubetas. 

etc, Las partes del cuerpo quedan hacia afuera del i-ec1piente. 
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4.8.11 POSICION DE BOXEADOR. 

Es la pos1cion final que conservan los cuerpos de las 

personas que pierden la vida en incendios, debido a la 

deshidratac1on y contraccion de los musculas que se origina por 

el calor o tuego directo que reciben con gran intensidad. La 

figura ae asemeJa a un boxeador en posic1on de defensa. se 

observa complementariamente en cualquier otra posicion. pero 

~iempre descansando sobre algún soporte. 



4.9 LEVANTAMIENTO DE CADAVER Y SU TRASLADO 

AL SERVICIO MEDICO FORENSE. 
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El requisito para que se proceda a efectuar el levantamiento 

del cadáver es verificar que se pnictiquen todas l11s d1l1genc1as 

que requiera el personal del ministerio público, as1 como los 

peritos que le auxilian. siendo de primordial importancia la 

intervencion conjunta en el mismo lugar de los hechos del perito 

mddico legista. del perito en cr1m1nal1stica y fotograita. as1 

como de la policía Judicial; cada uno de los cuales en su 

especialidad, deberan rendir posteriormente su informe respectivo 

actuando siempre bajo el mando y supervisión del personal del 

ministerio público que es el directamente responsable de que 

todos cumplan su función en fonna coordinada y quien al integra1· 

la averiguacion previa, deberd recabar y agregar: 

Del médico legista el acta médica que contenga el lugar y 

hora en que se ubica en el lugar de los hechos, as1 como los 

signos del cadáver, posición y orientación, descripcion minuciosa 

de lesiones que presente, descripción de la media filiación que 

tenga con senas particulares. y listado de ropas, obJetoa y 

documentos encontrados al · mismo: y posteriormentd rendir su 

dictamen con resultados de necropsia practicada al cadáver de que 

se trate. 

Del perito en criminal:ística su dictamen que debe contener· 

la descripción del lugar de los hechos, del cadáver. objetos. 

huellas~ indicios. posición y descripción del cadáver. colección 

de los demás indicios que haya necesidad de estudiarse en el 

laboratorio de criminaltstica. 
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Por su pa1·te, la pol1c1a judicial debe redondear su 

investigación con todos los elementos que obtenga desde el mismo 

lugar de los hechos. para agilizar la pronta captura del o.utor o 

autores del homicidio que se investiga. en caso de que no se 

encuentre en el lugar del homicidio. encargándose de recabarle su 

declarac1cn y remitirlo a d1spos1c16n del ministerio público pard 

su consiguiente remisión ante la autor1dd judicial que continua 

conociendo de loe hechos. 

Al verificar que el médico legista en el lugar de los 

hechos ha terminado su intervención junto con el perito en 

crimina11st1ca y la polic1a judicial. se solicita. al personal 

funerario que proceda a levantar el cad4ver que será remitido de 

inmediato al anfiteatro del servicio médico forense de la 

jurisdicción que corresponda. donde quedard depositado el cadaver 

y se cumplimentará la intervención del perito médico legista al 

practicarle la necropsia médico legal, el perito en 

criminal1stica recabará las huellas dactilares respectivas y 

anal1zar4 los damas elementos que indiquen su identidad si es que 

no ha sido aun identifica~o. aportando los datos de identidad al 

personal del ministerio público. y en auxilio de la policía 

judicial se localice a los familiares a efecto de que auxilien a 

redondear la investigación y dar con los presuntos responsables 

de la comisión del homicidio. 

Es de primordial importancia la intervención del ministerio 

público en la coord1nac10n de sus unidades de apoyo, en el mismo 

lugar de los hechos. pues es el directamente responsable de la 

averiguac1on previa del homicidio que se plaamar4 por escrito, 

dando fé de la certeza de las diligencias practicadas, y de 
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acuerdo a su experiencia, dar intervención a oti-os peritos en 

materias tales como balística en caso de muertes violentas por 

arma de fuego. en química pra la práctica de la prueba de Walker 

y del rodiozonato de sodio respectivamente. o en su caso. a 

peritos en mate1-ia de trdnsito terrestre cuando el hom1c1d10 es 

resultante de atropell~miento, u otros. plasmando por escrito en 

el expediente los detalles de su investigación en el mismo lugar 

de los hechos y verificando la intervención de sus unidades de 

apoyo en sus respectivas especialidades, para poder as1 ordenar 

al personal funerario el levantamiento del cad4ver y su traslado 

al Servicio Médico Forense. donde continuará practicando todas y 

cada una de las diligencias inherentes a la inveat1gac1on. 



204 

4.10 INSPECCION DEL CADAVER EN EL SERVICIO MEDICO FORENSE. 

Una vez que ha sido depositado el cadaver que se investiga, 

en una plancha del servicio médico forense. el personal del 

ministerio püblico procede a dar fé del reconocimiento del 

cadáver. y autoriza que se le despoje de las prendas de vestir 

que porte, cuidando en lo posible que se conserven sus ropas en 

las mismas condiciones. procediendo con aux1l10 del médico 

legista a dar fé de las lesiones que presenta pero ya en forma 

m6s minuciosa. dar fé de su media filiación y senas particulares, 

describiendo nuevamente los signos que presenta. as1 como su 

orientación y posición y examinando los dem6s indicios que sirvan 

para su identificación y la del presunto responsable del 

homicidio, ordenando al médico legista proceda a practicar la 

necropsia médico legal para saber las causas de su muerte. 

rindiendo este último su dictamen por escrito al terminar su 

intervención. 

El fundamento legal de la inspección ministerial del caddver 

desnudo. lo encontramos en el segundo p4rrafo del art!culo 261 

del Código de Procedimientos Penales en vigor en el Estado de 

Méx1 co: "trat.!lndose de 1 delito de homicidio ... el funcionario del 

ministerio público y la autoridad judicial. en sus respectivos 

casos. oracticar.!ln la inspección del cuerpo de loa ofendidos 

previamente al reconocimiento de loa peritos !Hdicos". Es decir. 

es uno de loa medios de prueba del delito de homicidio. aunado a 

los requisitos que exige la propia ley para la comprobación del 
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cuerpo del delito de hom1c1d10 en los art.1culos 129 fLes1•:i-nes 

externas), 130 (Lesiones internas) y 131 del mismo codigo citado 

!ver punto 4.1.1 EL CUERPO DEL DELITO DE HOMICIDIO, paginas 141 a 

149). 
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4.11 INSPECCION DE ROPAS. 

Una vez transladado el cadáver al servic10 méd10:0 fot"ense y 

colocado en una mesa dest1n.:i.da a este propos1to. se proceden\ o 

ret1rar las ropas. dando te de las m1smao el p~rsonal del 

min1sterio publico. '3U:~iliado de los peritos se tom~~ffa los 

p1·ecauciones de fiJar una ta1·jeta en cada una de las pn:•ndas con 

la información pertinente del nombre o lct condición de 

desconocido. la fecha y el nUmero de o.eta y el nombre del 

investigador que actúa como responsable: este anotará la relación 

y caracter1sticas de las prendas de vestir. Si la ropa esta 

húmeda o impregnada de sangre fresca. se extenderá o se colgara 

hasta que se seque: despues se doblará o se enrollará y se 

depositará en una caja o en una bolsa de material plástico o de 

papel. Por ningún concepto se destruirán o eliminarán las prendas 

de vest u~: a pesar de su deterioro o estddo de uso se guardarán 

hasta que el caso sea resuelto. En lo posible. se quitaran las 

prendas de vestir observadas para su uso. Se evitará el uso de 

instrumentos a través de agujeros que presumí bl emente 

correspondan a disparos. respet~ndo los deogdrros y soluciones de 

continuidad de agentes vulnerantes. 

RAFAEL MORENO GONZALEZ clUI) al hablar de la prueba de 

"Walker". relativa a homicidios por disparo de arma de fuego. 

resalta la importancia de las ropas. ya que esta prueba tiene por 

obJeto identificar en lo ropa del suJeto o cadóver la presenc1a 

de nitr1tos alrededor del orificio de entrada del proyectil. los 

l01 - MORENO GúNZALEZ. RAFAEL. "Bal istica Forense". la. ed., 
editorial Porrua, S.A. Mexico. 1979. pp. 102-103. 
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que se desprenden como resultado de la deflagración de la pólvon1 

y maculan el objeto de tiro cuando éste .;ie encuentro próx1r.10. 

Esta prueba prueba tiene el inconveniente de que algunos tipos de 

ropa reaccionan con los reactivos qu1nncos ut i l 1zados. 

enmascarando. por ttint.o, el resultado: sin embargo. dicho. prueba 

de "Walker" despeja la incógnita sobre la distanc1a del disparo 

efectuado. 

Por su parte MIGUEL JOSE VlLLl\VlCENCIO AYl\Ll\ 11111 l al hablar 

del examen del cadaver indica: Obsérvese la ropa. su 

presentación. grado de limpieza. s1 esta seca o mojadtl. su 

material y calidad* color. dibujo y el nombre del sastre. si lo 

tuviere. Mas tarde, debe quitársela la ropa y hacerla examinar 

por un perito para determinar si tiene materias extranaa. 

llll .- VILLAVICENClO l\Yl\Ll\. MIGUEL JIJSE. ·•procedimientos de 
Investigacion Criminal". 4a. reimpreeion. editorial L1muso. S.A.. 
Mexico. 1983. p. 47. 
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4.12 INSPECCION DE OBJETOS. 

Los objetos más gro.ndes, como los muebles. que no parezcan 

estar relacionados con el hecho deben examinarse cuidadosamente 

en el lugar mismo de los hechos. También los objetos que se 

hall~n sobre mesas. sillas. comedas y otros muebles. Se obse1·var"' 

cuidadosamente el contenido de todos los muebles y receptáculos. 

como cestos de papeles y escupideras. describiéndose 

minuciosa.mente por el personal del ministerio público al dar fé 

de los mismos. teniendo especial cuidado cuando sucedo un delito 

de homic1dio a consecuencia de disparo de arma de fuego, buscando 

el orma en el lugar de los hechos. cuidando de levantarla 

tomándola con varios dedos por el costado del guardamonte, toda 

arma debe considerarse como cargada, y nunca debe enviarse una 

arma cargada al laboratorio. a no ser que se entregue 

personalmente. ya que debe descargarse. enviando los cargadores y 

los cartuchos por separado, no limpiar de ninguna manera el arma. 

teniendo cuidado de no destruir ninguna impresión dact1lor. debe 

anotarse la marca. modelo y nürnero de serie del arma. ast como 

las siguientes condiciones: Olor. humo. cartuchos disparados y no 

dlsparados. disparos fallidos, tempe1~atura del canón. posición 

del mecanismo de segur1dad, posición del martillo o del mecanismo 

para amartillar o cortar cartucho. Debe ldentificarse el arma por 

medio de una pequena marca sobre el ca~ón, colocarse en un 

recipiente adecuado para su embalaje envolviéndola en elgodon. 

papel. etc .. empacarse r1g1damente en una caja y asegurarse bien 

de la envoltura de la caja. Para fines de comparación. se guardan 



también como evidencia todos los cartuchos cargado1·-:s. :-asq111 l los 

y balas (sin marcarlos). no deben Il"•:>tarse ni limp1arse antes d-.-

empacarlos {pueden contener sa.ngre. pelos o fibras). y éstos o s•~ 

vez se coii::..can en algodón o papel suave dentro de una caja que se 

sella y se le ponen iniciales: al levantarse los proyectiles se 

cuida de no daf'iar la superficie. marcandolos exclusivamente en su 

base. sin frotarlos ni limpiarlos antes de empacarlos (pueden 

contener sangre. pelos o fibras). colocarlos también en dlgodon 

papel suave, meterlos en una caja. sellarla y poner!~ iniciales 

cI09 1 . 

Si se trata de un puf'lal o navaja. se debe l. ecoget· lv 

colocando un dedo en la punta del arma y el otro en el ext1·emo 

superior del mango o empuf'ladura. ya que de este modo no da.fiará 

las impresiones dactilares que probablemente se hallen en el 

mango. as1 como también las manchas de s~ngre que ésta pudiere 

tener o las impresiones palmares de la víctima. en el caso dE:· que 

esta haya agarrado el arma al defenderse de su agresor. 

Si fuere un garrote. un tubo o cualquier otra arma parec1dA. 

deberá tomarse ésta por sus dos extremos. procurando evi ta1· 

asimismo cuolquier frotamiento que puedo destruir las manchas de 

sangre. o de cualquier otra. naturaleza que puUiera ten~r·. 

En los casos de envenenamiento en que hay necesidad de 

llevar vasos al laboratorio. ya sea porque ésto~ fueron usadoG 

por la víctima al ingerir veneno o se uso como arma parQ 

lanzárselo a otro. hay que llevarlo al laboratorio. pero siempre 

tomando las debidas precauciones con el f 1n de no destruir las 

109 - MORENO GONZALEZ. L. RAFAEL. Ob. cil. pp. 99 d 101. 
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huellas dactilares que pudieran tener: si el vaso está 

completamente vaclo o si tiene algún liquido y se presume que 

éste puede ser veneno, deben, además tomarse precauciones para. no 

derramar su contenido, ya que éste debe ser examinado cuido.dosa

mente y puede const1tu1r una prueba valiosa. 

Siempre que sea posible. al incautarse las autoridades de 

algú.n objeto con el que se presume que se ha cometido el delito 

de homicidio. debe levantarse el acta respectiva, haciendo 

constar todas las particularidades como serian~ Nombre del 

funcionar:o y grado o categor1a. motivo por el cual se decomisa. 

hora en que se lleva a cabo, sitio exacto en que fué hallado, 

descripción minuciosa del objeto, y a ser posible un dibujo o 

fotograf1a del mismo; hacer constar si ostensiblemente muestra 

alguna caracteristica que lo identifique. si presenta manchas de 

sangre u otras. 

La forma de agarrar un vaso debe ser por el borde superior y 

el filo qua hace el reborde inferior. Recuérdese que los objetos 

hallados. armas u otros. deben ser fotografiados. anotando las 

distancias existentes entre unos y otros. y su relación con el 

objetivo principal que es el cada.ver cllO). 

UO - VILLl\VICENCIO l\Yl\LI\, MIGUEL JOSE. Ob. cit., pp. 44-45. 
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4.13 INSPECCION DE DOCUMENTOS. 

En el lugar de los hechos suele encontrarse documentación de 

identificación perteneciente al cadaver. tales como l1cenc1~ de 

manejo. cartillas. credenciales de alguna empresa. etc .. pero 

debe tenerse especial cuidado en recabdr la documentación postuma 

donde se estila escribir por ejemplo "No se culpe a nad1e de m1 

muerte" u otras similares. pues detras de esta documentacion que 

aparenta un suicidio puede esconderse un homicidio simulado, po1 

lo que debe ahondarse en lo invest1gac1ón practicándo3e estudios 

periciales en grafoscopía comparando dichas notas póstumas con 

alguna otra documentación que haya escrito el finado. Adem4s, se 

leer4n todas las cartas y notas personales del caddver. 

ennumerándolas en los apuntes, teniendo cuidado al manipularse 

papeles que pueden tener impresiones digitales latentes distintas 

a las del cadáver que puedan pertenecer al presunto responsdble 

del homicidio. 

De todos y cada uno de loa documentos que se considere 

necesario. se agregarán a la averiguación previa. principalmente 

los que se encuentren · al cadáver en sus bolsillos. 

describiendolos minuciosamente. ya que son el punto de partida 

cuando es un individuo desconocido, para establecerse su 

identidad al identificarlo sus familiares. puesto que la sola 

documentación no basta para determinar el nombre que· haya tenido 

el fallecido. Resalta. en casos de individuos desconocidos. la 

importancia de la documentac1on que porten para determinar su 

identidad, as1 como nombres y direcciones de otras personas sobre 

las que recaigan sospechas fundadas por problemas con el cadáver 
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que se investiga. siendo el punto de pa1·tida de las posteriores 

investigaciones. puesto que al identificar~e el nombre y 

domicilio del cadaver. se ubica el medio en que se desempenabd. 

facilitando la ubicación de sus familiares. quienes acudirán ante 

el agente del ministerio público a declarar sobre la identidad de 

dicho cadáver. aai como declarar si saben algo relacionado con 

los hechos. enemigos y problemas que tuviera el fallecido, y 

desprenderse de dicho punto las causas determinantes de la 

privación de la vida del mismo, así como el o loa presuntos 

responsables de dicha conducta delictuosa. o investigar hasta 

descartar el homicidio, para poder concluirse que pudo suicidarse 

por si mismo dicho cadáver. pero para ésto tendrían que agotarse 

todos los recursos y elementos que se comprendan en el. caso 

concreto. 
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4.14 DECLARACION DE TESTIGOS DE LOS HECHOS CDE IDENTIDAD), 

Declarac:1vn ~s la relac1on que ha.ce una persona acerca de 

determinados hechos. per~onas o c1rcunst.;incias i-e1ac1onctdos con 

la .lVeriguacion y que se inc.:ii·p·.Jra a la m1Bma. 

Testigo es toda persond tlsica que m~nifiesta ante el órgano 

de la 2nvest1gac1on 1~ que le consta en relac1on a la conducta o 

hechos que se 1nvest1gan. 

Sobre ~l test1mon1·). como medio de prueba. el Código dt! 

Procedimientos Penales en vigor en el Estado de México lo 

estipula en sus art1culos 208 a 220. 

ART. 208 CPPEM.- Toda persona que conozca por s1 o por 

referencias de otra. hechos constitutivos del delito o 

relacionados con él. estd obligada a declarar ante el ministerio 

publico o la autoridad Judicial. 

ART. 209 CPPEM.- Se exceptúan de la obligacion impuesta por 

el art!culo anterior: 

I. - Al tutor. curador. pupilo. cónyuge o concubino del 

inculpado, a sus parientes por consanguinidad o afinidad en línea 

recta ascendente y descendente sin lim1tación de grados y en la 

colateral hasta el cuarto grado inclusive: 

11.- A los abogados. respecto de hechos que conocieren por 

explicaciones o instrucciones de sus clientes: 

111.- A los ministros de cualquier culto, respecto de los 

hechos que hubieren conocido en el ejercicio de su ministerio. 

Si alguna o algunas de las personas comprendidas en las 

fracciones anteriores tuv1erd voluntad de declarar, se hará 
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~onstar esta circunstancia y se recibi1·4 su decloracion. 

ART. 210 CPPEM.- El testimonio podrd. i·ecibir3e en la 

1esidencia de i~ autoridad que practique la diligenc1a: en la del 

testigo. si estuviere dentro de la Jurisd1ccióh de diCh<l 

autoridad. pero tuviere imposibilidad física para presentars~ 

a.nte el ~a: o en el lugar de los hechos. o en algun otr•..i 

menc1onado por el testigo. para. +..Je O:!Zte hé\ga los sef"lalamientos y 

explicaciones que estime necesarios. 

ART. 211 CPPEM. - Los servidores públicos de l.J feden1c Jl.:n :.· 

del estado que gocen d~ fuer''· las autoridades Jud1cial'3s d·~ 

mayor jerarquía que la que practique la. diligencia y .-:i~~ 

autoridades Judiciales federl!.l0s que ejer::an jur1sdiccion dentro 

del territorio del estado. serdn examinadas en sus domicilios u 

oficinas. 

ART. 212 CPPEM.- Los testigos serán examinados por separado 

y sólo las partes podrán intervenir en la diligencia salvo los 

casos s1guientes: 

I.- Cuando el testigo sea ciego; 

II.- Cuando sea sordo o mudo: 

III.- Cuando ignore el idioma castellano. 

En el caso de la frdcción I el test1go. o en su detecto el 

funcionario que practique la diligencia. designar& a otra persona 

para que oigQ la declaración y la firme después de que el testigo 

la haya ratificado. 

En el caso de las fracciones II y III. el funcionario que 

practique la diligencia designará un intérprete. No serd 

necesario esta designación si el funcionario y su secretario o 

los testigos de asistencia conocieren el idioma que habla el 



testigo. en cuyo caso traduciran lá declaración. 

ART. 213 CPPEM.- El funciona.1·10 que pruct1qcte la dil1genc1a 

dictará las providencias y adoptara. las medido::; que est1m·~ 

necesarias para que loa testigos no se comuniquen entre s1. ni 

por medio de otra persona. antes de que rindan su test1mon10. 

ART. 214 CPPEM.- Antes de que los test.1qos 1.::omiencen a 

declarar. les recib1ra la. pru~.esta •je decir verdad. en lo~ 

términos a que s0 ret1~1·.:· t:l artículo 17 BIS de este cod1go. 

Esto se pod1·a hacer hal landose reunidos todos los testigos. 

A los menores de dieciocho arles. se les exho1·tara para que se 

conduzcan con verdad. 

ART. 17 BIS CPPEM.- El titular del órgano jurisdiccional y 

el agente del ministerio público en la averiguación previa 

fonnular4n al denunciante: al querellante o a sus representantes 

legales, a loa peritos, testigos y a quienes intervengan en 

alguna diligencia la protesta. de decir verdad, ante la presencill 

de dos testigos. 

Colocado el declarante de pie. frente a la bandera nac1ondl 

y con la mano derecha sobre la constituc16n general de l~ 

república se le tomara l~ protesta bajo la siguiente tórmul~ 

textual: 

"Los o.rtículos 155 y 157 del Código Penal. co.st1gan con 

penas hasta de cinco y quince aftoe de prisión y hasta. con 

setecientos cincuenta días multa a quienes declaren falsamente. 

Enterado de ello, pregunto a usted en nombre de la ley. s1 

protesta solemnemente y bajo palabra de honor. conducirse con 

verdad en las diligencias en que va a intervenir". 



Al contestar en sentido afirmativo se procedera a 1·ecib11· lct 

decla.ra.c1on qud corresponda. 

A los s~rvidores públicos de que hdbla este articulo que 

omitan formular la protesta en los términos refer1dos. se les 

irnpondran. por el 

discipl1nar1as a que se 

superir::ir jerarquice las correcciones 

i·enere el articulo 36 de este código. 

ART. 215 CPPEM.- D~spués de tomarle l<i p1·otesta de dec11 

verdad. se pregunta1·a a 1 te$t 1g0 su nomb1·e. ape 11 ido. edad. luga1 

de origen, holbl':ación. estado civil. profesión u ocupacion. si S•· 

halla ligado con ei inculpado o el ofendido po1· vínculos dt_ 

parentesco. amistdd o cualesquiera otros y si tiene motivo d~.

odio o rencor en contra de alguno de ellos. 

ART. 216 CPPEM.- Los testigos declararán de viva voz. sin 

que les sea permitido leer las respuestas que lleven escritas; 

pero podr6n consultar algunas notas o documentos que lleven 

consigo. cuando sea pertinente según la naturaleza del asunto y a 

Juicio de qu1en pra<:1~1que las diligencias. 

El ministerio publ1cc y la defensa tendrán el derecho de 

intarrogar ~l testigo; pero el tribun~l podrá disponer que los 

interrogatorios ~e hagan por su conducto cuando as1 lo estime 

necesario: tendra la facultad de desechar las preguntas que d su 

juicio sean capciosas o inconducente y además podrá interrogar al 

testigo sobre los puntos que estime convenientes. En todo caso. 

se interrogará al testigo sobre la razón de su dicho. 

ART. 217 CPPEM.- Si la declaroc1on se refiere a algún objeto 

puesto en depósito. después de interr•:igar al testigo sobre las 

senales que carectericen dicho objeto. se le pondrá a la vista 

para que lo reconozca y firme sobre él. si fuere posíble. 
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ART. 218 CPPEM.- Concluida la d1l1gencia se leera al testigo 

su declaración o la l'3erá el nnsmo. s1 quisiere. para que la 

ratifique o rectifique. y después de esto. ser4 firmada por su 

testigo y su acompa~ante. si lo hubiere. 51 no supiere firmar 

imprimirá su dact1lograma y se hará constar esta circunstancia. 

ART. 219 CPPEM.- Siempre que se examine a una persona cuya 

declarac1.::in sea sospechosa de tal ta de veracidad. se hara consta1· 

esto en el acta. 

51 de lo actuado apareciere que algún testigo se ha 

producido con falsedad. se mandaran compulsar las constancias 

conducentes para la investigación de ese delito y se hará la 

consignación respectiva al ministerio público, sin que esto sea 

motivo para que se suspenda el procedimiento, 

Si en el momento de rendir su declaración el testigo. 

apareciere a juicio del Juez que se manifiesta la comisión del 

delito de falsedad. será detenido y desde luego consignado al 

ministerio público. 

ART. 220 CPPEM.- Cuando hubiere de ausentarse del lugar en 

que se practiquen laa diligencias alguna persona que pueda 

declarar acerca del delito. de sus circunstancias o de la persona 

del lnculpado, el tribunal. a solicitud de cualesquiera de las 

partes procederá a examindrla. desde luego. si fuere posible: en 

caso contrario, podr4 arraigar al testigo por el tiempo que sea 

estrictamente indispensable para que rinda su declaración. Si 

resultare que la solicitud fué infundada y por lo mismo indebido 

el arraigo. ~1 testigo podrd exigir al que lo solicitó que lo 

indemnice por los danos y perjuicios que le hayan causado. 
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4.15 DECLARACION DEL INCULPADO. 

La declaracion del probable responsable del delito. es el 

atestado o manifestación que éste lleva~ cabo, relacionada cun 

los hechos delictuosos ante la autoridad investigadora o trente 

al órgano de la jur1sdiccion. Es un modio de prueba factible de 

contribuir a 'la realización de los fines específicos del proceso: 

de la misma manera puP.den obtenerse elementos que. s1 el caso lo 

amerita. ser4n la base en que se sustente la practica de diversas 

diligencias. 

El interrogatorio durante la averiguación previa esta a 

cargo del ministerio público: en la secuela procesal corresponde 

a eate mismo funcionario. al juez y al defensor. 

En la averiguación previa y tomando en cuenta que no se 

puede obligar a nadie a declarar en su contra. el interrogatori0 

llevado a cabo en el eJercicio de la funcion de policía judicial. 

en la pr4ctica va precedido de exhortación del ministerio publico 

al inculpado para que se conduzca con verdad (exhortar a alguien 

para que diga la verdad es invitarle. alentándolo con palabras. 

para que así sea. En el" procedimiento penal se exhorta al 

probable autor del delito: en cambio. tr·atandose del ofendido, 

los testigos y otros terceros intervinientes. se les tomb. 

protesta de ley. y se les apercibe de las penas en que incurren 

loa declarantes falsos ante autoridad). pero como la talta de 

esta formalidad no invalida el acto. resultara intrascendente su 

omisión. 

Pdra hacer factible ld contestacion a cada. pregunta. es 

presupuesto indispensable que al ser interrogado se le hagan 



sttber los hechos y todo dato pertinent~. 

S1empr.a que se encuentre pres.ante el inculpado se le 

remitirá al serv1c10 medico para que ei profesional medico 

legista correspondiente dictamine acerca de su integridad f1sica 

o lesiones y estado psicof1sico. 

A los inculpados se les exhortará para que se conduzcan con 

verdad. pero no se les protestara y en el curso del 

interrogatorio y toma de declaración ee abstendrá el investigador 

de todo maltrato verbal o físico al m1smo y en todo caso deber~ 

observarse estrictamente lo dispuesto en el artículo 20 fracc10n 

II de la Constitución Pol1t1ca de los Estados Unidos Mexicanos. 

ART. 20 CONSTITUCIONAL.- "En todo juicio del orden cr1m1nal 

tendrd. el acusado las siguientes garantías: ... 

FRACCION II.- No podrd. ser compelido a declar~r en su 

contra. por lo cual queda rigurosamente prohibida. todo. 

incomunicación o cuo.lquier otro medio que tienda a aquel 

objeto". 

4.15.1 FE DE ESTADO PSICOFISICO E INTEGRIDAD FISICA 

DEL INCULPADO. 

Al comparecer en la averiguación previa a declarar el 

inculpado ante el personal investigador del ministerio publico 

t4ntae y cuantas veces que para ello sea requerido. previamente 

•e certifica ante el médico legista el estado psicof is1co que 

consiste en deslindar si dicho inculpado se encuentra en su 

estado normal, ubicado .an sus tres esferas mentales (tiempo. 

espacio y persona¡. es decit·. descartar cualquier anormalidad que 
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nul i tique su declaración. Asimismo. el persona 1 1nvest igador se 

cerc1ora de la integridad f 1a1ca del inculpado. cuando no 

presente huellas de lesiones visibles al ~xter1or: confil·mado lo 

4nterior. se procede a dar fé ministerial de estado psicof1sico e 

integridad f1sica del inculpado. corroboránd1Jse estos datos con 

el correspondiente certificado médico de estado psicofts1co e 

integridad física emitido por los peritos médico legistas. 

4.15.2 RECABAR CERTIFICADO MEDICO DE ESTADO PSICOFISICO 

E INTEGRIDAD FISICA. 

Una vez que el médico legistd termina el examen del 

inculpado que se le pone a la vista. extiende la certificación 

res pe et iva debidamente se 1 lada y firmada por dos peri tos médico 

legistas. este certificado se corrobora con la inspección 

ministerial del personal del ministerio público al haber ten1do 

también a la vista al inculpado dando fé del estado psicofisico 

que guarde y la integridad física que presente. anexándose este 

certificado a la averiguación previa. Al efecto. los peritos 

mddico legistas, asi como el personal del ministerio páblico 

cuando el inculpado presente alguna anoDldlía mental o lesiones. 

deberán certificarse y fedatarse respectiva.mente. y agregando el 

certificado médico legista de la misma forma. 
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4.16 RECABAR ACTA MEDICA Y PROTOCOLO DE NECROPSIA DEL CADAVER 

EN EL SERVICIO MEDICO FORENSE. 

Es muy lmpo1·to.nte la labor de aux1l10 tecnico que presta e1 

médico legista en la investigac1on del 

intervenir en torma. conJunta con e: person~l del ~inister10 

publico. cr1m1naJ!stas y pollc1a JUd1c1al en el m1zmo Jugdr +;!r. 

que suceden los hechos. donde in1cialmente haro. un e;.:dmen de i·.J~ 

signos que presento el cadáver. su posición y orientdción. 

lesiones que presenta al exterior. su media f1liacion y sena.u 

caracter1sticas que asentara en una acta médica que formar~ parte 

integrante de la averiguación previa del homicidio. 

En toda muerte violenta Chomic1dio. suicid101. o sub1t~ 

(sospechosa.). asl'. como en ca.sos de muerte poi· accidente o 

enfermedad profesional. se requiere. para los efectos de ley, 

comprobar la causa de esa muerte. mediante lo. necropsia médi..:o 

forense (del griego necros: muerte: opsis: vista. O sea. el acto 

de "ver con ld propia. vista"), Cabe distinguir que necropsias lo.s 

hay científicas. anatomo-patológicae y médico forenses. siendo 

esta última 

homicidios. 

1 a re l evant·e para casos 

Para proceder a la práctica de una autopsia médico legal. se 

requiere una orden expresa de la autoridad 

(Procuradores, agentes del ministerio público. 

jueces). 

competente 

mag1straJvs. 

La autopsia, término cuya etimolog1a no corresponde a.l 

concepto médico que por tradición aun conserva, es la operación 

que se practica en el cadáver. con el objeto de determinar la 



causa de la muerte. y en algunos cctsos, las circu1;.;;tancia::: 

concurrentes en el momento de la muerte. Hay que tener present~ 

que- la autüpiJla sola.mente se reali=a ..in el cadaV!.:!L y decir 

cadovei-· es decir muert-3 real. Se afirma que para o.segurar l.J. 

muerte de un organismo se requiere la pruUucción de un cadáv~r~ 

por lo tanto. es condic1on primordial. sine qua non, comp1-obai

ante tod·.:i. la muert·~ real, para proceder a la autopsia. 

Todo medico cuenta con element·:>s para el diagnóstico de la 

muert:e i·eal {signos y fenomenos cadavéricos, principalmente los 

correspondientes a la putrefacción), y el tiempo probable de que 

data; a 1 igual puede 

diagnóstico. teniendo 

real1za.r pruebas para confirmar el 

en cuenta que. para el caso. toda 

precaución no constituye exceso. s1no todo lo contrario: es 

prudencia y seguridad. 

?ara la eJecución de la autopsia es conveniente disponer de 

los medios adecuados, por le: tanto. el local Canfiteatrol debe 

estar ventilado e llwnina.do (la luz natural es preferible) y 

contar con equipo e instrumental apropiado. Toda improvisación 

dificulta la ldbor y deja mucho que desear en el resultado: no 

obstante. hay circunstancias que obligan: el médico, agudizando 

su ingenio y poniendo la mayor atención y cuidado en la 

investigación que se le encomienda. sabrá vencer todas las 

deficiencias: teniendo siemp~e presente que una necropsia mal 

hecha no se puede rehacer. 

Generalmente las autopsias se hacen en caddveres de personas 

conocidas, o identificadas en caso de ser desconocidas: sin 

embargo. en todos los casos es conveniente recoger cuanto dato 

sea menester para la identificacion del cadáver que se necropsa. 
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Sistematicamente. como lo requiere este tipo de trabaJo, 

todo cada.ver se remite al anfiteatro del servicio medico forense. 

se acompana de una copia del acta méd1ca. firmada por el medico 

legista adscrito a la agencia del m1nister10 público y 

relacionada con la diligencia practicada de "levantamiento de 

cadáver 11
• En dicha acta se consigna. entre otros datos, los 

correspondientes a la comprobación de la muerte y el tiempo de 

que data; la identidad del caddver. las huellas de violencia con 

una completa descripcion de las lesiones. con especificación de 

la naturaleza. numero. sitio y extension de ellas; y. como 

corolario de la información, el d1agnóst1co probable de la 

muerte. Cuando el fallecimiento acontece en un individuo 

hospitalizado o bajo tratamiento médico particular. se recaba la 

historia clínica y con ella, los antecedentes del caso. para 

tomar en cuenta. en el estudio necrópsico (autopsia}. las 

modificaciones producidas por los tratamientos médico qu1rurgicos 

y las pruebas y demds an&lisie realizados por loa respect1vos 

médicos tratantes; elementos todos de gran importancia para la 

correcta interpretación de los hallazgos necrópeicos y de las 

conclusiones debidamente fundadas del resultado de la autopsia. 

Cuando un médico examina a un paciente. éste es considerado 

"virtualmenteº en posición de pie frente a su examinador. erguido 

y con los miembros en extensión, paralelos al eje del cuerpo; 

todas las referencias sobre caras. planos y niveles. se 

relacionan con esta posición "virtual", sin tomar en cuenta la 

que realmente guarde el examinado, en los diversos pertodos de la 

exploración; por lo tanto. en el suJeto de estudio se considerar4 

como cara o región anterior la que en posición "virtual" queda 



frente a frente del examinador; región superior es la que guard4 

relacion próxima con la cabeza: región inferior. la contraria: y 

lados derecho e i~quierdo, loa propios del examinado. En el 

cadáver. que por lo general se ~atud1a sobre la mesa de trabajo, 

en decúbito dorsal, las caras. planos y regiones, se referirán, 

como en el caso anteriormente expuesto, a la posicion "virtual" y 

no a las que realmente ofrezca el cadáver en los distintos 

tiempos de la autopsia. 

Por su importancia, hay que contar con la orden por escrito 

de la prd.ctica de la necropsia. c111 ) de parte de la autoridad que 

la solicita. es decir. del Ministerio Público o autoridad 

juridicial respectivamente. procediéndose a identificar el 

cad4ver. se contar& con el acta médica en la que el médico que 

participó en el levantamiento, anota todos los datos relativos a 

posición, situación, edad, sexo. media filiación. presencia de 

huellas de violencia, cicatrices, y otras. as1 como lo relativo 

al examen de las ropas. Ya en la sala de necropsias el médico 

legista, previamente vestido en forma adecuada para quirófano y 

conociendo los datos del expediente médico legal, se hace la 

planeación de la necropsia. tomando en cuenta los pasos 

principales, de examen externo y apertura de cavidades. 

En el examen externo. se hace la palpación total del cuerpo 

buscando fracturas o tumoraciones externas o internas. como una 

exploración en vivo. se le toman peso y talla, su aspecto 

exterior. presencia o ausencia de rigidez. livideces, edemas, 

lll .- RAMIREZ COVARRUBIAS, GUILLERMO Y ZUNIGA OCEGUERA. LUIS 
"Lecciones de Medicina Legal''. la. ed. editorial Ana.ya. Mexico. 
1978. pp. 94 .. 96. ····-··--"-"""""_ ........................... . 
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coloracion de la piel. heridas. cicatrices. tatuoJes; 

describen los carac~eres de los ojos y de los or1f icioa de la 

cara: de cado alteracion encontrada, del tipo inflamatorio o 

tumoral, de caracter sólido o liquido, se tomaran pequenas 

muestras bien identificadas para su estudio histopatologico: y 

todos los hallazgos se describen en formo total y completa. 

Se hoce la incisión toraco abdominal. que va desde cuello 

hasta pubis. separando la piel, se desarticulan los cloviculas 

del esternón y se seccionan los cartílagos costales para levantar 

la pechera esterol y tener al descubierto cavidad torácica y 

continuando con la incisión inferior la cavidad abdominal, se 

identifican los elementos y todo lo que se Vd encontrando y 

haciendo. se describe detalladamente. 

Las lesiones encontradas. se deacribir4n en detalle: su 

trayecto. dimensiones. alteraciones originadas: si ha sido 

intervenido describiremos lo que se ve; si se encuentran más o 

menos lesiones que las inicialmente informadas se citardn; si se 

llega a encontrar algUn cuerpo extrano. que podria ser por 

ejemplo: Un proyectil de arma de fuego, se anotar& y separara 

para después. previo documento. entregarlo a la autoridad 

respectiva. 

En órganos genitales internos femeninos. se podria encontrar 

datos de embarazo. aborto, puerperio. lesiones y otras Y tal y 

como lo hiciéramos anteriormente. se toman muestras para examen 

histológico y toxicológico. 

Se extraer4n y revisar4n en su superficie externd e interna. 

los órganos de tórax. abdomen y cr4neo, tales como corazón, 

pulmones. bazo. h1gado con su ves1culd, trdquea. esófago, 



estomago. pancreas. l ntest ino delgado y grueso. r1hones. 

uréteros. veJ1go. prostoto. teet1culos o Utero. trompas y 

ova1~ios. cere.b1·0. cerebelo y parte de niadula cerebral. 

Para obtener el contenido craneano, hay que hacer una 

incisión sobre cuero ca.bel ludo, en la parte posterior de la 

cabeza, a nivel de la protuberancia occipital externa hasta la 

parte posterior del pabellón auricular, se rechaza el cuero 

cabelludo hdc1a adelante. despegandose de la caloto hasta 

descubrir los arcos ciliares; algunos hacen la incisión de cuero 

cabelludo en forma circular completa sobre región cubierta de 

pelo. otros hacen una incisión media superior de pabellón a 

pabellón y rechazan dos colgajos. uno anterior y otro posterior; 

al ser descubierto el cráneo, se corta el hueso con sierra 

eléctrica a nivel de una 11nea circular que va de Ja parte 

superior de arco ciliar. hasta la parte superior de protuberancia 

occipital externa. pasando late1·almente por tempordles, de los 

cuales previamente los mOsculos de la región han sido seccionados 

con bistur1; se levanta lo caloto y se corta con tijera la 

duramadre. se revisan las meninges. de los lóbulos frontales. se 

va levantando el cerebro y al mismo tiempo con tiJera se van 

cortandoJ los nervios que von siendo encontrados. hasta llegar a 

la medula que es seccionada lo m6s bajo posible. 

Los órganos extirpados se deben peso.r y cortar para conocer 

de 1nmediat.:i sus coracteres macroscópicos y en loa casos 

necesarios se hacen cortes para preparaciones de microscopio. 

En los casos que hay indicación. se abrira el canal 

raquideo. extirp6ndose toda la médula con parte de sus nervios; 

ta.mb1én puede extraerse. cuando se crea conveniente. la lengua. 

¡ 
i 



227 

ojos. hipóf1aie, arterias u otros. 

El cierre. se hace en un solo plano. con surjete continuo. 

Finalmente se redacta de esta forma el correspondiente protocolo 

de necropsia, incluyendo todos los pases y hallazgos.concluyén

dose la determinación de la causa por la que fa.l leció el cadó.veJ· 

necropsado y se entrega a la autoridad que sol1c1tó su practica. 

a la vez que se expide el certificado de defunción. 



4.17 RECABAR DICTAMEN DE CRIMINALISTICA Y FOTOGRAFIA. 

Los parit.;•s en cr11111nal ist1ca aconsejan que en virtud de que 

la fuente pr1mord1al de información del investigador es el 

escenario del crimen es indispensable preservarlo y conservarlo a 

fin d~ poder reconstruir el hecho e identificar a su autor o 

autores [Israel Castellanos dice: "Hay que vedar el lugar de los 

hechos"; Conatancio Berna.ldo de Quiróz dice: iNo pasar! iNo 

tocar! t112 ) ¡. Esta es la primera consigna. iNo descomponer en le 

más m1n1mo las cosas~ iNo intercalar en la escena pasos. huellas. 

contactos ajenos!, desgraciadamente. esto casi nunca se cumple. 

ocasionando que muchos ilícitos penales queden impunes. 

Al proteger y conservar el lugar de los hechos se persigue 

un fin mediato y otro inmediato. 

El primero consiste en tratar de que el escenario del delito 

permanezca tal cual lo dejó el infractor. a fin de que toda 

evidencia f 1sica conserve su s1tuación. posición y estado 

original. 

El fin mediato que se persigue consiste en poder llegar a 

reconstruir los hechos e identificar al autor, mediante el 

acucioso y diligente examen de los indicios y su adecuada 

valoración. 

"Los indicios son testigos mudos de los hechos", expresan 

d1stinguidos criminalistas. 

En algunos tratados de crim1nal1stica apreciamos cómo 

mediante la aplicación de la ciencia. se .logra hacer hablar a 

lll Citados por MORENO GONZALEZ, RAFAEL. '"Balisticl 
Forense". la. ed. editorial Porrua. S.A. Mexico. 1979. p. 95. 
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estos testigos. a fin de resolver las siete preguntas de oro qu~ 

ante todo hecho criminal el investigador dabe saber formular. 

saber: 

lQUE? Qué ha sucedido: Homicidio. suicidio, accidente. etc. 

lQUIEN? Quien es la victima. quién el victimario. En otras 

palabras. establecer la identidad de ambos. 

lCUANDO? En qué momento sucedieron los hechos. 

lCOMO? De qué manera se produjo el hecho. es decir. en que 

forma se cometió el i 11cito. 

lOONOE? En que lugar se cometió el ilicito. pues no siempre 

la ubicación del c~dave1~ corresponde al sitio donde el il1cito se 

ha cometido. 

lCON QUE? Que instrumento u objeto se utilizó para cometer 

el ilícito. 

--~ lPOR QUE? Causas que condujeron al delito. Es decir. el 

móvil del mismo~ Robo. celos. etc. 

Asi como el médico necesita conoce~ todos los signos y 

síntomas que presenta un sujeto para diagnosticar su enf•rmedad. 

el criminalista, en igual forma. necesita conocer y valorar toda 

evidencia física para poder resolver el caso. por lo que necesita 

un método de trabdjo en su investigación. 



4.17.l METODIZACION DE LA INVESTIGACION CRIMINALISTICA. 

1.- Antes de ir al lugar de los hechos. anotar: 

a¡.- Fecha. 

b) .- Hora exacta en que se recibe el llarnddo. 

e).- Forma en que se recibe el llam~do. 
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d) .- Nombre de la persona o autoridad que lo transmite o por 

medio de quien se recibe. 

2.- Al llegar a la escena y antes de descender del vehículo, 

apuntar: 

a).- Hora exacta de arribo. 

b}.- Dom1cilio exacto. 

e).- Descripc1ón breve del estado del tiempo. 

3.- Al penetrar al lugar de los hechos. informarse: 

a1 .- Si éste fué debidamente protegido y conservado. En caso 

contrario. preguntar qu~ personas lo violaron y qué movimientos o 

cambios hicieron en el p~Opio lugar. 

b}.- Del sitio exacto donde tuvieron lugar loe hechos 

(disparos de armas de fuego u otros). 

4.- Antes de tocar o mover el cadáver. o cualquier objeto 

que integre el escenario del crimen se procede a: 

a).- Fotografiar la escena, mediante tomas generales desde 

diferentes ángulos. para poder obtener una vista exacta y de 

conjunto de la misma. 

b) .- Examinar y describir completamente el lugar conforme al 

siguiente orden: 

1.- Deacr1pcion completa del cadáver. senalando su pos1c1on. 

orientac10n. sexo. edad aproximada, constitución general. color 
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de pelo, etc. presta:ndo espo:-c1al atencl·."n a las manos. de l.:.:: 

que. mediante un ~studio meticuloso. 

contenido. lesiones visibles. manchas. etc. 

II.- DescripciOn c~mpleta de id~ t"üp.is. indicando le. 

s1tuacirrn y c0nd1ción de las nusmas. 

III.- o .... 3cripcion detallada de todos los alrededores 

iruned1a .. _os. espec1fi..:ando el mobiliario. las mancho.s, huell.,,s. 

armas. proyectiles. impactos. etc. 

e).- Hacer el croquis de la escena: 

I.- Comenzando con el cadaver, con reÍación a los objetos 

que le rodean inmediatamente tomando medidas y distancias entre 

el los, 

Il.- Continuando con los objetos e indicios varios que se 

encuentren; todos son de interés. 

dl.- Tomar. desde todos los 4ngulos posibles, medianos y 

grandes acercamientos fotográf 1cos del cadáver. y. 

poster:.;.rment~. de los indicios !manchas, proyectiles, huellas, 

impactvs. cigarrillos, etc.J. 

5.- Practicar el levantamiento y eml:Jalaje de indicios: Cada 

tipo de una técnica espec1iica para su 

i~vantam1ento. a fin d~ evitai· s~ d~strucción o alteración. El 

embalaJ~ deberá reali::arse en forma adecuada. eapec1ficando en el 

~dqu~te los datos completos y referencias concretas del caso. Con 

r~iac10n a las armas de fuego. sigamos al p1e de la letra las 

lnd1caciones de Raymond l. Harria {Ul J al respecto. 

!l' .- Cc::ins1dere toda arma como cargada. 

m - Cita.do p•.Jr MORENO GONZALEZ. RAFAEL L. •Jb. e i ... . p. 99. 
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bJ .- Levante el arma tom4ndola con varios dedos por el 

costado del guardamonte. 

c1.- Nunca entregue un arma ~argada al laboratorio. d no ser 

que se entregue personalmente. 

I.- Descarguela. 

II. - Envíe los cargadores y los cartuchos por separado. 

d).- No limpie el arma de ninguna manera. 

e).- Tenga cuidado 

dactilar. 

de no destruir ninguna 

f),- Anota la marca. modelo y número de serie. 

g).- Anote las siguientes condiciones del arma: 

1.- Olor. 

II.- Humo. 

rII.- Cartuchos disparados y no disparados. 

IV. Disparos fa 11 idos. 

V.- Temperatura del canon. 

VI.- Poeicion del mecanismo de seguridad. 

in presión 

VII.- Posición del martillo o del mecanismo para amart1ll~r 

o cortar el cartucho. 

h>.- Identifique el arma por medio de una pequena marca 

sobre el canon. 

iJ.- Colóquela en un recipiente adecuado. 

r.- Envuélvala en algodón. papel. etc. 

rr.- Empaqueta rígidamente en una caJa. 

IIr.- Asegure bien la envoltura de la caJa. 

jJ .- Para fines de comparac1on. guarde bien como evidencia 

todos los cartuchos. casquillos y balas. 

kl .- No marque los ~artucho~. cdequ1il~$ o cdrgadotes. 



11. - No los 1 imp1e ni !rote antes de empaca1· 1os lPueden 

contener sangre. pelos o tibras). 

mi.- Coloqu~los en algodon o papel suave. 

n).- Colóquelos en una caja. 

o).- Selle la caja. 

pi.- Póngale iniciales a la caja. 

q) .- Al levantar los proyectiles cuide de no daHar las 

superficies. 

r}.- Márquelos exclusivamente en su base. 

s).- No los limpie. ni !rote antes de empacarlos (pueden 

contener sangre. pelos o fibras). 

t).- Colóqueles en algodón o papel suave. 

u).- Coloquelos en una ca.Ja. 

v) .- Selle la caja. 

w}.- Póngale iniciales a la caja. 

6.- Levantar y trasladar el cadaver al anfiteatro, teniendo 

cuidado de: 

a).- Protegerle las manos. colocdndolas, de ser posible. 

dentro de bolsas de papel o polietileno. que deben estar en 

perfecto estado de limpieza·. 

b) .- Al moverlo. observar el costado que anteriormente no 

hubiese sido examinado. con el objeto de descubrir cualquier 

indicio que pudiera estar oculto entre el caddver y las ropas. o 

entre éstas y·e1 soporte. 

el.- Colocarlo sobre una manta de pl4stico. a fin de que la 

evidencia suelta no se pierda. 

7.- Trabajo a desarrollar en el anfiteatro del Servicio 

Médico Forense: 
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a J .- Una ve= ret 1 rados los protectores de las mano~. 

examinar estas meticulosa.mente, prestaudo especial o.tención a la.::: 

maculac1ones por tatuuJe. De inmediato. tomar la muestra 

necesaria, fin de ap11car e 1 l aborato1· 10 1 as tecni ca.s 

tendientes a identificar bario', antimonio. y/o plomo. 

bl.- Desnudar el ca.ddver en el orden en que tenga puesta la 

ropa. evitand·:), hasta donde sea posible. el corta1~1a. rasgarla o 

contaminarla. Al ! levar a C·lbo ~ste procedimiento. prestar 

especial atención a la relac1on que pudiera existir entre los 

or1f1~1os de la ropa producidos por los proyectiles y las 

lesiones ocas1onadas por éstos en el cuerpo. haciendo las 

dnotac 2• .. :mes co1·respondientes. 

c1 .- 51 la r<:ip-l se encuentre humeda. deberá.. ser colocada en 

ganchos hasta que se seque para proceder d~ 

l.- Efectuar un minucioso estudio de la misma. 

II.- Hacer su embalaje. 

dl .- Fotogrdfiar el cadaver desde varios ángulos, procurando 

mostrar las lesiones que presenta. 

el.- Una vez conclu1do lo anterior, se deberán limpiar las 

lesione~. tomando de cada und de ellas una fotograf ta 

perpendicular y a~ acercom1ento, con inclus1on de una cint1lla 

métrica al lado de la lesiOn. 

fJ .- Seflalar. situar y describir todas las lesiones mediante 

un estudio meticuloso y metodice del cadáver. precisando, en lo 

que se refiere d !ds producidas por disparo de anna de fuego. los 

orificios de entrada y salida. 

8.- Anotar la hora en que concluya la investigación. 

9.- Transladarse al laboratoriu para: 
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al.- Elaborar el informe <Dictamen de Criminalistica). 

reuniendo los requisitos de estilo en su forma. método en su 

desarrollo y lógica en su fondo. 

b).- Entregar los indicios a los peritos correspondientes. 

(armas de fuego. casquillos. ropas, proyectiles. muestras tomadas 

a las manos. u otros), a fin de que se complementen los eetudios 

I.- Tratándose de ropa: Prueba de Walker. 

II.- Tratándose de las muestras de las manos: Prueba del 

Rodiozonato de sod10. de Harrison-Gilroy o de espectroscopia de 

absorción atómica CAASJ. 

III.- Tratándose de casquillos y proyectiles: Para proceder 

a su identificación. mediante las respectivas técnicas. 

IV.- Tratándose de armas de fuego: Para hacer los 

respectivos disparos de prueba. para buecar huellas dactilares, 

para saber si fué o no disparada recientemente, etc. 

Ademas. en la Criminal1stica de campo no basta saber. 

proteger. observar y fijar e 1 lugar de los hechos. tampoco basta 

conocer las técnicas do colección de indicios, ni tampoco es 

suficiente saber suministrarlos a las diversas secciones del 

laboratorio de criminalistica. El experto que las practica debe 

aplicar todos sus conocimientos vastos y vigentes que ofrecdn las 

otras disciplinas cienti'ficas que constituyen la criminalistica 

general. con objeto de contar con bases técnicas para aplicar la 

rnetodolog1a especifica y razonar cientificamente el valor de las 

evidencias f 1aicas que se registran en las conductas presuntamen

te delictuosas. El estudio y andlisis de los indicios facilitan 

el conocimiento para establecer la forma y mecanismo de los 

hechos con todos sus fenómenos. desde el inicio de la primera 
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maniobra hasta el Qltimo movimiento que se puso en juego para 

realizar el hecho: aquí se incluyen las fonnas de uso de los 

instrumentos u objetos de ejecución y el registro de sus 

manifestaciones. as1 como las posiciones y situaciones de los 

participantes. movimientos. tocamientos y desplazamientos de 

cuerpos y objetos efectuados durante la comisión del hecho. 

Adem4s. se puede utilizar una extensa variedad de agentes 

mec4nicos, químicos, físicos y biológico. y pueden surgir también 

gran variedad 

identificativo, 

evidencias materiales. 

cuantitativo, cualitativo y 

Su análisis 

comparativo, 

necesitar& de metodología, tecnología y conocimientos universales 

de las disciplinas cient1ficas que constituyen la criminalistica 

general. como son: Balietica forense. explosivos e incendios. 

documentoscopia, fotograf1a forense. hechos de tránsito 

terrestre~ sistemas de identificación, técnicas forenses de 

laboratorio y otras. 

Al criminalista que asiste al lugar de los hechos se le 

considera tan solo como un experto ind1ciólogo colector de 

evidencias, pero realmente su función es de vital importancia y 

va mas all~ de lo que comunmente se cree. ya que de su actividad 

científica, observadora y creadora en el escenario del suceso. 

depende en gran parte del funcionamiento de caei todas las 

secciones del laboratorio de criminalistica, con el fin de 

asesorar y orientar técnicamente en cualquier momento al personal 

del ministerio pQblico, y policía judicial, a efecto de 

fortalecer científicamente con elementos de prueba las tareas 

profesionales de dichos funcionarios. Se observa que existe 

carencia de métodos y técnic~s adecuadas que guíen y que apoyen 
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eficazmente en la. investigacion de hechos presuntamente 

delictuosos en las diversas modalidades de comisión del delito a¿ 

homicidio principalmente, aprecid.ndose un desorden preval'3ciente 

en los trabajos para esclarecer los hechos en que se priva a 

personas de la vida. 

En tal virtud. a continuación se exponen la metodolog1a. 

técnicas y conceptos de importa.ne id para la eficiente 

investigación de hechos violentos en que se prive a cualquier 

persona de la vida. 



4.17.2 METODOLOGIA PARA LA INVESTIGACION DE MUERTES 

VIOLENTAS POR ARMA BLANCA. 
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En la invest1gac1on de hechos preauntamente delictuosos, ee 

debd aplicar la observación m1nucioea par~ descubrir. reconQcer y 

registrar los instrumentos u objetos uti 1 izados y los indicios 

producidos en el escenario del suceso: evidencias f1sicas que de 

manera científica nos van a ilustrar para determinar la forma de 

producción del hecho, de acuerdo al estudio y verificacion 

metódica que ze real ice en el lugar de los hechos. de la victima 

y del presunto inculpado y sus ambientes, con objeto de llegar a 

una adecuada explicación y definiciones de los instrumentos y sus 

acciones. a efecto de realizar una investigación eficiente. 

En la comisión de hechos con armas blancas. se encontraran 

en el escenario del suceso fundamentalmente instrumentos que 

producen lesiones de diversas caracterlsticas. asimismo también 

se va a encontrar a la vtct1ma que perdió la vida. y numerosos 

ind1c1os incluyendo las lesiones. que por su situación y 

morfologta ofrecen elementos identificadores y reconstructores. 

Las armas blancas estan consideradas en el marco de los 

agentes mecan1cos y para sus efectos se manejan dinámicamente por 

un agente activo. Se debe entender por anna blanca. "todo 

instrumento c·:>nI'1gurado por una hoja o cuerpo de metal. con 

punta. tilc o bordes romos y con un mango o empunadura del mismo 

o de otro material" ¡114). 

El termino arma bla.nca proviene de siglos y se hace común 

114 . MCNTIEL SOSA. JUVENTINO. "Criminalistica" Tomo-· la. 
~d .. ed1tor!~l L1musa. S.A. Mexico. 1985. p. 77, 
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cuando la Medicina legal aparece en el siglo XV, debido 

probablemente a la brillantez y a la relativa claridad de los 

metales que se usaban en aquella epoca para construirlas de una 

forma especifica para portarlas y utilizarlas en actividades de 

guerra o cotidianamente en sus trabajos y hogares. Este término 

se utilizó posteriormente para clasificar estos instrumentos 

debido a su intervencion en hechos delictuosos que se registraban 

en paises europeos, pero el término arma blanca todavta sigue 

vigente en casi todos los paises del mundo. 

Por lo general las armas blancas son de manufactura. pero 

también las hay hechizas. es decir. construidas rústicamente en 

casas, centros de trabajo, centros de reclusión. u otros centr.os 

de colectividades humanas donde las annae blancas est4n 

proscritas. Las armas blancas son agentes mecdnicos que originan 

directa o indirectamente lesiones que pueden producir la muerte. 

Las armas blancas se clasifican en: 

1.- Punzantes. 

2. - Cortantes. 

·3. - Contundentes. 

4.- Punzo-cortantes. 

5.- Punzo-contundentes, 

6.- Corto-contundentes. 



4.17.2.l INSTRUMENTO PUNZANTE. 

El instrumento punzante es "el agente vulnerante que debido 

a sus caractei-lst1cas punzantes, penetra y lesiona. desgarrondo 

irregularmente los teJJdos de la piel y planos subyacentes por 

impacto o compresion", 

Los agentes pun::antes. utilizados en la comisión de hechos 

cont1·a la vida d.:- las personas, generalmente son: pica.hielos. 

punzones, varillas puntiagudas. puntas. leznas o cualquier 

instrumento m6s o menos largo. delgado, cillndrico o redondo y 

con punt.3., cuyas heridas que produce resultan bastante 

peligrosas. dependiendo de la longitud y grosor del inetrumento. 

El orificio que produc~n al exterior sobre la piel es por lo 

general do forma oval. redonda o alargada, casi diminuta 

dependiendo del grosor del ~uerpo punzante y de la situación y 

condiciones de las capas tisulares profundas de determinada 

región del cuerpo humano. Existen otros instrumentos punz~ntes, 

cuyos cuerpos conforman otras formas y característ1cae, como por 

ejemplo: cuadrangulares ·::> triangulares con punta y de bordes 

romos. que también producen heridas punzantes, aunque la forma de 

dicha herida sobre la piel se manifiesta estrellada de cuatro o 

tres bordes redondos respectivamente. 

eI'" '°tiX"""º r··· 
Cuadrangular. Triangular. Cuadrangular. Triangular. 
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Cuando 1 s. lesion es penetrante de abdomen. l~ profund1dad ae 

la herida es ma.yor que la li:ingitud de la h•.::ija ., cuerpo de~ 

instrumento. en virtud de que casi siempre se produce "el 

fenoineno de 1 acordeon ·. cons1~~~nte hundirn1ento 

recogimiento de los planos blandos hacia adentro por ia acciOn 

impacto o compres ion .:on un instrun1t?nto y con la uti l 1zac1on de 

la fuerza f1sica o muscular. Estudiada la morfolog1a y 

características del orificio. se puede ver1iicar f1sicament~ o 

determinar el agente que origino la lesión con un aceptable gr~do 

de probabilidades. 

KSTRUHRNTO 

~· 
PLANO BLANDO 



4 • 1 7 . 2 . 2 INSTRUMENTO CORTANTE • 

El instrumento cortante es "el agente vulnerant.e que debido 

a sus caracter1sticas cte hoja con rilo. lesiona seccionando y 

formando bordes limpios en la piel y planos subyacentes. por 

pt·es1on o d~slizamiento". 

Entre los agentes cortantes más comunes se encuentran: 

cuchillos diversos con uno o dos filos. novajas de afeita1~. hojas 

de lata, fragmentos de cristal. y todos aquéllos instrumentos 

planos que tengan filo en su hoja y circunstancialmente punta. 

los que en su acción seccionan los tejidos exteriores, de forma 

vertical. hor¡zontal. oblicua curvada, de acuerdo con la 

posición anatómica normal de un cuerpo humano. 

Los instrumentos cortantes. además de producir bordes 

limpios y regulares. pueden formar un collorete erosivo en los 

bordes de la herida. debido a la fricción traumática del 

instrumento que efectúa al recorrer o penetrar el plano de 

resistencia que se lesiona. Estas lesiones casi siempre resultan 

mortales. ya que según los músculos y conductos sanguineos 

afectados. originan hemorragias fuertes internas o ekternas. 

Cuando las lesiones son más o menos superficiales. o sea, que 

solamente alteran loCT planos exteriores y que el agente es 

manejado dindm1camente con trayectoria vertical. horizontal u 

oblicua. pero no con trayectoria perpendicular. causan lesiones 

lorgas de regular profundidad y con terminación en "cola de 

rata", que no es mas que una escoriación lineal o curvado que 

indica la trayectoria del instrumento al producirla. 
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Del examen morfolog1co que de estas lesiones se haga. 5e 

estará en posibilidades de ubicar o determinar las posiciones de 

la victima y el autor, asi como la posición de la mano y su 

trayectoria realizada en la manipulación del instrumento 

utilizado. La profundidad y longitud de las lesiones cortantes. 

se manifiestan de acuerdo con la fuerza fis1ca o muscular que se 

le dé al agente vulnerante. Y las huellas de sangre que se 

registren en el sitio del hecho. dependeron de los conductos 

venosos urteriales que se lesionen. manifestándose desde 

pequenos goteos eetdticos o dinámicos. hasta grandes charcos. o 

lagos hem4ticoa. 

Si hay otras lesiones cortantes sobre los dedos, manos. 

antebrazos o brazos de alguno de los participantes de un hecho. 

se deben evaluar como vestigios para decidir si existieron 

maniobras de "defensa" por parte de la persona que las contenga. 

Por otra parte. las heridas cortantes también se encuentran 

en maniobras suicidas. ya sean tentativas o determinantes. 

generalmente en las munecas de las manos. en loe pliegues de los 

codos. en las cara8 anteriores de loe antebrazos y en los 

cuellos# cuya ubicación. si·tuación y presentación morfológica, se 

deben examinar meticulosamente para deteruunar su forma de 

producción. es decir. la posición del lesionado. la mano que la 

produjo, su trayectoria y aus manifestaciones. 
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4, 17. 2. 3 INSTRUMENTO PUNZO-CORTANTE. 

El instrumento punzo-corto.nte es "el agente vulneran te. que 

debido a sus caracteristico.s punzantes y cortantes. lesiona 

seccionando regularmente los tejidos de l~ piel y demás planos 

subyacentes". 

Entre los instrumentos punzo-cortantes existen: Cuchillos de 

cocina. navajas de muelle. puna.les, soleras hechizas con punta y 

filo. cuchillos carniceros. cuchillos cebolleros. etc .• cuyas 

hojas de metal son planas. más o menos anchas, con punta de uno o 

dos fl los. Indistinta.mente estos agentes se pueden uti 1 izar como 

punzo-cortantes o simplemente cortantes. dependiendo de la acción 

y trayectoria que se les dé para lesionar o privar de la vida. 

La acción de estos agentes mecánicos en el cuerpo humano son 

penetrantes y cortantes, ya que generalmente se impacta con ellos 

de punta y en forma perpendicular para que la hoja de acero 

penetre. En otras ocasiones se manejan con tracción horizontal. 

vertical u oblicua, originando l••iones cortantes profundas o 

suP8rtficiales. En ambos casos. ~etos instrumentos forman heridas 

sobre la piel con bordes limpios cuya longitud depende de la 

añchura de la hoja. de la tuerza de penetración y la forma de 

sacar el instrumento del plano lesionado. 

Las lesiones punzo-cortantes, se caracterizan principalmente 

por sus bordes limpios. con un borde angulado y otro redondo. con 

la presencia de una erosión dennoepidénnica en los bordos de la 

herida. cuando el arma blanca es de un filo y dos bordes 

angulados. cuando la hoja del arma es de dos filos; haciendo 
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mención que el col larete erosivo en los bordee se debe a la 

fricción traumatica de 1 agente al penetrar. 

Estos instrumentos punzo-cortantes. al penetra1· sobre el 

plano de resistencia. originan una herida de mayor longitud que 

la anchura de la hoJa. debido al deslizamiento de penetración y 

deslizamiento al sacdrla. es decir. las he1·idas se manifiestan de 

tres a diez milímetros más anchas que la hoja del agente punzo

cortante. 

En otras ocasiones. las lesiones se ven alteradas o 

distorsionadas debido a que al manipular el arma se le da torsión 

la.derecha o a la izquierda cuando el arma ha penetrado y 

lógicamente que al sacarla fonDa otra herida generalmente 

angulada, lo que indica que fué producida por el filo de la hoja. 

Esta maniobra es común en delincuentes habituales que manejan muy 

bien las armas blancas en virtud de que buscan causar un mayor 

dano a sus v1ctimas cuando r1nen. luchan o asaltan. Se debe ser 

muy cuidadoso al examinar esta clase de lesiones. causadas con 

manipulación del arma con torsión a la derecha o a la izquierda. 

en virtud de que se podr:la confundir can la11 lesionea 

entrecruzadas. que son producto de dos impactos coneecutivos 

exactamente en la misma area de lesión del plano de resistencia. 
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4.17.2.4 INSTRUMENTO CONTUNDENTE. 

El instrumento contundente es "el agente vulnerante, qu~ 

debido a sus caracter1st1cas con bordes romos. lesiona en tormo 

irregular desgarrando los tejidos de la piel y demds angulos 

subyacentes, por impacto o compresión". 

Entre los agentes contundentes mds comunes est4n: Puno 

cerrado. piedra. palos. garrotes, letfos. varillas. soleras. 

trozos de muelle. martillos, hachas sin filo, machetes sin filo, 

ladrillos. tubos, dientes. cabeza, mazos. porras. macanas. 

proyectiles de arma de fuego, es decir. todos los cuerpos duros 

con uno, dos. tres o mds bordes romos. 

De acuerdo con el impulso muscular o fuerza motriz quo se le 

imprima a la acción de loa agentes contundentes será el dano que 

produzcan. o sea, será la profundidad y dimensión d~ las 

lesiones, así como el tama~o del área equimótica y fractura de 

los planos óseos, si los hay. siendo probable hastd la amputación· 

de alguna de las extremídddes del cuerpo ·hu.mano. En estos casos. 

el agente contundente manejado dín4micamente es la potencia y el 

cuerpo humano es la resistencia. 

Las lesiones contusas, también se producen por ca1das o 

impactos del cuerpo humano contra algUn cuerpo duro. por ejemplo: 

En caidae de poca altura. en precipitaciones de mediana o gran 

holgura. y en proyecciones de contra-golpe. En estos casos, el 

cuerpo humano es "la potencia" y el cuerpo duro contra el que se 

proyecta es la ''resistencia''. 

Generalmente las heridas contusas. se caracterizan al 

exterior por contener: El desgarro de la piel en forma irregular. 



una :::ona contus1va alrededor de los b•)t·á~s y una probable ero~Jon 

de1-moepidérm1ca en los pr<.:ipios bordes. Hoy intiltr.lo:1on ~angu1neo. 

en los bo1·des cuando la l~sion fue p1-oducida :snte mortem. pei-•:· 

ha.y .,usenc::..,, do: ~l lo cuo.ndo son produ·::idas post-mortem. 

Los a.genteú contundentes en su acción d1n6mica. en muchos 

casos no produc1ran heridas con separación y desgarre Je teJ1do3. 

sino que solo registrarán el rompimiento de vasos sanguíneo!:: c,:.11 

la respectiva diseminacion de sangre cut6nea y subcutanea, ~s 

decir. con congestionamiento o infiltración sangu1nea en l~s 

tejidos. reconocido este tenomeno como equimosis: en un pr1nc1p10 

se observa de color rojo, después cambia a morado. después 

adquiere un color violeta. a continuación se apreciara. de color 

verde y después se observa de color amarillo. para finalmente 

desaparecer después de quince d1as de la contusión en un cuerpo 

humano con vida. En las muertes violentas ésta metamorfosis se 

bloquea al cesar totalmente las funciones vitales y la coloración 

se presenta de a.cuerdo con el tiempo de sobrevivencia después de 

causadas las lesiones. 

Los agentes contundentes también. según su accion dina.mica o 

su situación de resistencia, producirán "escoriaciones dermo

epidérmicas·· como el rasguf\o o araf1o. el frotamiento con o cont_r..,_ 

cuerpos duros. la fricción o deslizamiento con o contra bordaE 

romos o contra superficies planas, dsperas o sinuosas. se 

consideran a éstas peque~as heridas como heridas contusas. 

Por otra parte, la acción de loa agentes constrictores en 

las caras del cuello o en otras regiones del cuerpo humano. 

originan escoriacionds dermoep1dérmicas o apergaminamiento de la 

piel, con desprendimiento. pérdida o deterioro de la epidennis >' 



248 

dermis. conside1·.'.ldas también como ies1•.,n-ea contusa;:. L·:-s a.gente..; 

constrictol"e!J más comunes p"11-.,, comprimir r:-u~dos. mano.::;. pie.::; .• 

otr.!la i·egi..:ine!::' del cuerpo numano son: Cuerdas d~:- a lgodon o 

s1ntet1~as. too.lla.s. sabanas. lazos de i;.;tle. cables. corbdtas. 

c1nturone$. etc .. los que son ut1l1Zddos pa.ra maniatar. suJetar. 

alar. ahorcar o estrangular. 

Y no se d.ebe olvidar que los vr1f1c1os de entrada y salido. 

producidos por el dispar~ de proyectiles o balas de a.rma de 

fuego, en iguai forma est6n consideradas como heridas contusas, 

sin olvidar también inclu11- las heridas producidas por los 

i·oedores antes o despues de la muerte. 

En atropellamientos ferroviarios. a personas por vehículos 

automotores incluyendo el metro con trayectoria obligada. se 

producen lesiones graves con caracter1st1cas contusas. salvo que 

las pa1·tes baJas o frontales del convoy contengan algún accesorio 

cortante. punza.nte, etc.. pero por lo general los agentes 

contundentes principales que participan en la acc1ón, son por 

ejemplv: Los rieles por donde se desplaza el veh1culo. los bordes 

romos de las rued~s de acero y las características romas d~l 

frente y 1e las partes bajas de la locomotora. En estos casos las 

les l•_jr,-:s que se originan son bastante profundas y muy 

d1mi:<ns:. .. r10.les. produc1endose casi siempre la amputación de 

mi~m.br-:· · o covl•'ia.des y presentandose también machacamiento de los 

¡...~"'nos ::.~:-idos y .:is~os de diversas partes del cuerpo humano. 
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4.17.2.5 INSTRUMENTO PUNZO-CONTUNDENTE. 

El instrumento punzo-contundente ea "el agente vulnerante 

que debido a sus características de cuerpo de acero con punta y 

bordes romos. lesiona separando los tejidos de la piel y de los 

planos subyacentes en forma irregular. por impacto o compres1on". 

Los instrumentos punzocontundentes mas comunes son: 

Zapapico, barreta. soleras con punta roma. varillas con punta 

roma y otros instrumentos semejantes que tenga punta roma. Por lo 

general estos instrumentos producen lesiones muy graves y 

profundas cuando se eJerce potente impacto sobre algun cuerpo de 

resistencia y debido al peso y tamano de estos instrwnentos casi 

siempre los abandona el victimario, cuando éste actaa. en el 

lugar de los hechos. localizándose por lo general tenidos o 

maculados de sangre de las víctimas debido a las grandes lesiones 

que producen en su acción. 

Existe otro tipo de objetos o cuerpos duros que por sus 

características semejantes a este tipo de instrumentos causan 

lesiones también con características punzantes y contundentes. Lo 

ante~ior se observa en hechos de tr4nsito terrestre por vehículos 

en movimiento. en ca1das sobre diversos objetos. o en golpes 

producidos con accesorios diversos. 
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4. 17. 2. 5 INSTRUMENTO CORTO-CONnJNDENTE. 

El 1nstrument·:i corto-contundente es "el agente vulner.:!l.nte 

que debido a 3us caracter1st1cas cte hoJa de ace1-o o metal cOn 

bordes semi-romos. les1ona separando los tejidos de la piel y 

planos subyacentes de forma llgeramente irregula1·. por impac;to, 

compres ion o desliza.miento. 

Los l nst.rumentos corto-contundentes mas conocidos son: 

Machetes. hachas. sables. espadas. espadines. tramos de solera. 

muelles para aut·:is. trozo::i de lamina y otros similares. cuyo 

contacto leve o violento y de canto, producen sobre algún cuerpo 

humano. lesiones de gravedad que por sus características so 

llaman corto-contusas. Estas lesiones se ven generalmente en 

atropellamientos por veh1culoa automotores en movimiento. as1 

como por la acción de otros objetos o accesorios semejantes a las 

armas corto-contundentes. 



4.17.3 METODOLOGIA PARA LA INVESTIGACION DE MUERTES 

VIOLENTAS POR AHORCAMIENTO. 
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Las asf1x1as pueden ser hom1cidas. suicidas o accidentales. 

sin considerar las causadas por enfermedades. que generalmente se 

producen por insuf icienc1a o substitución de oxigenación 

pulmonar. cuyos mecanismos o formaa se pueden deber a lo 

siguiente: 

l.- Por compresión intencionada o accidental del cuello. por 

medio del ahorcd.miento o estrangulación, utilizando algún agente 

constrictor en amboe casos o las manos en el Ultimo caso. 

2.- Por oclusión u obstrucción de las Vias respiratorias con 

utilización de las manos o introducción de cuerpos extranos 

respectivamente. asi como por la compresión tor6cica provocando 

su sofocac1on. 

3.- Por presencia en la atmósfera de un gas inerte. como: 

Acido carbon1co. gae butano. nitrógeno. hidrógeno. carburos de 

hidrógeno y aire confinado. que originan pobreza en oxígeno del 

aire inspirado y presencia de venenos para el organismo. 

4.- Y por les.iones traumd.ticae de importancia sobre crd.neo o 

cuello fundamentalmente. 

Cuando se investigan muertes violentas por cualquiera de las 

formas de asfixia. deben aplicarse la metodología general de 

investigación en el lugar de los hechos. es decir. recordemos que 

la efectuamos con: Protección del lugar de los hechos: 

~bse1-vac1én del lugar: t1jacion del lugar; colecc10n de 

ev1denc1as materiales y el suministro de ellas al laboratorio. 
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Ea los casos de ahorcamiento en cualquiera de sus 

modal 1dades. se debe localizar. examinar y verificar los 

elementos t1picos de cada caso en particular que siempre se 

presentan y constatarse con los métodos de observac1on lo 

siguiente: 

1.- Localización y examen de los agentes constr1ctores. 

2.- Localización y examen de loe puntos de apoyo. 

J.- Localizac1on y examen de la ubicación y caractertet1cas 

de los nudos. 

4.- Localización y examen de los muebles y obJetos para 

probables escalamientos. 

5.- Localización y examen probables de recados póstumos. 

6.- Localización. examen e interpretación razonada de 

probables signos o huellas en las ropas o prendas de ld victima y 

de otros objetos circundantes. 



4. l 7. 3. l AGENTES CONSTRICTORES. 

El ahorca.miente· es una forma d~ muerte considerada por los 

expertc·s como la mas viable para personas que desean privarse de 

la vida. en vi1·tud de que solo neceaittrn de un agente constr1ct•'r 

para atarlo al cuello y suspenderse o semisuspenderse en un punto 

de apoyo y lograr su objetivo y no necesitan de otros instrwnan

tos o substancias de mayor valor y de mayor dificultad para 

conseguirlos. 

El doctor SALVADOR MURILLO MARTINEZ c111 l describe qlle: En lo 

asfixia por ahorcamiento. es el peso del cuerpo o parte de él. el 

que obra sobre el lazo constrictor, haciendo que deslice el asa y 

traiga como consecuencia la constricción del cuello de la 

Victima. 

Con dicho mecanismo lo que sobreviene primero es la pérdida 

del conocimiento de los 8 a los 10 segundos aproxlmadamente. 

debido a la compresión de las carótidas y yugulares que bloqu~a 

el paso de la sangre al cereb1-o: consecuentemente se registran 

convulsiones y finalmente se produce la asfixia para fallecer ~n 

5 o 10 minutos aproximadamente. Todo ello sucede al cerrarse el 

asa del agente.constrictor situado casi siempre entre la laring~ 

y el hueso de la h1')ides •. comprimiendo en el exterior las 

yugulares. las arterias carótidas y en ocasiones las vertebrales. 

dependiendo de la ubicación del nudo, bloqueando la oxigenac1on a 

los pulmones y la circulación de la sang~e. Asimismo. en el 
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interior del cuello se comprimen la faringe y la bdse de la. 

lengua hacia at1-3s y hacia arriba contra el plano prevertebral lo 

que 01·1g1na la oclus1on de las v:las respiratorias. 

Los agentes constrictores más comunmente utilizados para la 

i-ea.1 izac16n de ~ste tipo de hechos son: Lazos de ixtle. cuerdas 

de cortinas. cables electrices, prendas de vestir. cinturones, 

corbatas. s6banas. toall~s rasgadas. cordones de algodón. 

ca.Cenas, cortinas, vendas o medias. 

En la realización de este mecanismo se observa que sólo 

uno de los extremos est~ atado al cuello de la victima y el otro 

extremo está atado a un punto de apoyo. El aea que se forma para 

atar ~l cuello por lo general lleva un nudo (corredizo o nudo 

fijo, de media llave. de palo. llave entera o cualquier otra 

forma improvisada dependiendo de la dedicación laboral y del 

conocimiento que la vícL1ma o victimario tengan en la elaboración 

de nudos>. Cabe hacer mención que casi siempre se utilizan asas 

con nudo corredizo. aso.s con nudo de media llave y asas con nud.;.\ 

de llave entera (sencillas, dobles o triples}. 
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4.17.3.2 PUNTOS DE APOYO. 

El otro extremo del agente constrictor esta atado a un puntv 

de apoyo o punto de sosten. formando dmarr€s con cualquiera de 

los nudos enumera.dos anteriormente o •:on cualqu1e1~ otro tipo de 

caracter'l:Jticas de nudo. El punto de apoyo donde se dmarro. o se 

sostiene el agente constrictor, siempre se encuentra en un plano 

superior a la cabeza y al cuello enlazado. Los puntos de apoyo 

pueden ser: Tubo de regadera. picaporte de puerta. alcayatas en 

los muros, travesano de madera. manijd de ventana. tuber1as de 

ga.s o agua., llaves de lavabo, clavos en los muros. t<.•o.lleras. 

percheros, soleras de ventana. barandales. O puede traLarse de 

cualquier otro objeto saliente en los muros o techos de alguna 

habitac1on. patio. pasillo. corredor. solar. etc. 

En algunos casos, en los puntos de sostén no se dta el 

agente. sino eOlo interviene como apoyo del agente constrictor. 

cuyo extremo contrario al asa. va atado a otro objeto f íjo, por 

ejemplo: Un lazo que forma un asa alrededor del cuello de la 

victima después corre una trayectoria ascendente para apoyarse a 

un tubo de regadera y finalmente corre una trayectoria descenden

te para encontrars~ ~tado a una de las llaves del agua. O en su 

caso, un lazo de ixtle pasado sobre un eravesano de m3dera en el 

techo. el que también corre una trayectoria descendente para 

encontrarse amarrado a cualquier obJeto o punto flJO. 



4.17.3.3 UBICACION Y CARACTERISTICAS DE LOS NUDOS. 

Los nudos del asa del agente conSt1·ictor util1zo.do en el 

hecho. por su ubicacion en el cuello de la v1ctima pu~den 3er: 

Post.er1ores. anteriores o laterales. 

Los nudos posteriores se loca 1 izan en la nuca o cara 

post.<':1-101 del cuello: asimismo los nudos ant.;r1ores se loi:alizan 

a nivel de la cara anterior del cuello y baJo del mentón y los 

nud•:O!::i laterales generalmente se ubican abo.Jo y adelonte de los 

pabellones auricul-'.res a nivel de la.:3 caras latero.les del cuello. 

En los tres casos. casi siempre se aprecia 

huella de compres1on o surco de compresion alrededor 

incompleta lo. 

del cuello. 

específicamente en el área donde se localiza el nudo o donde se 

unen los extremos del asa. en virtud de que al originarse la 

suspension o sem1-suspens1ón de la victima. el peso del cuerpo 

::;o1erra el .!lsa; la estira. y separa el nudo de la zona subyacente 

de alguna de las caras del cuello, evitando la compresión de esas 

6reas y manifestándose el surco eecoriativo o apergaminado en 

situación incompleta. 

Ahora bien. los nudos. por sus características, puede ser 

que se ubiquen en el asa que comprime el cuello de la víctima o 

en los puntos fijos o de sostén donde se suspende el cuerpo 
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4.17.3.4 MUEBLES Y OBJETOS PARA EL ESCALAMIENTO. 

En el lugar de los hechos. cuando se realiza un ahorcami~nto 

con suspension completa o ¡ncompleta, casi siempre se encontrara 

sobre el piso circundante a lo víctima. alguno de los siguientez 

objetos: Banco, silla, mueble. tabique, lozeta. cama, tablas o un 

objeto diverso que utiliza la propia victima en vida para 

escalar. pr~parar el mecanismo mortal y suspenderse. En estos 

casos. los muebles u objetos se encuentran tirados o bien, sobre 

el piso y a un lado de los pies del cuerpo que cuelga. 

Se recomienda que cuando el cadáver aún está suspendido, es 

necesario observar cuidadosamente la disposición del cuerpo. d~l 

lazo. y del punto de suspensión; también se medird con exactitud 

la talla del ahorcado. la distancia que separa a sus pies del 

piso. la altura del punto de suspensión. y la longitud del lazo. 

luego se describirá el modo como est4 hecho el nudo del asa del 

cuello y en el punto fijo, los objetos (silla. taburete, 

escalera. etc.) colocados cerca del cadáver. Deben tomarse las 

fotografías necesarias de todos loe fenomenos observados, en 

acercamientos y grandes acercamientos. 

En suspensiones incompletas los puntos fijos o puntos de 

sostén se encuentran bajos en relacion a la cabeza de la victimo 

y al alcance de las manos de ella y casi no se utilizan loe 

muebles de 1·eferencia para el escalamiento. pero no obstante. 

pueden encontrarse estos muebles como se indicó. 

En ciertos casos. como consecuencia de las violentas 

convulsiones que han precedido a la muerte y debido al peso <l~i 
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cu-:?·pv. el la=-:- se ha roto y el cadaver ha caido al suel<:,: ot1·as 

vec~s la suspens1on es incomµleta y los pies del ahorcado se 

apoyan ~n tierra: :;.; d..:!be investigar si el l~zo es extensible y 

3i s~ ha alorg!!.do progresivamente o s1. por el contrario. la 

suspension ha sido incompleta deede un principio. 
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4.17,3.~ RECADOS POSTUMOS. 

Los recados póstumos están considerados como indicios 

escriturales, grafiadoe. ante-mortem por las personas que se 

privan de la vida. con objeto de hacer aclaraciones, despidos o 

solicitudes o para deslindar responsabilidades. El recado póstumc 

est6 considerado como un recurso de las víctimas en vida. c~n el 

fin de hacer sentir sus deseos después de la muerte. Se debe 

tener cuidado con falsificaciones o simulaciones. Generalmente 

estos recados póstumos como son conoc1dos. son de bastante 

utilidad como evidencias físicas asociativas cuando estd 

pleñamente comprobada su autenticidad por medio de estudios 

docwnentoscópicos comparativos e identificativos de sus 

escrituras, finnaa y dem6s signos. 

Los recados póstumos son comunes en hechos suicidas pero 

pueden faltar en algunos casos. lo que haría ahondar más en las 

investigaciones. considerando otras 

circunstanciales. 

evidencias constantes y 



4. l 7. 3. 6 LESIONES, SIGNOS Y HUELLAS EXTERIORES E 

INTERIORES DE LA VICTIMA. 
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El ahorcamiento. como ya se indicó, esta considerado como el 

mecanismo suicida md..s usual panl persunas que desean quitarse la 

vida, pero previamente se deben examinar los indicios constantes 

y circunstanciales producidos y asociados ~l hecho para llegar a 

tal decisión. En caso contrario. se decidir6 técnica y 

científicamente la verdadera situación del hecho investigado. 

Lo anterior se debe a que pueden resultar ahorca.mientas 

suicidas o accidentales y se recomienda ser muy cauto al 

examinar. reconocer e interpretar razonadamente los indicios que 

hagan reflexionar sobre uno u otro caso. sin olvidar consultar 

los resultados de la necropsia. exd..menes químico-toxicológ1coa y 

otros resultados periciales de estudios indiciarios. que 

suministran elementos confiables para aunarlos las 

consideraci~nes y ub1carnos en un marco de credibilidad para 

constestar vertdicamente todas las interrogantes que se presenten 

en el cdso concreto. 

En los casos de suicidio. aparte de observar y verificar los 

elementos t1p1cos paro. tal caso. como ejemplo: Un surco 

escoriativo o o.pergaminado que puede ser duro debido o. que se 

utilizan agentes constrictores delgados y resistentes que lo 

profundizan. o el surco puede ser blando. cuando el agente 

constrictor es ancho y no profundiza alrededor del cuello. Por 

tal mot1v•:i. se estima que mientras m6s delgodo es el agente 

constrictor. mas profundo será el surco en el cuello, sin olvidar 

considerar si se trata de una suspensión completa o incompleta. 



qui? aume:.tar l ~ o dism1nu1r1a ia 

profund1do.d ·;~ d1ch·:... surco. Se tenct1·Ht. tarnb1en que ha.ce1· un 

p1·ofundo exam~n y anal is1s de otra.s ca1 .:i.;t.=>1·1st1cas que 

continuac1on ~e describen: 

l.- Unico. doble o excepc1onalm~nte trlpie. 

2.- Alto. por ar1·tbu del cartlldgQ t11·01des. 

3.- Obl1cuo. o sea 1nclinado. 

4.- Incompleto. o sea interrumpido en donde se ubico. el r.udo. 

5.- Dm·o .;, suo.ve. segl.m el grosor del .,gente constrictor. 

6.- Bordes superiores salientes. con int1ltrac1ones sangutneas J' 

cianOticos debido al estiramiento de la piel por el peso del 

cuerpo. 

7.- Bordes inferiores menos marcados que los superiores debido ~ 

que la presión del agente es ascendente y nv descendente. 

Por otra parte. para cons1der~r suicidio. se tendria que 

razonar lo siguiente: 

l.- Ausencia o presencia de otras huellas de violencia en la 

superficie corporal. a excepción del surco. 

2.- Ausencia o presencia de huellas de violencia en las ropas o 

prendas que viste el occiso. 

3.- Ausencia o presencia de lesiones. principalmente en man•.,s. 

antebrazos. brazos. cara, cuello. tórax y abdomen. 

4.- Ausencia ·o presencia de lesiones internas ..:> tóxicos en 

sangre, orina, víscer4s y otras partes del cuerpo. 

5.- Ausencia o presencia de evidencias materiales en el prcpiv 

lugar de los hechos. en posesión. circundantes o distantes de la 

victima que indicarón violencia, 

maniobras. 

desplazamiento u 



Ind1c1.13 pen:.;a.1·. sv:;pe.:nar o •J.:sca1·ta.1 

~- :JaL"l·)r.es paro. liegar a.i conoc1m1ent•J' de ia verdad d~! hecho 

lnvest.:9ado. 

Tam1.:•1n hay que -Jvalu.'lr io. pri:osencia. de otros a1gn.:)S 

e:..:ternos que :-Je m.:i.n1f1estan después d·~ l.:i. mue1 Le. como: 

l.- Hipetem .. .'1 ccnJunt1va (o;liobulos ocul~ues ro.iosl. 

Ma:;;;ai·a o?qu1mót1ca, '.~vn ¡:red.:imin10 en labios y pabellones 

o.ur1cut~1n•.:; ~edra amorat.'lda. por congest1onam1ento sa.ngutneoJ _ 

3.- i'al1ae=. de la .:ar-:i., segun la disposic1on •J.•:l asa predom1n10 

y 1..:0mp1·es1on j,e la:..< ·.·.:i.ra.s del cuello. 

4.- Protusion mat·cada o ligera de la lengua. 

5.- Pr•)ba.ble ¿recc1ón del pene con eyaculac1\Jn precoz y emis1on 

de 01·ina. 

6.- Expuls1vri ue restos t'ecales. 

7.- L1v1deces en las extremidades inferiores y menos marcadas en 

las superiores. 

Las livideces cadaver1cas son un signo tanatológico de 

funda.mental importancia que ayudan a determinar lo. posición 

original ? no del cuerpo suspendido. es decir. se puede conocer 

s1 se efectuaro:in cambios de posición o despla=amiento del cuerpo 

d~spuo::.3 de la. muerte. 

Al efecto Snyd~r Lemoyne cm l recomienda que: Si el agente 

inve:.:· igadr:-1~ examina con cuido.do el surco, podra apreciar 

pequef\as marcas negras y .:i.zules a lo largo de los bordes. en 

ocas11Jnes ma.s pronuncia.das en e 1 inferior. Corresponden a 

pequeft.le zonas eiqu1móticas producidas p•)r 1~ ruptura de fin 1:>s 

116
. SNYDER. LEMOYNE. "Invest1gacion de Homicidios". 4a. 

re1mpres1on. edito1~ia.l L1muso. • .S.A. Mexico. 1984. p. 221. 
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troncos venosos de ld piel y que tienen 1mportanc1a interpretar 

porq•.te son elementos que acreditan que el su Jeto ea taba vivC'I 

cuando se produjo la ~u~pension. diferenc1llndvse de los su1·cos 

que se producen cuando se cuelga. un cadd.ver cuya muerte se deb1•) 

a •Jt1·a causa. 

Con el apoyo de conocimientos en Medicina f~rense y con los 

resultados de la necropsia, se podría descubrir y verificar las 

lesiones y signos que se registran en el interior del cuerpo de 

un ahorcado. recordando que en el mecanismo de muerte intervienen 

asfixia, inhib1cion y anemia cerebral c117 ). 

Las lesiones y signos interiores en el cuerpo de un 

ahorcado, podrtan ser: 

1.- En el interior del cuello: 

a).- Desgarros musculares con infiltrado hem&tico. 

b).- Fractura de las astas del hueso hioides. 

e).- Fractura del cart1lago tiroides. 

d).- Probable machacamiento de mddula por dislocación o fractura 

de alguna v•rtebra cervical (suele suceder cuando las víctimas en 

vida. una vez atado el agente al cuello y al punto fijo, se dejan 

caer violentamente de alturas considerables donde el peso del 

cuerpo coadyuva para la produccion de estas lesiones). 

2.- En el interior del tórax se podrla encontrar lo siguiente: 

a).- Congeeti~n pulmonar. por lo general muy marcada en loe 

alveolos interiores. 

b).- Enfisema subpleural. 

e) • - Probables manchas de "Tardieu''. 

117 .- SIMONIN, CAMILO. "Medicina legal judicial". 2a. 
reimpresion. ed. JIMS. Barcelona. Espana. 1980. p. 211. 
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dl .- Bronquios llenos de mucosidad sanguinolenta. 

~l.- Probable p1·esencia 1.ie mucosidad sanguin•:il~nta en la tráquea 

y la faringe nasal. 

3.- En el interior del abdomen. se podr1a apreciar: 

al.- Congestión del estomago e intestinos. donde las mucosas 

gast1·1cas e intest1nales estan en ocasiones uniformemente rojas: 

en otras ocasiones p1·~sentan manchas rojas y diseminadas. o 

sufusiones sangu1neas visibles en su cara externa. 

4.- Y en el craneo se podr1a apreciar: 

al.- La masa encef4lica congestionada o anemiada. según la 

compresión de las caras del cuello por el agente constrictor. que 

hubieran bloqueado o pei:-mitido el paso eanguineo. 
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4.!b RleA&AR INroRMg og lNVIOTlQAClQN DE LA POLlClA JUDICIAL. 

El éXl to fracaso de uno invest1gac16n de la poi1cía 

judicial depende de lo imnediato y completo de lo investigación 

preliminar en el mismo luga1· de los hechos. al aux1l1ar al 

personal del m1n1sterio público bajo el cual esto subordinado. Lo 

que el elemento de la policía judicial haga o deje de hacer para 

proteger y preservar la escena del crimen. determinara s1 se 

identifica y aprehende al criminal. o s1 se lo deja impune. 

Las acciones positivas y efectivas en esta etapa inicial 

pueden afectar la resolución del caso. El elemento de la polic1a 

judicial debe llegar a la escena r6pidamente~ ya que ahí se 

encuentra la fuente de evidencia m6s abundante. Los causantes del 

caso estaban ah1 o pueden estar aún presentes. La evid~ncia 

f1sica en forma de armas. proyectiles. marcas de herramientas. 

huellas dactilares. impresiones de pisadas o de llantas. fibras, 

sangre u otras, pueden estar esperand..;1 para que los 

investigadores y los peritos las examinen. 

La rapidez se convierte en un elemento esencial. ya que el 

valor de la escena del ·crimen se deteriora rdpidamente. La 

víctima puede morir. La lluvia. la nieve. o el viento, pueden 

destruir las huellas del criminal. Para los investigadores, un 

margen de algunos minutos puede establecer la diferencia entre la 

coleccion de evidencia abrumadora. o una búsqueda fracasada y sin 

éxito. 

Inicialmente la preservación de la escena del crimen quiere 

decir guardar el lugar de los hechos en las mismas condiciones 
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físicas en que lo dejo el delincuente. 

El investigado1· debe prevenir la destrucción o deterioro de 

las pistas tangibles. Tocar los objetos. pisar sobre las mancha:::. 

sobre ias huellas de pisadas o de llantas, destruye el valor o la 

veracidad de lo que puede ser buena evidencia. 

La primera fas~ de !Jt·otección proporciona al investigador 

responsable de recol~ctar evidencias. suficiente tiempo para 

l lega.r y comenza1· :.JU trabajo. La preservación continua permite al 

investigador agilidad de movimiento y facilita la protección 

contra la destruccion o alteración de la evidencia. tanto por el 

personal autor1=ado como el que no la tiene. 

La protección de la escena del crimen es responsabilidad del 

personal oficial que llegue a la escena. La protecciOn usualmente 

se inicia en el punto focal del incidente y se extiende hacia el 

perímetro. Al tener asegurada la habitación en que fué cometido 

el crimen. la protección normalmente se extiende para cubrir el 

edificio completo y las áreas adyacentes. 

El criminal deja huellas en sus acciones. Estas se pueden 

borrar fácilmente si se permite a las personas que transiten por 

e 1 at·ea, antes de que los investigadores hayan terminado au 

trabajo. Si ocurre alguna alteración, 

peri tos pueden llegar a conclusiones 

los investigadores y los 

falsas o seguir pistas 

falsas, que demoren o eviten la solución acertada de un caso 

criminal. 

La protección y preservación del área deben mantenerse 

mientras se hacen croquis. se toman fotografias y se efectua la 

búsqueda. Debe ejercerse una seguridad extrema. ya que un1camente 

se aceptarán ante el juez de la causa como evidencias, los 
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croquis o fotograf:tas que rep1·esenten exactamente las cond1c1vne~ 

originales d~ la escena del crimen. Si la defensa puede demostrar 

que alg'1n objeto lo han mov1do de su lugar antes de que s.;io 

h1cieran los bos·:¡uejos o se tomaran fotografia.s. o de que las 

pe1·sonas u obJetos que se p1·o?sentan no estaban ah1 originalmente. 

lo fidedigno de la evidencia y del testimoni•:• se p1·esentara ~ 

duda y disminuir6 su valor. 

Debe evitarse la entrada al 6rea de todas las pers•::>no.s que 

no estén autorizadas. El investigador debe preven11- a todos, 

incluyéndose él mismo, para que no levanten o muevan los objetos 

que aparentemente estan en desorden. Con frecuencia. en las 

tiendas •) en los hogares, el propietario desea limpiar el lugar. 

Esto debe p1·even1rse y preservarse hasta que la escen.!'l haya sido 

totalmente procesada para buscar evidencias. 

Los individuos que estuvieron presentes en la escena del 

crimen. antes. durante e inmediatamente des pues d-=-1 del i t·:i. 

frecuentemente dejan sus huellas dactilares. Estas se pueden 

encontrar durante la busquedo, exponer y fotog1·af :ar p~r~ 

establecer firmemente la presencia do:.- ciertas persona:i er. la 

escena. Si se esta custodiando la escena, no se debe manejar ~ 1 

arma que haya_ visto tirada por ahi. Debe evitar tocar cualquier 

superficie lisa que pudo tocar el sospechcso. 

Frecuentemente. loe investigadores descubren huellas 

dactilares claras en vasos. ventanas. bote l lae u otras 

superficies ... y encuentran despues que éstas las aejaron 

policias asignados para proteger l~ escena. 

Las medidas de segurjdad deben extenderse hasta los linderos 

dei iugar donde s~ haya cometido el delito. Las normas de 
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segur¡dad deben abarcar también el área adyacente al edif1civ o 

los pasillos que llevan al 

cometido el delito. 

apartamento o habitación. donde se ha 

Estas preco.uciones aumentaron la.a 

p1obab1l1dades de localizar. fotografiar y hacer modelos d~ 

plástico o yeso. de las huellas de pisadns, de escaleras o 

cualquier otro. 101pres1ón. Ld:; huellas de hule y los tacones. 

pueden deJar impres1ones ident1f1cables en l.:t.s cubiertas suaves 

de ios pisos. en la tierra misma. o en las superficies cubiertas 

de polvo. 

El ~rea adyacente a la inmediata de la escena del crimen 

también puede mostrar huellas del vehículo que usó el criminal. 

Las marcas de las llantas dejadas en la tierra suave se pueden 

totografiar y preservar poi· medio de moldes de yeso. 

Deber6n buscarse y protegerse las marcas de herramienta que 

pueden estar en loa puntos de entrada de loa edif1c1os. 

habitaciones, cajas fuertes o veh1culos. 

Cualqu:ier he1-i-amienta lba1·reta, hacha, martillo. barreno. 

formón. destorn1 l lador. to.jadora o cuchillo. etc.). deja marcas 

identif 1cables en cualquier substancia mós suave que la misma 

herrdmienta. 

Las marcas encontradas en la escena se pueden verif 1car al 

compara1·las con marcas de prueba hechas con la herramienta 

encontrado en la escena. con la 1nisma exactitud que se logró 

ver1ficar las huella~ dactilares latentes del sospechoso. 

Las balas disparadas que se encuentren dentro o en los 

pr,:>:dmidades de una escena del cr1m~n. pueden detenn1nar el 

calibr..:- y tipo de anna que utilizó el criminal. 



Un ::in,;iJ1s1s mas m1nuc10E:C· puede prcpo1·i;Jona.1 

ident1fti::ac1on pdrt1culdr úel at-:na ielaciona.da con ·~1 crimen. Las 

balas dlspa.radas también pueden C(intene1· rn1presiones de f1bros 

que se pu•;-den id~nt1fico.r por medio del m1croscop10. Se sabe d~ 

casos 0n ·:¡ue el asesino puso una pistola. de t1po y calibre 

dJierentes. cerca del cuerpo de l~ victimo.. con el propos1to je 

presentar el c1·1men como un su1c1dio. En otros casos, el cr1m1naJ 

ha err.pleo.do un tipo de at·ma. contra su víctima y otra pa1 l 

disparar a las paredes o pisos, con el intento de contundir a Jos 

investiga.dores. 

Si no se ha protegido la escena. una bala disparada, o un 

casquillo se pueden botar con un puntapié a cierta distancia. o a 

un lugar inaccesible. reduciendo las posibilidades de 

recuperarlos. Siempre estará el peligro de pisar un proyectil, 

deformandolo y alterando ev1denc1a importante. La comparación e 

identificación de una bala da.nada asl. se hace más dificil. 

Puede tener un signif 1cado especial el hecho de que el golpe 

o disparo rompió el vidrio de la ventana. hacia afuera o hacia 

adentro. Una venta.na. agujereada por un disparo, a.rroJara pedazos 

de vidrio. proyectandoloe lejos del punto del impacte•. S1 el 

vidrio tue roto por otros medios. serd más dif 1c1l determ1ndr de 

qué lado fué el impacto. El investigador debe proteger los 

fragmentos de"v1drio y las láminas rotas contr~ maneJos o 

pisadas. para dar a.l equipo de 1nvest1ga.cí6n la oportunidad de 

recolectar. preservar y analizar la. ev1denc1d. 

De todas las manchas encontradas en la escena del crimen, 

las de sangre son probabiemente las más comunes y proporc1on~n 

una valiosa evjdenc1a al investigador. Sin embdrgo, no todas las 



manchas dt.." ~angre encontt·adas en la esc~r1.:i del c1·imen son 

neces.:isiamente de i.l v1ct1m.3 Un intruso puede haberse lesionado 

a: tor::as la entrada. o sufrir una herida a manos de la polic1a. 

o de su vlctima. 

Las manct •. '\s de sangre fO.cilmente se putH.l.trn quitar. borrar o 

transpor~a.r por pisadas dt:iscu1dadas de una parte del lugar de loe 

hechos a ..:-'"1-3.s. El oficial debe prevenirse contra este riesgo. 

l:i vt1cHd que se encuentra vigilando la escena del crimen 

dcoera ;;;iempre tener p1·es-ente que no se debe pasar por alto 

ninguna cosa en el a.rea. n1 considerarld demasiado insignificante 

para protegerla. Lo que parec10 trivial. con el debido manejo y 

vigi lanc1a. en muchas ocas1.:ines ha ofrecido la. cla.ve para la 

3oluc1on de un caso. 

Una vez protegida dicha escena. se debe efectuar una 

bUsqueda intensiva para obtener toda la evidencia f1eica 

disponible. No debe pdsdrse por alto ninguna pista de 

investiga.e ión. 

Lo. interven.:1•:in en la escena del crimen no se limita a un 

drea especifica. Puede extenderse a lo largo de lo ruta de 

aprox1mación y seguir la 11nea de fuga del sospechoso. 

A1 extendo:oi- lo busqued.a de esta forma, con frecuencia se 

descubre a.igun obJeto tirado o descartado por el criminal. Uno. 

pieza de ropa o algo utilizado en el crimen. perdido o abandonado 

en la fuga. pueden ser los medios para lograr una identificación 

o aún una conv1cc1on ante e 1 Juzgador. 

L~ intervención en la misma escena del crimen del personal 

de la pol1c1a Jud1c1al s~ efectua para descubrir evidencia.s 

f¡s1~·<.l3 quo: 
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l.- Determine los hechos del crimen. 

Ider.t1fique al •7rim1nal. 

3.- Ayude a su aprehensión y condena. 

Los metodos de búsqueda vartan segun el crimen. con el tipo 

de evidencia que se buscu y con el propos1to de la misma. Sin 

dmbargo. hay reglas bas1cas que se deben seguir. a pesar de los 

factores del caso o del propósito que motive la busqueda. 

Antes de iniciar la tarea, deben hacerse planes definidos 

para la búsqueda en la escena. Al elemento de la pol1cta judicial 

se le instruye por el personal del m1nister10 público acerca d~ 

lo que tiene que buscar y dentro de cual area. Con frecuencia 

sucede que un policta destruye o pasa por alto material 

importante. debido a que no se le había instruido adecuadamente o 

no se prepararon bien loe planee. 

El polic1a judicial que efectóa la büsqueda no debe tocar. 

manejar o alterar ninguna evidencia. El tocar o manejar no ayuda 

ni facilita las cosas. Por el contrario. por lo general crea 

dificultades que obstruyen el proceso de investigación. 

El caminar descui~adamente puede destruir la evidencia. 

Quienes buscan deben siempre procceder con precaución. Nuncd se 

deben mover hasta que hayan examinado por dónde van a hacerlo. 

Los movimientos no deben ser erraticoa. sino que deben seguir un 

curso predeterminado. 

Al efecto se recomiendan los siguientes métodos bas1cos para 

realizar una búsqueda: 

Búsqueda de punto a punto.- El polic1a entra a la escena del 

crimen y. desde el punto de entrada. se dirige al primer objeto 

de evidencia aparente, Después de observarlo. debe moven1e hacia 



el p1·.':'lximo objeto mas c~1·cano. Este procedimiento ue rep1tt> hasta 

que s~ haya hecho un s1stematico y cuidadoso esc1·ut1nio del área 

o hab1tac1on. 

Al efectuar ~ate t1po de búsqueda. el polic1a debe guardarse 

de saltar al azar. de un lugar .,_ otro. Debe2·a etectuar una 

busqueda muy metodica, como si trabaJara conforme a las 

manecillas del r~JvJ. y después volver sobre sus pasos, caminando 

en sentido opuesto. 

Búsqueda por sector.- La escena del crimen se subdivide en 

areas o sectores. Un edificio. en habitaciones o en pisos. A cada 

policía se le debe asignar una área específica. de búsqueda. 

Se emplea normalmente este método de búsqueda. cuando hay 

una gran area a cubrir. tal como un campo abierto. 

Búsqueda de círculo concéntrico.- El método empleado en esta 

búsqueda se puede comparar a las ondas cada v~z m4s amplias que 

se propagan en un estanque a partir del punto donde se arrojo la 

piedra. 

Tal busqueda es útil cuando se cree que la evidencia que 

estaba concentrada en un lugar, fué movida o escondida. a cierta 

distancia de L1 escena del crimen. La meJor td.ctica es la de 

buscar primero en el área central. Cuando este lugar se ha 

rastreado totalment.e, se marca un circulo md.s amplio. Con cada 

nuevo círculo que se marque, aumenta el drea de búsqueda. Algunas 

veces la posibilidad de descubrir huellas fí::ncas de un criminal 

parece muy remota. o resulta definitJvamente nula. A pesar de 

estas adversidades aparentes, el policia debe investigar la 

escena del crimen con detenninacion y cuidado. 
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La bUsqu~da es un trabajo policiaco serio. No hay lugo.r para 

derrotismo o actitudes livianas. Esta rase de la investigación 

esencial en ext1·emo para descubr_ir pistas, fl·ecuentemente la 

bu~queda puede convertirse en una actitud cansada o molesta; pero 

el traba.Jo minucioso de la policía ha descubierto objetos 

pequeftos y aparentem'3nte sin importancia. que han arrojado una 

nueva luz sobre el caso. Un cerillo roto. una carterita d~ 

cerillos gast~da, un peine. una caJetilla de cigarros. todos son 

objetos insignificantes por sí miemos. pero cada uno de ellos, en 

una u otra oportunidad ha proporcionado una pista directa para la 

identificación de un criminal~ o ha dado mayor solidez al total 

de la evidencia que se ha cumplido en contra de un sospechoso. 

La b~squeda completa y metódica es tan necesaria como la 

protección eficiente del crimen. Cada una. en la formo. que le 

corresponde, tiene un papel importante para el curso de un caso 

criminal. 



4.19 DECISIONES EN QUE CULMINA LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

DEL MINISTERIO PUBLICO. 
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La ac~ividad que el Minist.erio Público realiza durante la 

averiguacion previa puede arribar a dos conclusiones finales. de 

decisiva importancia para la marcha del procedimiento. a saber: 

La consignación o ejercicio de la acción penal. o bien. por 

contraste, el Archivo que en puridad constituye un sobreseimiento 

administrativo. al que nuestro derecho califica también como 

resolución de no eJercicio de la acción penal. 

En forma previa a cualquiera de éetas dos determinaciones 

puede aparecer la Reserva. decisión que no tiene car,cter 

conclusivo del procedimiento penal 

Ministerio Póblico. 

que se sigue ante el 
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4.19.1 CONSIGNACION. 

La Jurisprudencia.. y la doctrina dominante se or1em:.an en ~l 

sentido de que la accion penal se in1c1a con el acto de con~1yna

c1on. que requiere la sat1sfacc1ón de l.:.•s requisitus que exige el 

o.rticulo 16 Conat1t.wcional. que a.unque no habli.l de l.:i. o.c .. ~1·;.n 

penal ni de consignación. e1 habla en relac1on al t~ma d~ qu..:: :::; ... _. 

trato.. de los supuestos del 11bn1miento de la Orden de Aprehen- -

sión. La probable responsabilidad se ha de reterir a un delito 

concreto. ya que es n~cesaria la comprobac1ón del cuerpo del 

delito en forma previa a la consignación. como elemento indispen

sable para ésta. 

En el Congreso Nacional de Procuradorecr de 1963 se d1.10: 

"Compete al Ministerio Publico la comp1-obaci•:>11 del cuerpo i...:,.,. ¡ 

delito como presupuesto del eJerc1c1u de lo. o.cc1on penal". 

El Ministerio Público. pese a que debe invocar 1 a norm .. 1 

tipificadora del il1cito. corno órgano técnico que es. solo.mente 

está consignando hechos ante el juez. es decir. somet~éndole 

comprobada y razonadamente. conductas que estima const1tut1vas de 

cierto d~lito o. en todo caso. de delito. El Juzgador puede y 

debe hace1· :a. clasificacion técnica. que juzgue a.decuadti. P"'ra. 

ello cuenta con diversas oportunidades. siempre a condición de ne 

rebasa.r la. imputación. a saber; la Orden de Aprehensión: el A:Jto 

de Foi-mal Prisión o de sujecion proceso. y la sentencia. 

También el Ministerio Público, a lo largo del proceso puede 

pt~oponer la reclasif1 1:ac1.:>n de 1os hechos consignados. 



4.19.2 ARCHIVO !SOBRESEIMIENTO ADMINISTRATIVO). 

Oti-.:t de las decisic·nes tinales en que remata Jct dct1v1dctd 

.lVer1guator1a del M1n1ster 10 Público es el l Jo.mado A1·ch1vo. que 

se resuelve. en rigor. en un sobreseim1ent0 lr:im1nistrat1vo por el 

no eJ¿rcic10 oe la accivn penal. en los siguientes supuestos: 

El articulo Jó9 ('PPEM senala cuatro hipótesis de Archivo: El 

Ministerio Publico no eJe1·c1 tard la o.ce ion penal: 

I.- Cuando los hechos de que conozca. no sean constitutivos 

del delito: 

II.- Cuando aún pudiend•:i sei·lo. resulta imposible la prueba 

de la ex1st~nc1a de los hechos; 

III.-cuando estd ext1ngu1da legalmente; y 

IV.- Cuando ex1st11 plenamente comprobada alguna excluyente 

de incr1m1nac10n. 

Art!culo 171 CPPEM: El Ministerio Pub! ico solamente puede 

desJst1.-se de la acción penal: 

I.- Cuando durante el procedimienttJ resulte que los hechos 

no son constitutivos de delito; y 

II.-Cuancto dur~nte ~J proc;ellirn1t!nto Judicial dparezca 

plenament~ compraba.do en dUtoE: que el inculpado no hd tenido 

partic1pac1ón en ~1 delito que se persigue, o que exista en su 

favor alguna c~usa excluyente de incriminación: pero solamente 

por lo que se refiere a quienes 

circunstancias. 

se encuentran en éstas 



4.1~.3 RESERVA. 

A med1a v1<i entre el eJerc1c10 de la acción penal y el n•:• 

ejerc1c10 de la m1smo. o o.rch1vc. de lo.s aver1guac1ones. se sitúa 

la detenninac16n llamo.da Reserva. Al respecto. el a1~t1cu10 ¡:..¡ 

CPPEM dice: 'Si de las diligencias pn1ct1cado.s no result.~n 

el.;imentos oasta.ntes para haco:.·r la cons1gnac1':.1n él los tr1bunal•.::s y 

no aparece que se pu~do.n pro.et ico1· .;.tras. µero cvn pos ter i...or .:.d .. ~d 

pudieran allegarse datos para proseguir la averiguación. se 

reservará e 1 expediente hasta que apar.:.-=can ~s·:i;.:1 da.tus, 

entretanto se ordenará a la pol1c1a que haga investigacionee. 

tendientes o. lograr el esclarecimiento de los hecho~··. 

La resolución del Ministerio Público sera rev1e~da por el 

Procurador General de Justicio. del Estado o el Subpr•)CUrddor que 

corresp1:inda. a quienes dentro del término de 48 horas ne rem1t11 ¿¡ 

el expediente". 
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LA INVESTIGACION DEL HOMICIDIO EN EL ESTADO OE MEXICO " 

C A P 1 T U L O O U I N T O 

e o N e u o N E s 
1.- Et. HOM!CIC.IO REQUIERE PARA su ESTUDIO DE 'IN ANA~.rsr·;; 

lNTEfiRAl -:·•JE ll..BAR!Jt.IE TODOS LOS ASPECTOS HlPOTeTICOS, 
PROCEOIMt:N-:-ALES 1 O·)CTR INAR ros y Ft)RENSES' YA t)UE VERLO OE 
OTRA MANERA., NO NOS CONOUCIRtA. AL VERDADERO SIGNIF"ICAOO DE 
SU INVESTtGACION Y A LA F"INAL!DAO OUE POR ESENCIA SE TRADUCE 
EN EL E.:.CLARECIMIENTO DEL HECHO O EL ENCUENTRO DE LA 
8USQUEDA DE LA VERDAD, TANTO FORMAL COMO HISTORICA. 

2.- REVISTE CAPITAL IMPORTANCIA EL PROCEDIMIENTO, AUNADO A LA 
SUBSTANCIA OE LA LEY O DE LA NORMA SUSTANTIVA. PUES DE AHI 
$E VA A INFERIR EL MARCO JURtOICO SOBRE EL CUAL DESCANSA LA 
LEGALIDAD OE LA INVESTIGACION Y DE LAS PRACTICAS 
CRIMINALISTICAS, 

5.- DE IGUAL FORMA, REVISTE IMPORTANCIA LAS PRACTICAS 
CRIMTNALISTICAS QUE DE UN MODO MATERIAL U OBJETIVO TIENDEN A 
APORTAR LOS ELEMENTOS MATERIALES MAS SUTILES PARA ENCONTRAR 
LAS HUELLAS QUE EN LA PERPETRACIÓN DEL HOMICIDIO HAN QUEDADO 
Y CUYO ESTüDIO LóGICO, ANALITICO Y JUR!DICO NOS CONDUClRAN A 
ESCLARECER EL HECHO. 

4. - EL MINISTERIO PúBLICO COMO u NI CA AUTORIDAD QUE TIENE EL 
PRIVILEGIO DE INVESTIGAR Y EN CUYA ACTUACION LOS CIUOAOAN05 
OEP•JSITAN SU CONFIANZA AL VERSE AFECTADOS U OFENDIDOS, DEBE 
INTEGRAR A TODAS LAS AVERIGUACIONES PREVIAS UN ESTUDIO 
SISTEMATICO E INTEGRAL OE LOS ASPECTOS TANTO SUSTANTIVOS, 
PROCEDIMENTALES Y PRACTICOS PARA QUE SU FINALIDAD Y 
ACTIVIDAD SE ENCUENTREN JUSTIFICADOS, YA QUE ES MUY COMUN 
QUE AGENTES DEL MINISTERIO PúBLICO SIN LA PREPARACióN 
INTEGRAL ADECUADA Y POR ERRORES DE DESCONOCIMIENTO DE LA 
NORMA, PROCEDIMIENTOS Y PRACTICAS, DE,•EN "EL HECHO Y LA 
VERDAD SIMPLEMENTE EN UN EXPEDIENTE" QUE TERMINA COMO ES MUY 
COMuN EN SU RESOLUCION DE ARCHIVO O DE RESERVA, QUEDANDO DE 
ES7A MANERA IMPUNE EL HECHO. 

5.- HABLAR (•E L.A lEORtA DEL DELITO ES HABLAR DE LAS CUESTIONES 

~2gJRI~AR~e~D2~~NfgMoD~UE~¡E ~ahMRERi5~º·yPUÉBl~D8ºN~~I~Yl~ 
DIVERSIDAD DE CRITERIOS EN CUANTO A QUE EL DELITO ES 
CON5IOERADO COMQ UN ENTE úNICO OUE NO PUEDE SER DIVIDIDO 
?ARA SU ESTUDIO EN ELEMENTOS COMO EN CUANTO A QUE ES 
CONSIDERADO DIVISIBLE EN ELEMENTOS OUE LO INTEGRAN O QUE LO 
PODRIAN INTEGRAR, AS! COMO A OUE ALGuN ELEMENTO SE CONSIDERE 
COMO ELEMENTO MISMO DEL DELITO O SIMPLEMENTE COMO PARTE OE 
OTRO ELEMENTI). 
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f ES AOUt OUE EL QlJEH:..1:ci:· uE LOS ESTUOl(l';.QS, CAMBIANTE EN 
r""ADA f!.PO<.A v :.EGúN LAS NECE=>IOAOES DE LAS S·"l•:IEOAOES. 
TRASC!ENlE ~E MANERA :MPORTA•lTlSIMA EN LOS ASPECTOS 
LE•~tS.LATiv1)$ 01.iE NI".•': CONLLEVA NECESARIAMENTE AL MARCO DE 
AC T1JACION LEGAL ENRIOUC.CE L0S CRITERIO':-. TANTO DE 
Fll~.·: ION AR ros COMO DE Pf'OFESIONIS .. AS y CIUOACANO~ LO~ 
1:r.1t11;1.::IMIENTOS RESPECTO t. LA FIGURA U11e TRATAMOS.. 

6.- RESPECTO AL AMBITO ESPACIAL DE 1_AS NORMAS APLICABLES EN LA 
LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE Me:nco. SE A[1VIERTE QUE LA 
CONSTITUCtON POL1TlCA DE LOS ESTADOS UNIOUS MEXICANOS ES L~ 
FUENTE PRIMORDIAL DE APLJCAC!ON PARA LOS CASOS DE HOMICIDIO. 
EN FORMA INTEGRAL JUNTO CON EL COOIGO PENAL y DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE M~XICO. 

POR LO CUAL SE CONCLUYE QUE EL MARCO JURtOICO EN EL [.:;TAOO 
DE MeXICO RESPECTO AL HECHO DE HOMICIDIO SE ENCUENTRA 
PERFECTAMENTE PLANTEADO Y ELLO CONLLEVA AL EXITO DE LA 
INVESTIGACIÓN Y AL DESCUBRIMIENTO O ESCLARECIMIENTO DEL 
HECHO, AUNQUE DESGRACIADAMENTE LA INVESTIGACION SE •JE> 
ENTORPECIDA TANTO POR LA FALTA DE CONOCIMIENTOS lDEL ESTUDIO 
INTEGRAL DEL DELITO), COMO DE LA CAPACIDAD DE LOS 
FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN DICHA INVESTIGACION QUE 
INICIA PRACTICAMENTE DESDE LA DENUNCIA DEL HECHO HASTA EL 
AUTO QUE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCION. 

7.- ANTE LA COMPLEJIDAD DE LAS DIVERSAS Y NUMEROSAS CONDUCTA~ 
DELICTIVAS, AS! COMO ANTE LA DIVERSIDAD DE CONOCIMIENTOS 
TEóRICOS y PRACTICos. se DA LA NECESIDAD IMPERANTE DE LA 
ESPECIALIZACIÓN "PRACTICA", LA QUE EN ESTE TRABAJO 
MODESTAMENTE SE SUGIERE EN SU NIVEL DE AVERIGUACION PREVIA 
EN UNA FORMA INTEGRAL CONTENIENDO LOS CONOCIMIENTOS 
NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION DEL 
HOMICIDIO EN ESTA ETAPA. POR ELLO CONCLUIMOS QUE LA 
ESPECIALIZACION MAS QUE CERCAR O DELIMITAR LA ACTIVIDAD 
INVESTIGATORIA, VA A· ENRIQUECERLA DE llNA MANERA M•S 
TRASCENDENTAL, LO QUE QUEDA JUSTIFICADO PLENAMENTE ANTE LA 
GRAN INCIDENCIA DEL DELITO DE HOMICIDIO OCASIONADA POR LOS 
GRANDES HACINAMIENTOS POBLACIONALES QUE A FINALES DE ESTE 
SIGLO HAN ENCONTRADO SU MAYOR AUGE EN lAS ZONAS CONURBADA5 
DEL ESTAD~ DE MEXICO. 

8. - SI NOS PREGUNTAR AMOS POR QUE ES NECESAf' ro EL ESTUDIO 
INTEGRAL DEL HOMICIDIO, TAL '/EZ SE RESPOt>jüERtA OUE 
SIMPLEMENTE ES PARA LOGRAR UNA MEJOR INVESTlGAC lur,, PERO DE 
MANERA PERSONAL CONCLUIMOS OUE LA TEORIA INTEGRAL DEL 
ESTUDIO DEL HOMICIDIO QUE AOUt PLANTEAMOS EN ~U NIVEL DE 
AVERIGUAClON PREVIA E5 DE VITAL IMPORTANCIA, NO SÓLO PARA 
ENCONTRAR LOS CULPABLES O RE3PONSABLES DEL HECHO OELICTUfl~.J, 
SINO TAMBI~N PARA EL EFECTO DE EVITAR OUE POR 
DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS, O SEA DEL MARCO JUR IDICO ·¡ 
PRACTICA~ SE VEAN AFECiAOOS INOCENTES QUE MUCHAS DE LA:. 
VECES ·;QN CONSIGNADOS ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL :!.IMPLEMEtHE 
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CON SU COf'tFESloN DE LO$ HECHOS, SIN EXISTIR MAvORE$ 
ELEMENTOS DE CONTUNDENClA FROBATORIA. 

9.- EL PERSONAL AQECUAOO EN LA INVESTIGAC!ON DEL HOMICIDIO Y 
DENTRO DE LA LEY 0RG~NICA DE LA PROCURAOUR tA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE M~XICO ES AQU~L QUE SE ENCUENTRE 
ADSCRITO A UNA MESA ESPECIAL DE HOMICIDIOS Y AS1 COMO GRUPOS 
DE POLICtA ·JUDICIAL, TAMBI~N ESPECIALIZADOS EN HOM!CI010$, 
LO QUE AUNADO AL MARCO JURtDICO aue SE CONSTRlf~E TANTO 
SUSTANCIAL COMO AOJElIVAMENTE EN LAS NORMAS DEL E$TAOO DE 
MSXICO ~ARA LA REGLAMENTACION DEL HOMICIDIO NOS CONDUCE A 
AUGURAR EL ~XITO EN LA INVESTIGAClóN DE ESTE HECHO 
DELICTUOSO, POR LO CUAL PROPONEMOS LA ESPECIALIZACióN EN 
NUESTRO ESTADO, COMO YA EN OTRAS PARTES DE LA REPÚBLICA 
EXISTE. 
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