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INTRODUCCION 

Desde el momento en que se crearon nuevas ciencias, el

hambre ha pretendida identificar plenamente a los presuntos ree-

ponsebles1 de un delito; para tal efecto utiliza les ciencias au

xiliares del Derecha Penal coma son la medicina, qu1mica, física, 

criminolog1a, etc,, es{ tambi~n utiliza la criminellstlca misma -

que se ayuda de le Qulmlca, Flsica, Medicina Legal, Forense, Dac

tiloscopia, Fotografia, etc,, y un sin fin de materias que son -

auxiliares pare una debida 1dentlf lcac16n de los presuntos reepo.!l 

sables de los delitos. 

Por ejemplo en le P,G,J, del 0,F, ~e crearon libros do,n. 

de se mencionan lee dlllgenciae necesarias pera la debida integr,!! 

ci6n de una everiguec16n previa y quedando el arbitrio del M.P.,

secretar1a o mecan6grefo le pr&ctice de atrae que son ótiles pera 

su debida eeclerec1m1ento. El Ministerio Público se auxilia de le 

Palicia Judicial, Médico Legista, Peritos en sus diferentes remas, 

es1 como de los Policies Preventivos. Siempre que el personal del 

Ministerio Póblico realiza lee diligencias necesarias, no tiene -

vocecl6n de investigador, ya que nunca utiliza las ramas de las.-
' ciencias que nas ayudan a la invest1gac16n dependiendo del il!ci-

to que se investiga. 

También el personal del Ministerio Público como son: M1 

nisterio Público, 5ecretarlo, Necan6grafo, por lo regular le mays 

r!a nunca interroga a fondo a los presuntos responsables, ye que-



ónicamente cuestionen sobre el hecho que ee investiga, en forma -

muy ordinaria, es decir, muy par encima del hecho. La Polic!a Ju

diciBl simplemente pregunta al denunciante, ¿Cómo?, &CuAndo?,etc. 

y na llega al fondo de la inveetigac16n, los Peritos por lo mismo 

ya.que Únicamente toman en cuenta las declaraciones, o en otros -

caeos los indicios, pera nunca combinan les circunstancias del h~ 

cho. El médico legista igual que loe anteriores, par lo que en lo 

personal, pienso que las ramas de la ciencia que nos auxilian en

la identif1caci6n de un presunto que cometi6 algOn 1l1cito, son -

suficientes y adem~e eficientes si se aplican en forme met6dica y 

combinadas con el sentido común del investigador, y es pasible -

une buena 1dentificac16n del presunto responsable. 

Le finalidad de le presente lnvest1geci6n, denominada -

"Le Mela ldentiftcaci6n del Presunta Responsable en la Aver1gue-

ci6n Previa", es demostrar que las ramas de le crimlnel!etlca son 

muy ef icientee y buenas, y que 6nicemente esa mala 1dentificec16n 

del presunto responsable, se debe a la falta de sentido y vaca--

si6n de invest1gaci6n de quien la realiza. 

En cada capitulo de la presente investigac16n, se sene

lan algunas ramas que auxilien en la 1nvestigeci6n y 6nicamente -

les más importantes, ya Que son bastantes y se necesiter!a mucho

tiempo para hablar de ellas, para que sean suficientes. El Gltimo 

capitulo habla de las circunstancias que influyen en los testigos 

y de loe hechos en una investigac16n. 



Por lo que respecta a los testigos de los hechos, se 

protestan y se les advierte de las sanciones que se les aplica a

loe que incurren en falsedad de decleraci6n, posteriormente loa -

presuntos salen libres y los testigos no tienen como protegerse -

de las amenazas de dichos presuntos. motivo por el cual muchos -

testigos manifiestan no haber visto nada, na querer tener pro-

blemas con le autoridad, y eso interrumpe la lnvestigec16n y le -

1dentlficaci6n de los presuntos. 
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CAPITULO 

"OATILOSCOPIA" 



1.1 CONCEPTO V OBJETO DEL ESTUDIO 

Para saber el concepto de la Dactiloscopia, citaremos -

varios autores a continuecl6n: 

El profesor Juan Vucetich: 

"Es la ciencia que se propone la identificaci6n de la -

persone f[slcamente considerada, por medio de la 1mpresi6n o re-

producci6n f1slce de los dibujos formados por las crestas papila

res de las yemas de los dedos de las manos".(1) 

Luis Reyna Almandos, la define de la siguiente manera: 

"La Dactiloscopia es la ciencia que treta de la identi

f icac16n de la persona humana por medio de las impresiones dlglt~ 

lea de los diez dedos de las manastt.(2) 

(1) LUBIDU V ARIAS, Rafael. Dactiloscopia, Ed. Instituto Editorial 
Reus, S.A., 2da. ¿d., Espaffa 1975, p. 79 

(2) Ibidem, p. ?9 



El profesor Benjam1n Martínez indica que: 

"La Dactiloscopia tiene por objeto el estudio de loe dá, 

bujes que presentan las yemas de los dedos de las manas, con el -

fin de determinar de modo indubitable le identidad personal".(3) 

V la maestra Armide Reyes Martlnez da el siguiente con-

cepto: 

"La Dactiloscopia se propone la identificaci6n de le --

persona por medio de las impresiones producidas par las crestas -

papilares que se encuentran en las yemas de los dedos de las me--

nos".(4) 

Una vez dedos los conceptos par varios estudios de le -

materia, todas llevan a comprender un salo objetivo de com~n -

acuerdo: la de identificar científicamente a las personas. De 

esos conceptos podemos expresar cual es el objeto de estudio y 

aplicaci6n de le Dactiloscopia. 

El objeta de estudia de la Dactiloscopia u objetiva me-

terlal, son los dactilogramas existentes en las yemas de loe de-

dos de lee manos y les impresiones papilares que dejan éstas, ya

sean par secresi6n sudorípara a por calarec16n de alguna susten--

cia. V en lo que se refiere a la aplicaci6n, es una forma de lle

var un control de las archivas decadactilar y monodactilar de ---

(J) M~RTIN~Z, Benjam1n. Dactiloscopia, Mis Lecciones. M~xica 1930, 
p. 17 

(4) R¿VES MARTINEZ, Armida. Dactiloscopia y otras t&cnicas de ide.!l 
tif1caci6n. Sd, Parróa, M~xica 1977, p. 23 
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reincidentes y de personas que solicitan antecedentes no penales. 

Se realizan estudios comparativos con huelles dactilares problema 

(de presuntos responsables) con otras consideradas testigo. 

Se consultan los archivos pera localizar reincidentes -

dentro de las personas sujetas a 1nvestigaci6n. Se aplican react! 

vos espec{f icos sobre superf icles pare localizar huellas latentes 

invisibles. También se utiliza, para que el experto lor.allce, re

vele y levante huellas dactilares dubitadas. 

1.2 SISTEMA VUCETICH 

En el sistema Vucetich existen 4 g.rupos o tipos: Arco, 

Presilla, Interna y Verticilo, designados por las letras A, I, E 

y u. Cuando se refieren a los pulgares, cuyas impresiones son 

canslderades como fundamentales: y por cifras: 1, 2, 3 y 4 para -

los demás dedos. 

Pare fijar las linees directrices que delimitan las fi

guras tipos, se toman como punto de partida las líneas superior e 

inferior que parten del delta y circunscriben el núcleo. 

La ficha dactolográfica llamada "individual dactilosc6-

pica, está formada por dos partes: 

Serie: Mano derecha 

Sección: Mano izquierda 



Al pulgar se le llama ''fundamental" en la serie ' 1 subcl~ 

s1flcaci6n" en la secc16n; y a los otros dedos se les llama 11 divj_ 

s16n" en las serle y 1'subdivlsi6n'1 en la seccl6n. 

Serie (manos derecha) ( fu11damental) (dedo pulgar) 

División (dedos, índice, media, anular y menique) 

3ecc16n (mano izquierda) - subclaslf lcaci6n (dedo pulgar) 

Subdivisión (dedos 1ndice, medio, anular y me~lque) 

Para hallar la f6rmula dactilosc6pice de cada individuo, 

se sustituyen los dibujos de cada dedo par las letras y cifras co

rrespondientes. Ejemplo mano derecha: pulgar, verticilo¡ 1ndice, -

arco¡ medio con presilla; interna¡ anular con presilla externa y -

meñique con verticilo. 

Mano izquierda: pulgar, arco; 1ndlce con verticilo, medio 

con presilla externa; anular con presilla interna y menique arco.

Y la f6rmula dectllosc6pice resulte de le siguiente forme: 

Ser 1 e U 1 , 2 , y 4 

Secc 16n 4, 3, y 

Cuando existe un dedo amputado o anquilosado se utillze

el O-cero para el primer caso y la abreviatura enq. para el segun

do; si faltan todos los dedos de una mano, se apunta: (serie o ses 

ci6n) anq. tot. o anq. tot. Si existe una herida en algún dedo, -

Que no permite estampar la huella, se utiliza la x¡ en caso de sin 

dactllla a polidactilia se expresan por medio de sind. y polid. 
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Las cifras 1, 2, 3 V 4 dan 256 combinaciones diferentes, 

pudiendo recibir cada una a su vez otras 4 con las A, I, E y.U, -

dando lugar a 1, 02~ series y 1,024 secciones, les que s1 se com

binan dan 11 048,576 f6rmulas absolutamente distintas. 

Cuando coinciden en dos fichas la sección y serie, la -

d1st1nci6n se establece por los puntos caracter!stlcos islote, -

cortadas, bifurcaciones, horquillas, encierros¡ o por procedlmien 

to galtoniano de trazar una recta desde el vértice del éngulo de

las líneas directrices hasta el punta central del núcleo y contar 

las lineas que la recta corta en su trayecto. 

Si tienen loe siguientes sub-tipos en el casa de las -

presillas: 

ND de crestas cortadas 

1 - 6 

7 - 10 

11 - 14 

15 

Subtipo 

II 

III 

IV 

El dactllograma que se tiene en loa pulpejos de los de

dos se circunscriben a 4 tipas fundamentales clasificados por el

profesor Juan Vucetich, como sigue: 

Arco: ~e caracteriza parQue sus crestas corren de un l~ 

da a otro sin regresar y carecen de deltas; puede ser arco normal 

o pinlforme, este último conocida también coma en tienda. En los-
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plnlformes se pueden encontrar un delta falso, pero sin las cond! 

clones propios para hacer verles el tipo arca. 

Presilla interna: Se caracteriza porque las crestas que 

formen au núcleo nacen e la izquierda, corren en trayecto a la dg_ 

recha dan vuelta y regresan al mismo ledo de partida. Ademéa tie

nen un delta a lB derecha del que observa. 

Presilla externa: 3e cerecterlze porque las crestas que 

formen su n6cleo nacen a la derecha, corren un trayecto a la lz-

qulerde, den vuelta y r•gresan al mismo ledo de partida. Ademés -

tienen un delta a le izquierda del que observe. 

Verticilo: Se caracteriza porque tiene dos deltas, uno

s la derecha y otro a le izquierda del que observe. Su núcleo 

adopta formas helicoidales, circulares, elipticas, espirales, 

etc. Tembi6n con menos frecuencia se encuentran verticilos con -

tres deltas, llamadas trideltas. 

1,3 SISTEMA GALTON - HENRY 

Golton redujo los 41 tipos primitivos a ~os siguientes: 

1 - Tipo A Arcos D Arches 

2 - Tipo L Presilla o lopps, que se divide en: 

al Tipo R, Goncho radial o linees dirigidas e le r,!! 

gi6n rodiel, presillas radiales externas. 

b) Tipo u. Gancho ulmar o lineas dirigidas a la re-
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g16n ulmar, presillas ulmares internes. 

l - Tipo W Verticilos o Whorle 

4 - Tipo e Tendencias, compoeit~ 

Henry al perreccioner el sistema de Galton propuso de-

signar a los dedos con les cifras 1, 2, 3, 4 y S, y en 1901 redu

ce a 2 los tipos: 

Tipo W (Verticilos, Whorls) y Tipo L (presillas, loopsl. 

Toma las impresiones de loe 10 dedos comenzando por le meno dere

cha y en ambas por el pulgar, disponi~ndolas de 2 en 2 de la ror

me siguiente: 

Pulgar de le mano derecha 

Hedio de la mano derecha 

Indice de la meno derecha 

Anular de le mano derecha 

Me~ique de le mano derecha 

Pulgar de la mano izquierda 

Indice de la meno 1zQu1erde Anular de le mano izquierda 

Medio de la meno izquierda Menique de le meno izquierda 

"sustituye las letras L y W por cifras, L por O siempre: 

y W por 16 en el pri~er grupo, por 8-en el segundo, por 4 en el -

tercero, por 2 en el cuarta, y por el 1 en el quinto; hecho este

se suman las cinco fracciones, se agrega 1 a cede suma (numerador 

y denominador) se invierte la fracci6n total y el resultado serA

la f6rmula dactilosc6p1ca correspondiente a cada individuo. 

Las cinco numeradores y los cinco denominadores de ceda 
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uno 32 variedades cuya comblnaci6n produce 1.024 diviElones; ceda 

uns de estas divisiones se presta a la ver a 5?6 subdivisiones, -

según el No. de lineas papilares contedas entre el centro y el -

v~rtlce del delta, Cen los dedos Indices o medios, la que sumlnl.§. 

tren un total de 589,9~4 fichas absolutamente distintas. 

1.4 CRESTAS PAPILARE5 V SURCJS INTERPAPILARES 

La piel del cuerpo humano no es lisa, sino Que tiene r~ 

gosidades Que forman papilas dérmicas que sudan constantemente, -

par eso se puede considerar que cualquier área del cuerpo el to-

car una superficie ld6nea, principalmente las reglones de los pul 

pejes de las falanges de los dedos y de las palmas, dejan huellas 

de sus pupilas dactilares y pulmonares respectivamente, los que -

estfin comouestas de saliente y depresiones 

Las salientes se denominan crestas papilares y las de-

presiones surcos interpao!lares. En los bordes sup~rlores o vért.!. 

ces de les crestas papilares se encuentran los poros sudortparos, 

por dende secreta un líquido proveniente de las glándulas sudor!

paras, conocido comunmente como sudor y es el que forma las hue-

llas latentes invisibles a la vista, pero reveladas con algún - -

reactivo se puede apreciar su figura dactilar. 
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1.5 OACTILOGRAMA 

Por tanto les dibujos o figures formadas por las papi-

les dectileree en loe pulpejos de los dedos, reciben el nombre de 

dactilogrema y el profesor Benjamín Martinez los divide en natur~ 

les y artificiales. 

Son naturales las f lgures estampadas por le natureleza

en nuestro cuerpo y artificiales les producidas can esas mismas -

regiones epidérmicas eplic6ndolee sobre une euperf lcie lisa. 

Concepto: "Dectilogrema es el conjunto de papilas dactilares que

forman dibujos caprichosos en las yemas de las dedos y

los que al ser apoyados sobre determinados objetos im--
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primen sus figuras por medio de la secreci6n sudorípara 

o por sustancias colorantes".(5) 

Las impresiones latentes reveladas de un dectllograma o 

las entintadas, presentan lineas coloreadas, que vendr!an siendo

las crestas papilares y lee linees claras serán los surcos inter

pepllares o lntercrestales. 

En conclusi6n, lo que produce le huella dactilar, son -

las papilas, que en cuyos v~rtlces contienen peque"!simos orlf 1--

clos conocidos como poros sud~r!paros, los que creten constante--

mente sudor proveniente de las glAndulas sudor!peras. 

1.6 HUELLA LATENTE, HUELLA DACTILAR POSITIVA V NEGATIVA 

Huelle: Es toda figur8 1 se~el y vestigio, producidas ªA 

bre una superficie, por contacto suave a violento con une regi6n

del cuerpo humano o con un objeto cualquiera, impregnados o no de 

sustancies colorantes. 

Huella latente: Se derive del let!n latens y su s1gn1f1 

cedo es oculto y escondido; "que no se manifieste exteriormentett. 

Por lo tanto, las huellas latentes son figures invisibles que se

producen el contacto sobre une superficie lisa o pulida por el --

(S) MONTIEL ci05A, Juventitro. Manual de Criminal{stlca. Ed. Cien-
ele y T~cnica, 5.A., M~xico. p.p. 196-197 
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sudor Que emana por los poros sudor!paros de les papilas dactlla-

res. 

Huella dactilar positiva: Es la impreai6n artificial de 

la figura dactilar de alguno de loa dedos de las manos, sobre al

guna superficie utilizando siempre alguna sustancia colorante. -

Las sustancies colorantes, pueden ser: tinta negra para huellas,

grase, aceite, sangre, etc. 

Huella dactilar negativa: Es la 1mpresi6n ertiflclal de 

la figure dactilar de alguno de los dedos de les menas, sobre ma

terias blandes y que registran su relieve. 

Los cuerpos o meterles blandas pueden ser: mastique --

fresco, plsstlllne, arcilla, masa, yeso fresco, pintura fresca, -

jeb6n suave, etc. 

1.7 PRINCIPI05 DE LA DACTILOSCOPIA 

Todos las sistemas dactllosc6picas se basan en tres 

principios fundamentales, que eon perennidad, inmutabilidad y di

versidad. 

Perennidad: son perennes porque las crestas del dibujo

dactilar se forman a partir de la sexta semana de vida intrauter.!, 

na y participen en el crecimiento de le persona hasta su muerte,

putrefacci6n o momificeci6n. 



., 

G A P I T U L O II 

"TIPOS FUNDAMENTALES" 
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Inmutabilidad: san inmutables porque los dibujos dacti

lares no varlan en sus caracter1sticas individuales y porque no -

les afectan fenómenos patológicos y en caso de desgaste valunta-

rlo o involuntario su tejido epid~rmico se genera formando su di

bujo original aproximadamente en 15 diee. 

Diversidad: eon diversiformes pDr el sinnómero de dibu

jos caprichosos que adquieren les crestas papilares y por loa pu~ 

tos caracterlsticos que se distribuyen particularmente en las da~ 

tllogrames, haci~ndoloe individuales y na hebi~ndose encontrado -

hasta le fecha dos huellas iguales. 
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2.1 tiISTEHAS CRESTALE5 V DELTAS 

Al conjunto de crestas papilares que se encuentran en -

les yemas de los dedos, se le llame dactllogrema. Al conjunto de

crestas se le llama sistema cresta! y pertenecen B una reg16n de

terminada del dactllagreme; por la direcc16n, dibujo situac16n

se distingue y se observan de la siguiente forma: 

El arco tiene dos sistemas crestales que san el mergi-

nel y el basilar divididos por una linea imaginaria que se sitúe

en le cresta central més curve y co~pleta del dectllograma. 

La presilla interna, externa y vertlcllo 1 tiene 3 slst~ 

mas crestales, que san: Marginal, Nuclear y Basilar. 

2.2 DELTAS, REGLAS PARA DI3TINGUIR UN D<LTA FALSO DE UN VERDADf 

RO 

Concepto de Delta: "Ea una figura triangular blanca CU,.!: 
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vil!nea, formada por las crestas llmitantes de tres sistemas que

miran par sus conve~idades".(6) 

Dos reglas importantes para la rarmaci6n de un delta: 

1) Que las crestas marginal y basilar que nacen en el costado del 

dactllogrema, corran un trayecto paralelas una e otra, y se abren 

bruscamente para enfrentar a las del sistema nuclear, ejemplo le-

rigura siguiente: 

En un dactllograma se pueden observar invariablemente -

tres tipas de deltas: verdaderas, específicos y falsos. 

El verdadero es aquel que está formado par crestas de -

las tres sistemas, marginal, nuclear y basilar. 

El especifico, es el limitado por crestas de un sistema 

general, de les cuales la cresta más interna oponente a la ebert~ 

(6) MONTIEL SOSA, Juventina. Manual de Criminal1stica, Toma II. -
cd. Ciencia y Técnica, México, 1991. p. 202 
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re delta, tienen el papel de directriz nuclear y las limltantee -

que discrepen, tienen el papel de directriz marginal y basilar, -

además, las curvas deben ser limpias; la cresta més interne o sea 

·la curva del espiral seré el delta especifico pera desechar la em 

bigüedad. 

El falso es aqu61 que por su f lgure, se acerca bastante 

e la figure d6ltlca y por le naturaleza de sus linees que lo com

ponen, no per~lten determinar el punto d6lt1co ni el punto cen--

tral. 

Reglas pera distinguir un delta falso de un verdadero: 

1) Al bifurcarse una cresta que es llmitente de dos el~ 

temes (marginal y basilar), es imprescindible que frente al Angu

lo originado por las ramas, exista cuando menos una cresta que se 

le cuide sobre a! misma y que pertenezca el sistema nuclear. 

2) Cuando se trate de dos crestas que se abren brusca-

mente, la cresta oponente que le mira por su convexidad, ha de -

pertenecer al sistema nuclear. 

J) La cresta oponente al delta no ha de presentar en su 

trayecto de oposici6n al 6ngulc delta ningún quiebre. 

4) Si el núcleo del dactilograma esté formado par va--

rias lineas no es indispensable que la cresta oponente e la aber

tura o blfurcaci6n, forme gasa o circuito completo, pera se re---
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quiere que cuando menas una de ellas le tenga y forme parte del -

sistema nuclear. 

5) Las crestas sueltas a cales de presilla paralelas a

una de las directrices y que pesan frente al 6ngula intradelta 

sin quebrarse; para que van a morir con le otra directriz, forman 

do con ella éngulae, no pueden considerarse como crestas nuclea-

ree buenas pare formar un delta. 

6) Las crestas que forman circuitos completos v que no

se quiebren frente al Angulo intradelta, que estén formades por -

verlas porciones, ·~e cansiderer6n formadas por verlas porclanes,

se considerar~n como crestas nucleares útiles pera formar el del

te verdadero, aunque el circuito est~ rormedo por lazos d~ cree-

tes o anillos de variada extenei6n. 

2.3 PUNTO DELTICO, VARIEDADES DELTICAS 

El punto déltica es un punta de referencia convencional 

útil pera trazar una recte e otra punta llamado central o del co

razón v es! efectuar la cuenta de crestas en las presillas. Pera 

situar el punto déltico se deben segu_r loe siguientes pasos: 

1) Si el delta esté formado por tres crestas, el punta

déltico $8 coloca precloemente en su centra. 

2) Cuenda el delta esté constituida por una cresta que-
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se bifurca; el punto d~ltico se coloca exactamente en la bifurca-

ci6n. 

J) Cuando existen verles blfurcacianea o separaciones -

de crestas, le méa interne de éstas serviré pera sustituir el pu~ 

to déltico. 

Variedadea délticaa 

Las deltas se dividen en: negros o salientes y blancos-

o hundidos. A su vez, los negros o salientes se dividen en cortos 

o larga y los blancos o hundidos se dividen en cerrados y abler--

tos. esto es de acuerdo con la ubiceci6n del núcleo. En total su-

man 16 variedades. 

Negros o salientes: 

Delta negro, corto total '( ) 

Delta negro, corta superior ( Á ) 

Delta negro, corta interno }"" 

Delta negro, corto externo ( 'r) 

Blancos o hundidas: 

Delta blanco, cerrado total ( 'v ) 

Delta blanca, cerrado supe- (-::Ó:-) 
rlar 

Delta blanca, cerrado interno ( -{() 
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Delta blanco, cerrado externo )~ 
Delta negra, largo total "( 

Delta negro, largo superior c.Ll 

Delta negro, largo interno (-<. ) 
Delta negro, largo externo C)-l 

Delta blanco, abierto total <JL> 
Delta blanco, abierto superior ( .Ll 

Delta blanco, abierto interno ( :::r. 
Delta blanco, abierto exterior e)::::: 

2.4 DIRECTRICES, NUCLEOS, CENTROS NUCLEARES V PUNTOS CARACTERI.§. 

TICOS 

Las directrices son lineas imaginarias que arrancan de 

les remes o 6ngulos superiores internos y externos de los deltas 

y siguen el paralelismo de las crestas superando los sistemas -

crestales. 

Les directrices toman su nombre de las regiones que li 

mltan y que pueden ser: limitante - núcleo - marginal, limltante 

- núcleo basilar y limltante - marginal - basilar. 

Cuando el delta ea negro, la prolongaci6n de las ramas 
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del misma, san o forman las directrices. 

Núcleos 

~a naturaleza produce infinidad de núcleos y únicamente 

se mencloner6n algunas variedades que sirven pare le ldentlflca-

ci6n y clasificaci6n de los tipos. 

1) Núcleos enclformes: Estén formados por crestas en asa, au as-

pecto es el de une serle de horquillas cuya curvatura se abre

s medida que se aleje del centro. Generalmente tienen un delta 

se lee considere dentro de las presillas. 

2) NOcleoa vertlclleres: Eet6n integradas por crestas en circula, 

en espiral, en elipse, etc. Cuando es espiral puede ser can 

treyectarle, le derecha o izquierda, don~e al primero se le 

llama destr6giro y al segundo sinestr6giro. Por lo que tienen

dos o tres deltas y est6n dentro de los tipos vertlcllarea • 

• Núcleos blanclformes: Son aquellos que est&n formados por dos -

núcleos anclformaa, uno de los cueles es de asas normales y el

atro de asas vueltas. Generalmente tienen un delta a la derecha 

o a la izquierda y ae localizan rundamental•ente en las pres1-

llss. 

Núcleos mixtos: Estos no son frecuentes v se caracterizan por -

tener un núcleo vertical, otro enciforme y un Último en gasas -

cerradas u atrae figuras semejantes e lee ases. Se aprecien en-

los· tipos verticileres trideltee. 

En resumen el núcleo se lacellze en el centra del dact1 
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!agrama y es de gran importancia. ~u extens16n está en relación 

al número de lineas que conjuntan toda el sistema nuclear de un -

dactilograma, conteniendo particularidades de 1dentificaci6n y -

canstituci6n que determinan su tipo. Por 6ste rez6n el núcleo se

estudie primero por la forme y dlrecc16n de las crestas que dete~ 

minan los 3 sistemas, en segundo por la mor.falog1a general y dl-

verslded de sus crestas y en tercero, por su centro nuclear y sus 

variedades. 

1- Ase - Es la figure que se doble adoptando la forma de le her-

quilla; sus ramas se alargan paralelas en forme diagonal al -

dactllogreme. 

2- La gasa cierra sus ramas para formar une gata invertida. 

3- C{rculos - formados por cresta cuyos diámetros de loe interio

res y exteriores so11 aproximados. El conjunto nuclear adquiere 

en estos casos el aspecto de une serle de circunferencias ord~ 

nades del centro al exterior. 

4- Elipse - formado por crestas cuyo diémetro horizontal es mayor 

que el vertical o viceversa. 

5- Espiral - formado por crestas que se arrollan sisteméticamente 

a partir del centro del núcleo hacia la periferia, originando

varias formes y ·arlededes. 

CENTROS NUCLEARES 

El centro nuclear, es el punto central o punto de core

z6n en el núcleo de un dectilogrema 1 se traza una linee a partir-
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de éste hacia otro punto llamada punto déltico. Ejemplo la figura 

siguiente: 

S6lo en los monodeltas (presillas), se utiliza el cen-

tra nuclear, pare contar las crestas; se debe tener mucho cuidado 

en le cuenta de crestas, párque algún error traerla consecuencias 

graves y varier!a la clasiflcaci6n secundariJ o subclasiflcaci6n

de ~staa. 

Pare establecer el punto central, se toman en cuenta -

las siguientes regles: 

1. Centro recto.- Es el eje negro situado dentro de las ramas de

las presillas u horquillas m6s interiores, que puede o no es-

ter fundido. El punto central se sitúe en centra del vértice -

de le cresta sin fundir, o en la fus16n de la cresta con la g~ 

se a asa, ejemplo la figura 
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2. Centro blrrecto.- 3on das crestas rectas separadas dentro de -

la horquilla o gasa que pueden estar las dos o alguna de ellas 

fundidas o sin fundir. El ounto central se sitúa en la cresta-

m~s alejada del delta, cuando ninguna de lee dos esté fundida, 

en caso que uno lo est~, se sitúa en el extremo superior de la 

cresta que queda sin fundir. Par ejempla: ~ 

~~//~ 
3. Centro trirrecto.- Son tres linees que se encuentran en el in

terior de la horquilla o gasa, existen temb16n tetrerrectos v
pentarrectos. En el trirrecto el punto central se establece en 

el extremo superior de la cresta central. En el tetrsrrecto, -

se sitúe en el extremo superior de la cresta m6s alejada al -

delta y en el penterrecto se sitúe en el extremo superior de -

la cresta central. Ejempla: ~ 

)íJ ll /116 
4. Centro en horquille.- Es el centro representado por una horqu]i 

ta. El punto central se establece en el extremo superior cuan

do la figura está de cabeza, pero cuando el asa está hacia - -

arriba, se sitóa en el extremo superior de la cresta más alej~ 



23 

da del delta. 

s. Centro en circulo.- Tiene le cresta en forme de c!rculo. El 

punto central se m~s alejado del delte. 

6. Centro en fragmento.- Cresta pequeRB vertical u oblicue, el --

punto central extrema superior. 

?. Centro en gasa.- Es la cresta en forme de gota de agua. El pu~ 

to ·central se recurve més alejada del delta. 
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8. Centro bifurcada.- El punto central se sitúa en el extremo su-

perlar de delta. Ejemplo: 

9. Centros en gancho, 1nterrogeci6n, elipse y raqueta. 

En estos centros, el punto central se establece en el recurve-

10. Centra en ojal.- Este centro se presente como un circula que-

tiene dos extremos, uno hacia arriba y otro hacia abeja¡ el -

punto central se establece en el extremo superior de le cres

ta, ya sea fundido o sin fundir. Por ejemplo: 

PUNTOS CARACTERISTICOS 

Son les pertlculeridedes de forma, longitud, fus16n o -
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adherencia, que ofrecen las crestas de un dectilograme. La coinc1 

dencia de un número determinado de estos puntos, autoriza el ex-

perta en la disciplina a emitir un informe pericial seguro. Se e! 

terén cinco puntos ceracter!stlcae, mencionados por Juan Vucetich. 

Aunque existen otros puntos descubiertos por Olorlz y por otros -

estudiosos de la dactiloscopia. 

Islote.- Cresta papilar reducida que su longitud es cinco veces -

el grosor de una cresta. 

Encierro.- Especia blanco o surco interpapiler que e manera de lJ! 

lote, se observe entre lee crestas. 
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Cortada.- Extrema de una cresta que en forma repentina, se corta-

Bifurcec16n.- Es una cresta que se abre en forma de curve y no e~ 

Horquilla.- Es une cresta que se abre y forma un &ngulo. 

2.5 FORMULA DACTILOSCOPICA 

Es la 1mpresi6n de las 5 dactilogramas de los cinco de

dos de ambas menos, sobre una ficha llamada ficha decadactllar. 
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1 
.g ! .. .... ¡ .... 
u " .'l .. . ,, .... Pulgar Indice Hedio Anular Meñique : .... 
" : 
~ 1 

~I : 
., l.:=; 1 

" .... ¡ 
u 

e u 
~ .. 

Me"ique i "' Pulgar Indice Hedio Anular 
" a: 1 

f:n donde se utilizan 1 e tres para seMelar loe dactUogrJ! 

mas del dedo pulgar y números para los demAs dedos. 

En los casilleros de los pulgares: 

A - Tipo arco 

1 - Tipo presilla interne 

E - Tipo presilla ex terne 

u - Tipo verticilo 

En los casilleros de los demás dedos: 

1. Para el arco 

2. Para la presilla interne 

J. Para la presilla externa 

4. Para el verticilo 

los cinco dactilogramas de la mano derecha se le llama-

serie y los de la izquierda se les llama secci6n. En la mano der,g, 
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cha el pulgar se le llame fui.damental y e los Otros dedos se men

cione como dlv1s16n; el dedo pulgar en le mano izquierda se llama 

Subfundamentel o ~Sub~lasif1cec16n 1'.(?) y Dubdlv1ci6n a loe cue-

tro dedos restantes. 

Le subclesiflcacl6n en lee presillas internas y exter--

nea, se bese en el número de crestas que existen entre el punto -

central y el punto déltico. 

_3_ 

_1_ 

-3-

2.6 REGLAS PARA LA CUENTA 

C1asificaci6n primaria 
que determine el tipo 
dactilar. 

Subclasificeci6n que -
determina el grupa a -
que pertenece, depen-
diendo el nómero de 
crestas 

Cantidad de crestas en 
tre el punto déltico y 
el punto del corazón 

1) De une e seis crestas, le corresponde el número 1 

2) De siete e diez crestas, le corresponde el número 2. 

3) Dé once B catorce crestas, le corresponde el número J. 

4) De quince crestas en adelante, le corresponde el número 4. 

(?) QUIROZ CUARON, Alfonso. Medicina Forense, Editorlel Porróa, 
México 1990, p. 108? 
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5) V en caso de no poder determinar el n6mero de crestas, por une 

lesi6n o deformac16n del dactilogrema se le asigna el número -

s. 

Pare le cuenta de les crestas, se utiliza une lupa con

ret!cula rayada de forme americana, donde tiene una linee llamada 

nde Galton" y recorre el espacio entre el punta d~ltlco y er pun

to central, guiando la cuenta mecrosc6plca de las crestas. 

Disco Henry 

Pera contBr lee crestas, se sig~en lee siguientes re---

glas: 

1) Si la l(nea de Galton toca una cresta, •• cuente como tal. 

2) Si la Hnea de Gal ton toca doe crestas de una blfurcaci6n, una 

horquille o encierro, se cuentan como 2. 

J) Si la Hnea de Galton toce el punta donde se inicia una blfur-

cac16n, una horquilla o encierro se cuentan como dos crestas. 

4) Las limitentee de loe deltas blancos a salientes, no se cuen-

ten como crestas. 



2.? AHBlGUEDAD DE TIPOS V REVELADO DE HUELLAS LATENTES 

Como la naturaleza no produce siempre dibujos que cau-

ean tipiclded 1 la clasiflcaci6n seria ten sencilla, que baeterlen 

pocos conocimientos en la materia. Sin embargo, ye que no ea ae1, 

existen dactilogramas que causan dificultad para su clasificecián, 

llaméndoseles dactilogremas ambigüos, ya que se pueden clasificar 

dos, tres o mée tipos. 

Por lo que es necesario hacer un an6lisie minucioso y -

profundo de dichos dectilogremes. 

En el tipo arco normal no existe dificultad pera su el~ 

sificac16n, ya que sus crestas son arqueadas y carecen de delta. 

Para las figuras dactilares que tienen delta falso y un 

pseudo núcleo, como los arcos piniformes: es necesario realizar -

une observaci6n minuciosa con une lente de aumento y seguir las -

siguientes normas. 

1. Que se pueda establecer un punto d~ltico y uno central. 

2. ~ue entre estos dos puntos existe alguna esa aislada de cabeza 

redonda. 

3. Al colocar la linea de Galtos ésta cruce e toque alguna cresta 

intermedia entre el punto déltico y la horquilla o une de las

rames de éste, cuando no actúe de limitente nuclear. 

Pueden existir m6s tipos de dactilogramas donde se - --
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arruine o no la recurva, pero se clasifican por anelogla. En el -

dectilograma de tipo presilla es donde existe la mayor reguleri-

dad1 ya que tienen entre un 60 a 65% de la qran variedad de tipos; 

20% de tipo verticilos y el resto en arcos. 

Los verticilos se clasifican en cuatro grupos y se les

denomlne de la siguiente forme: 

1. Verticilo simple. Es la figura sencilla desde el punto de vis-

ta de su formaci6n, ya que su núcle~, puede ser espiral, en -

circulo vertical y horizontal. 

2. Verticilo de bolsa central.- Tiene dos deltas y por lo menos -

una cresta que hace circuito completo. 

3. Verticilo de doble presilla.- En este da~tilograma se observan 

dos formaciones separadas y marcadas con dos deltas. 

4. Verticilo accidental.- Es un dactilograma formado por una com

binaci6n de dos tipos digitales diferentes, con la excepci6n -

del Breo simple o normal. 

REVELADO DE HUELLAS LATENTES 

("PROCEDIMIENTO") (B) 

Se cuenta con varios reactivas para revelar estas hue--

lles dactilares invisibles, de acuerdo con el color del soporte -

que las contenga y las reactivos más comunes son: 

(B) MONTIEL SOSA, Juventino. Manual de Criminal{stica I.II, Edit. 
Limusa, H~xico 1991, D.F. p.p. 227, 228 
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Sobre objetas: 

1) Para superficies obscuras se usan carbonato de plomo, aluminio 

y 6xido de zinc. 

2) Para superficies claras se utilizan el negro de humo y el gra

fito. 

J) Lo sangare de drago pare superficies como porcelana, plata, cg 

bre o lat6n. 

Procedimiento: 

a) Can una brocha de pela de camello se esparcen los polvos entre 

5 y 10 cm. de altura, sobre el lugar donde se sebe que hay hus 

llas. 

b) Se pasa cuidadosamente le broche en verlas ocasiones sobre le

superf icie donde se esparcieron las palvoe. 

e) Una vez que aparezca la huella dactilar, se pasa la brocha de

licadamente sobre le f lgura, siguiendo la trayectoria de los -

dibujos crestales, hasta que se observa perfectamente. 

d) Une vez revelada totalmente la huella con el reactivo corres-

pondiente, deben tomarse in situ con lB cémera fotogr~fice fi~ 

ger o con le reflex de 135 mm., pero con lentillas de gran 

acercamiento. 

e) Enseguida, las impresiones dactilares se levanten con una sec

ci6n de diurex, colacéndola despu~s en un portaobjeto u otro -

cristal semejante. 

Sobre papel: 

1) Les impresiones dactilares sobre papel se revelan con negro de 
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hume o grafito, siguiendo el mismo procedimiento senalada en -

las incisos de la a) a la e). Aunque es prudente mencionar que 

el papel se mancha. 

2) Tamb16n se pueden revelar esparciendo nlehldrina en spray o -

por medio de un atomizados y una vez seco el papel, se le pase 

un foco o 16mpera de luz ultravioleta hasta que aparezca la -

huele dactilar, la cual perteneceré vialbre indefinidamente. 

3) Loe vapores de yodo sabre papel son poco prácticos y no se re

comiendan por ser obsoletas. 

4) Lee huellas latentes sobre dlvereaa superficies tembl~n se pu~ 

den reveler con yodlne, nitrato de plata, etc. 

2.B ANORMALIDADES EN LAS MANOS 

Les anormalidades que pueden presentar les manos y loa-

dedos son: 

1. Anquilosis. Se presente y se observe cuenda los dedos de les -

~anos se encuentran sin movimiento, ye sea total o parcial en

las erticulaclones. El experto debe poner en el casillero co-

rreepondiente al dedo o e los dedos enquiloeedoe la abreviatu

ra "ANQ.ª 

2. Amputac16n. Se presenta y se observa cuando la meno carece de

alguno de loe dedos o de la falangete o tercer falange de los

propics dedos. En el casillero correspondiente al dedo o dedds 

amputados, el experta pondrA le abreviatura "AMP." 

3. Ectrodactllia. Se presente cuando los dedos de un mano o de -

las dos menos, no alcanzaron su desarrollo normal y se presen-
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ten como de elgajos en forma de bolitas. Se pandr~ entonces -

"ECTR0.11 

4. Polldactilia. Se observe y presenta cuenda le mana tiene más -

de cinco dedos, el dedo de m~s se pondrá junto el dedo que se

encuentre y en la casilla correspondiente. El experto pondré -

"POLI." 

s. Se presente cuando los dedos estén unidos y formen un solo, e~ 

toncee se anotar6 "SINO." 

Para cuando, en casos particulares, en donde haya más -

de una enomal!a en las menos, se deberá creer un archivo especial. 



C A P 1 T U L O 111 

"IDENTIDAD E IDENT!FlCACION• 



3.1 IDENTIDAO E IDENTifICACION 

En nuestros dias es une candic16n indispensable y una -

conveniencia social el que cede individuo posea un documenta que

feclli te su ldent1r1csci6n. El nombre ye no es suficiente; en el

medlo de le politice, le literatura, el arte, los deportes y aún

en el mundo de le criminalidad, los sujetos se conocen m6s por -

sus alias que por su nombre verdadero. Por otra parte, le mult1-

pllcaci6n de los nombres frecuentemente da lugar e los hom6nimos

con sus respectivas confuclones. 

Algunos profesares universitarios y persones, opinen -

que el procedimiento de ldentlficaci6n es indigna, ya que lo aso

cien a conductas antisociales¡ pero estén divulgando dicho proce

dimiento que grscles e su eflcacle, es usado en actos de le vide

civil y administrativa y nadie se ofende de que loe ninos impri-

man su huelle en los libros del Registro Civil, lo mismo cuando -

ae obtiene el pasaporte y aún més lo hacen los funcionarios admi

nietretivoe entes de ejercer sus funciones. 
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El paaedo de la 1dentif1cac16n judicial ciertamente que 

a1 alberga loa b6rbaroa procedimientos que con justicie prohibe -

la Constltuci6n Pol!tlca de la República; pero precisamente la --

dactiloecopia es une conquiste de la ciencia que ha venido e re-

solver este importantísimo problema. 

En el transcurso del tiempo, el hombre ha hecho peser -

por verlas tormentos e los delincuentes pare identificarlos. Pare 

eenalarlo, en el pasado v según lea regiones geogrAf lces, el reo

fue mutilada en varias partes del cuerpo; en Francia se usaron le 

rlor de lis y abreviaturas "Gall 11 o "V" para delincuentes presos

en galeras o que hubiesen eetado por roba. En le Conquiste, las -

antepasados fueron marcados con fierro cali~nte, como se hace en

el ganado. Don Constancia Berneldo de Guir6s llem6 e la dactilos

copia •merca inversa• ya que el hombre na es el marcado, sino el

que deja su ~erce, eu huelle. 

El profesor Helio G6mez en su ttMedicina Legal" recardB.!!, 

do las escrituras escriba: ftOios puso un sello en las manos de -

loa hombres para distinguir sus actas. Que loe honestos no se fun 

dan con los delincuentes«.(9) 

Identidad es el conjunto de caracteres que sirven para

distlngu1r e un sujeto ae loe dem&s de le especie e 1ndividual1-

zarlo. 

(9) QUIROZ CUAROl'I, Alfonso. "Mediclna forense". Editorial Porr&a, 
México 1990. p. 1064 



ldentiflcaci6n es el procedimiento mediante el cual se

recogen y agrupen eietem6ticemente los caracteres distintivos de

un sujeto. Identidad es el hecho¡ identificac16n el procedimiento. 

30 2 ANTROPOMETRIA 

El sistema de Alfonso Vertillen comprende dos subsiste-

mas. Lee dimensiones de ciertas partee del cuerpo y el retrato hA 

bledo con descripci6n de peculiaridades del sujeto, completados -

con dos fotogref!es de frente y perfil, sin retoque. 

Les medidas que se toman pare le 1dentiflcac16n antrop~ 

m6trica san las siguientes: 

10 Talle 

2C Brezo (distancia de ambos miembros superiores en posic16n ho-

rizontal). 

3Q Estatura parcial. Distancia del vártice del cr6neo el coxis. 

40 Di6metro antero-poateriar del crAneo. 

sa Diámetro transversal del cráneo. 

60 Longitud del pabellón de la oreja derecha. 

7C Anchura del pabell6¿ de la oreja derecha. 

BD Longitud del pie izquierdo. 

ge Longitud del dedo medio de la mano izquierda. 

10D Longitud del dedo me~ique de la mano derecha. 

110 Longitud del antebrazo izquierdo desde el codo Col,crano) ha,! 

ta la extremidad de los dedos. 
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La antropometria consiste en le medic16n de diversas -

partes del cuerpo humano y basada en el principia de eetebllided

o fijeza del esqueleto humano a partir de los 25 a~as de edad. 

El sistema antropométrico tiene el inconveniente de que 

lee medidas de un sujeto verían con la edad y no es aplicable 61-

timamente antes del desarrollo completo; var{an tamb1En en limi-

tes que sobrepasan loe admttiOoe por su autor, aun en sujetos que 

han alcanzado el desarrollo completo, pero que son medidos por -

operadores distintas y en ~pocas diversas. 

3.3 RETRATO HABLADO, IDENTIDAD, SUPERPOSICIDN DE PLAGAS 

RADIOLOGICAS 

Retrato hablado es la descripci6n metódica y sistemAti

ce del rostro. Este descripci6n ee basa en la ley de le repet1--

ci6n establecida por el sabia belga y rundador de la f1sica eo--

ctal Quetelet: "Todo la que vive, crece o decrece, escila entre -

un m!nimo y un máximo~ (10) 

Posteriormente Guas eatableci6 le curva normal que lle

va su nombre. Entre los dos términos extremos se agrupan todas --

les formes postblee, unas aproxlmAndase el término medio otras-

apartbndase de él. De esta Ley se deduce una claslficeci6n tripBL 

tita de cualquier carácter anatómico; por ejemplo: la estatura --

(10) O~. Cit. 



total, le longitud de la cera o de la mano; en une colectividad -

hebr6 pequenoa, medianas y grandes. 

Los estudiosos de la escuele Biotipol6gice francesa, la 

extremidad cef6lice se divide en J pisas, frontal, respiratorio y 

digestivo, mentaniano o bucal, si consideremos el diémetro facial 

desde el nacimiento del pelo hasta le punte del ment6n y de una -

oreja a la otra, cada une de estas partes del rostro puede ser -

igual e la altura de la nariz muy pequena a el ment6n grande, le

frente de altura muy pequena o grande y as{ todas las combinacio

nes paaibles. Después de este obeervaci6n y cles1f1caci6n de cede 

una de estas tres partee.del rostro se debe pensar en realizar el 

estudia enalltico de cede una de ellas. 

Frente.- En le frente veremos su altura, anchura, inc11 

nación, prominencias, particularidades (arrugas) y en ceda car~c

ter se considerará si es pequeno, mediano o grande. 

Nariz.- La profundidad de la nariz, el dorso, la altura, 

la base y sus peculiaridades. 

Tomemos por ejemplo el dorso que puede ser recto, c6nc~ 

va o sinuoso puede ser de direcc16n harizantel, levantada a abat1 

de siempre en los tres grados: peque~o, mediano y grande. 

En el piso bucal o mentoniano se estudian loe labios; -

la altura, naza-labial que puede ser pequena mediana o grande; la 
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prominencia superior interior de los labios y sus bordes si son -

delgados, medianos o gruesos y les particularidades en el ment6n, 

su altura e inclinac16n, es! como la anchura y sus particularida

des teles como: la feseta y si es o no prognata o huyente. 

El elemento más vallase pare el retrata hablado, por la 

abundancia y riqueza de detalles anatómicos que proporciona, es -

el pabell6n de la oreja. 

Loe rasgos morfol6glcoe san: los bordee original, ante

rior, superior, posterior e interior; ~l lóbulo y su adherencie;

el trago, el antitrago; los pliegues superior, medio e lnterior;

les foaetee digital y navicular; en su dlrecci6n como en le lncl! 

nación se considere pequeno, mediana y grande. 

Algo que tambi~n es importante en la identiflcaci6n del 

sujeto es si tiene o no tatuajes, miemos que comunmente los deli_u 

cuentes se ponen en hombro, dorso de le mano, brezo y entebrezo,

piernae y pantorrillas. 

AsimiBmo 1 las tatuajes pueden ser figuree obcenes, car~ 

zones, nombres y otras que indicen agresividad. 

Otra problema que puede presentarse el médico forense -

es el· reconstruir, con los datos verbales descríticos de varias -

personas, el aspecto del sujeto; es el ceso de utilizar todos los 

elementos del retrato hablado, pero en manos de un m~dico que edg 
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més tenga las habilidades indispensables en el dibujo snst6mico.-

Pare facilitar esta labor, en le actualidad hay diapositivas con

loe principales rasgos fieon6micos del retrato hablada y que pue

den superponerse con un buen registro: es el sistema conocido por 

fotogrsfis robot o sistema Identikid. 

Existen técnicas de ldentlficac16n pare casos dlferen-

tes por ejempla la reconetrucc16n facial, el estudio del pabellón 

auricular (con muy pocos casos el izquierdo), le superposlci6n f.Q. 

to-radiográfica cara-créneo. le t6cnice más importante y delicada 

es la euperposlc16n fotorediográfice ceracráneo. El doctor Marcuo 

González, dice: "El fundamento de le técnica de auperposlc16n fo

tográfica cara-cráneo ~pliceda por Brash y Glaleter, estribe en -

la correspondencia que existe entre le fieonam!e y le tipalag!a -

craneana seMelede en las tratadas de entropalog!a f!sice. Ahora -

bien, esta técnica la aplicaron contando con un cr!neo casi caren. 

te de partes blendas. Sin embargo, con bese en su fundamento, ae

puede, ente un cráneo cubierto de partes blandas, especlficamente 

carbonizados o en estado avanzado de putreracc16n, aplicar una v~ 

riente, consistente en tomar una rediograf!a el cráneo del occiso 

y después intentar la superposición con la fotogrefle de le cera, 

pudi6ndoee denominar a este técnica, euperposici6n fotorred1ogr6-

fice cers-cráneo".(11) 

Otra forma también de identificar el presunto responsa-

(11) MORENO GONZALEZ, Luis. Manuel de Introducci6n e le Crimins-
lístice. Ed. PorrGs, S.A., México 1977. p. 234. 
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ble, es si se encuentra pelo en el lugar de los hechos, se campa

ran si son de él, sintéticos o de animales, sola se puede reali-

zer ese estudio en el laboratorio. Asimismo si son de le cabeza,

bigote, berba, pesta~as a vello de las extremidades y t6rax 1 laa

pelae de las axilas o pubis. 

3.4 IDENTIFICAC!ON POR LA ESCRITURA 

La esc~itura también es un recurso muy velloso en oca-

alones pera la ldentif1cac!6n; generalmente el problema que se -

plantee es el de determinar una sutoria gr6flce, coma cuenda se -

quiere identificar el autor de un anónimo a de uno de esas escri

tos de loa muros que se han llamado palimpsestos de las prisiones. 

Generalmente, es el ceso de llegar de un escrito a eu autor, pero 

temb16n puede oer el problema inversa; demostrar que una persona

escrib16, cuando uea doe diferentes tipos de escritura; o elimi-

nar le eoepecha sobre una persone, coma es el ceso de la ilustre

c16n¡ por ejempla, un matrimonio viv!a con diricultedes y une no• 

che disputen agresivamente, 61 sele de le casa dando un fuerte 

portazo. Al d{e siguiente la seMora es encontrada muerta en le CA 

ma, a coneecuencia de un balazo¡ y en el espejo del tocador esté

escrite con lápiz labial une frese. Se plantee el problema de • • 

aclarar Qu16n le escr1b16, el o ella; quedando finalmente libre -

el marida. 

Por otra parte, cede una de las disciplines cient!fices 

de le crlminaliatice general, esté implantada por sistemas, prOCJl 
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dimientos, técnicas y métodos, que le den integridad y utilidad -

c1ent1f1ca a ceda una de ellas. Por ejemplo, la documentoscopia -

pera realizar y cumplir su objetivo, aplica las siguientes disci

plinas: celigraf!a, gretoscopie, grafometr1a, paleografia, diplo• 

m4tica y c~lptograf!s que se encargan del estudia de los documen

tos y de la escritura desde el punto de viste físico y no desde -

el punto de viste ps!qulco, quedando muy claro su estudia de cada 

une de las d1sc1pllnas. 

Caligrafíe 

Grafoscop!a 

Grefometrio 

Paleografía 

Dlplom6t1ce 

Criptogrsf1a 

Escriture elegante o bella 

Escritura moderna 

Medición de la escritura 

Escritura antigua 

Documento antiguo 

Cifracci6n o desclfracc16n de signos o claves s~ 

cretas.(12) 

As! de lo anterior, se desprende que la identificaci6n

del presunto responsable a través de la escritura puede ser, cla

ra que siempre que se pueda utilizar dicha dleclpline, por Que en 

caso contraria se utiliza la más adecuada al ceso que se investi

ga, circunstancias de tiempo, lugar v •oda. 

3.5 EDADES EN LOS ADULTOS 

Edades.- Se ha dicha que la persona tiene la edad que -

(12) MDNTIEL SOSA, Juventlno. Manual de Crlmlnal!stlca. Edltorlsl 
Ciencia y Técnica, a,A, México,D.F. 1991, p. 44 
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tienen sus arterias, puede decirse que hay edades parciales, unes 

que dan les coronarias y otra que dan lee endocrinas, entre otras. 

Un joven con canicie precoz tiene un envejecimiento prs 

matura del cabello. 

Freud, e loe 60 anos era un ser productivo intelectual

mente, ni tampoco el creador de la medicina homeop&tice que se cg 

naciere y su mujer lo hace padre despu~s de loe 80 años de edad,

Cotch, ni le fecundidad intelectual, ni la fieiol6gica son t!picea 

de la vejez y el otras como son la hlportrofle de la pr6stata, la 

otroflce renal y le atoroma arterial. 

Causas de muerte en niños menores de 1 e~a. 

- Inf luenze y neumon1e 

- Enteritis y otras enfermedades dearreicee 

- Accidentes perlnetalee (GQ mea de embarazo al 6Q mes de vida) 

- Avltemlnoeie v otras deficiencias nutricionalee 

- 5aramp16n 

- Bronquitis, enrieema pulmonar y asma 

- Tosferine 

- Anomal!ae congénitas del corez6n 

- Accidentes, envenenamiento y violencias 

- T~tanos 

Las pediatras entienden por reclen nacido al nlMo de hBJ!. 

te 29 d!es de vida, lactante es el que e~n no he cumplido 6 meses 
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de vida, lactante menor es el Que está entre las 6 y 9 meses, las 

tente mayor lo es hasta loe 2 a~os, la edad preescolar se fija de 

los 2 e los 5 anos y le edad escolar emoleze de los 6 anos en ad~ 

lente. 

En cambio los problemas médicos de las n1Hos de barba -

blanca son principalmente circulatorio, metab6lico tumorales o BL 

tr1ticoe, otro de sus problemas fuere de los org6nicos son los e~ 

cioecon6micos y de jubileci6n y otros m6s son psicol6gicos y efes 

ti va e. 

3.6 CONDICIONES REVER5IBLES Y NO REVERSIBLES DE LA EDAD 

El Dr. Manuel Peino en la Reviste Semanal M6dica de Mé

xico # 1110, hace referencia a diferentes signos y s!ntomes Que -

se ven presentando en el organismo seg6n avanza su edad. Por ejem 

plo: 

- La desecac16n gradual de los tejidos 

- Atrofie celular y degenereci6n con aumento de la pigmentaci6n -

celular 

- Disminuci6n gradual de la velocidad, fuerza y resistencia e le

fatigs, esimisao hay una reducci6n de los actos reflejos. 

- Hay une disminuci6n gradual de la fuerza muscular. 

Irreversibles 

- Transtornos mentales que se presentan en el periodo senil, lag~ 

nas mentales 

- la demencia presenil de origen muscular entre atrae. 



Edad evolutiva 

Edad madura 

~dad involutiva 
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Nacimiento a JO 

31 n los 61 ef'\oe 

61 e 90 anos 

3.7 LA EDAD COMO FACTOR FUNDriMENTAL PARA EL DERECHO 

(Art. 119 y 122 C6d1go Penal) 

Edad Evolutiva 

al la. infancia es de los o - 3 años 

b) 2e. infancia es de loa 4 - 7 anos 

el 3e. infancia es de loa 8 - 12 anos 

d) Pubertad o adolescencia 13 - 18 af'\os 

e) la. juventud es de loa 19 - 25 anos 

f) 2a. juventud ea de los 26 - 30 anos 

Edad de la madurez 

a) Madurez creciente 31 - 40 ar\oa 

b) Madurez confirmada 41 - 50 ano e 

el Madurez decreciente 51 - 60 anos 

Edad ea involutivae 

a) Senilidad 61 - 70 af\os 

b) Edad caduca 71 - 80 e;, a e 

el i::ded decreoite 81 - 90 eñes 

3.8 MEDIOS PARA DIAGNOSTIC~R LA EDAD CRONOLOG!CA DE 

UNA PERSONA 

La estatura y el peso han sido establecidos para las d1 



versas edades y es! por ejemplo a los 9 meses de vida intrauteri

na se crecen 50 cm., del nacimiento a los 5 aRos otros 50 cms., -

de los 5 a loe 15 otro9 50 eme. y de las 15 a las 20 se crecen 15 

eme. 

Coeficiente intelectual 

Primer Nivel 

Generalmente profesionietes superiores o de elevado ni

vel su C 1 está entre 123 o más (genios). 

Segundo Nivel 

Maestros de secundaria, C I 112 e 122 

Son de inteligencia superior 

Tercer Nivel 

Técnicos profesor~s de primaria, e l 101 8 111 Astas BJ! 

tén dentro de lo normal. 

Cuarto Nivel 

Empleados particulares y obreros calificados y el C I -

90 - 100 inteligencia medie. 

Quinto Nivel 

Empleados de gobierno, obreros especializados y el C I 

79 - 89 tienen una lentitud de pensamiento o bredipsiquia. 
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Sexto Nivel 

Artesanos el C I entre 68 y 78, estén dentro de la zona 

marginal. 

Séptimo Nivel 

Obreros en general y campesinas C I 57 a 6? o sea son -

débiles mentales. 

Octavo Nivel 

Personas que realizan actividades rudimentarias y su CI 

45 - 56. También loa que realizan trabajos de servidumbre 25 a 70 

(imbéciles). 

El que C I de 25 y hasta menos, el idiota. 

}.8.1 PLACAS DENTARIAS 

Los dientes san enorme importancia en MF y su diversi-

dad, por partlculerldedes anat6mlcas, pato16g1cas o protásicaa -

que sirven a loe fines de identificad16n, dicho en otra forma pr.Q. 

porclcnan datos anteriores a au erupc16n de loa dientes tempera-

les y en la erupc16n de los permanentes. 

Incisivas centrales superiores. Aparecen a los 7 meses 

Incisivos centrales inferiores. Aparecen a loa 9 meses 

lncisivos laterales superiores. Aparecen a loe 11 meses 

Incisivos laterales inferiores. Aparecen a los 13 meses 

lros. molares superiores. Aparecen a loa 15 meses 
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leras. molares inferiores. 

Caninos. 

2oa. molares 

De leche 

Permanentes 

lroa. grandes molares 

Inc1e1vos centrales 

Incisivos laterales 

Iros. molares 

2dos. molares 

Caninos 

2dos. grandes molares 

3ros. grendee molares 

3.B.2 PLACAS RADIOLOGICAS 

Aparecen a los 1? meses 

Aparecen a los 22 meses 

Aparecen a los 26 meses 

6 ai'ios 

de 6 a 10 ª"º" 
B aftas 

9 anos 

11 ª"ºª 
11 anos 

12 anos 

16 e Ros 

Estudio radiol6gico en el SEMEFO 

le radiologla tambi6n proporciona datos para la edad -

cronol6gica en el ser vivo, poniendo a disposici6n del médico los 

datos más valiosos de las huesos de las extremidades de los que -

se ha precisado la época en qus se soldan la ap6fia1a y d1éf1s1s

(2a. cape del hueso) y el centro de la met6fisis CpriMera capa -

del hueso) entre 17 y 19 se solden la ap6fie1s distal con la dié

fisis. Otro elemento de diagn6stico sería la osif1ceci6n del hue

so hioides. 

Rediol6gicamente es suficiente el estudio de extremida-



des inferiores con visualizeci6n clara de ple en pasic16n plantar 

y adem~s estudio de le mano abarcando la muneca sabre el desarro

llo del esqueleto y hasta la pubertad es importante el centro di~ 

tal del radio, que aparece a los 9 meses y desaparece totalmente

fundlda a la diéfiaia entre los 19 y 20 aMoe. A los 14 años aper~ 

ce nuevo centro que es el huesa acetabular. 

Las v~rtebrss integran su unidad cuando termina la pu-

bertad, de las fontanelas. 

En el cadéver integro se hace el diagnóstico por obser

vac16n, as! como en el vivo, considerando tembi~n loe datos de le 

dentlc16n, en el esqueleto se verificaré el estudio de loe puntos 

de osificac16n, en el créneo el estudio le sinostoaia es de inte

r§s de los 26 e los 30 años se inicie la soldadura de las suturas. 
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En el viejo el final de le edad caducan lae suturas, se obliteren 

(cierren) y aparecen algunas eltereclonea como son el adelgeza--

mienta del hueso. 



C A P I T U L O IV 

•FACTORES QUE INFLUYEN EN UNA 

HALA IDENTIFICACION DEL PRESUNTO• 



4.1 CIRCUNSTANCIAS EN LA VI 'TIMA 

Pare conocer lea e rcunstancies que afectan e la victi

ma de un delito, conoceremos primero su def1nic16n, como puede og 

servaree, son múltiples, les ecepcionee del vocablo victime; en -

t6rminoe generales padr1amo~ aceptar que victime es el sujeto que 

padece un daño por culpa pr pie, ajena o por cause fortuita. 

Seperovic dice qu "cualquier persone, fieles o moral,-

que sufre coma resultado de un despiadado designio incidental o -

accidentalmente, puede cona dererse victlmah.(13) 

Para otros, el se tido es mas restringido; Stenciu nos

señala que la victima es u1 ser que sufre de una manera injusta,

los dos rasgas ceracterist cos de la v!ctlma son por lo tanto el

sufrimiento y le injustici , aclarando que lo injusto no es nec~ 

seriamente lo ilegal.(14) 

(13) RODRIGUEZ MANZANERA, uie. Victimalog1a. ódit. Porrúa, Méxi
co 19BB, p. 56 

(14) Op. Cit. p, 56 
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Desde el punta de viste puramente jur!dica, une persone 

es victimizede cuenda cualquiera de sus derechas han sida viole-

das par actas deliberadas y maliciasae.(15) 

As!, victima sería la persona sabre quien recae la ac-

c16n criminal o sufre en ei misma, en sus bienes o en sus dere--

choe, las consecuencias nocivas de dicha acc16n. (16) 

Se puede ser victime de: 

1. Un criminal 

2. Si misma, par deficiencias a inclinecianee instintivas, impul-

sa psíquica a deciei6n consciente. 

3. Del comportamiento entieacial, individual a colectiva. 

4. De le tecnalagie 

s. De energía no controlada 

Aat también, en primer lugar, podemos contemplar e les

personas que se convierten en victimas, sin intervención humane.

Tal es el cesa de los desastres naturales como terremotos, inund,!! 

cienes, derrumbes, huracanes, temblares, etc. 

Le misma hip6tes1e puede manejarse cuenda el hambre es

eteceda par animales a egentee b1al6gicas. 

Desde luego que le aituaci6n puede combinarse can impr.!!. 

(15) Cp. Cit. p. 58 
(16) 



dencle, impericia, fraude, o sctivi~ades humanas francamente ant! 

sociales, como lo es el provocar el fen6meno victlm6geno. 

En segundo lugar, tenemos las casas de eutovictimlzaci6n 

en las que no hay una conducta antisocial, que pueden ser por im

prudencia o voluntariamente. 

Hans Van Hentig, en sus primeras obras, intenta una ClA 

slficac16n en la que se aparta de criterios legales, pera propo-

ner cinco cetegor!es de clases generales y seis de tipos psicol6-

9icos. Con estas clasificaciones pretende seMalar a les mas fre~

cuentes o mayormente victimizables. 

A) Las clases generales son: 

1. El joven, que por su debilidad en la especie humane, es el ~ás 

propenso a sufrir un ataque. 

z. La mujer. 

3. El anciano, que est6 incepecitedo en diferentes formes. 

~. Los d~biles y enfermos mentales. 

S. Los inmigrantes, las minor!es y los tontos. 

al Los tipos psicológicos son: 

1. El deprimido 

2. El ambiciosa 

l. ¿1 lascivo 

~. ¿1 solitario y el acongojado 

s. ¿1 atormentador 

6, El bloqueado, el excluido y el agresivo. 
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Existen diversas clasificaciones de factores vict1m6ge

nos; algunos autores les llaman predisposiciones, otras factores

de riesgo. Pare Stanciv, los factores que explican la victimided

pueden ser divididos en dos grupas: 

1. Factores end6genas (ciertas deficiencias argénicas). 

2. Los factores ex6genas (de orden social) 

Los factores ex6genos, como su nombre lo indica, son -

aquellos que se encuentran fuera del individuo. 

Los factores exógenos pueden ser de muy diversa natura

leza; tel6ricos, espaciales, temporales, sociales, etc. 

Quetelet, desde el primer tercio del siglo pasado, ha-

bia enunciado sus ''leyes t~rmicas'1 , seílalando la relaci6n entre -

temperatura, clima, época del eílo y crimen Guerry, por su parte 

realiz6 mapas de las zonas cr1min6genas. 

Estos conocimientos san aprovechados hay par la victim.Q. 

logia, pues se pueden identificar situaciones y lugares victima-

les, haciendo calendarios y mapas de la victimizaci6n. 

Para nadie es desconocido que existen ciertos lugares -

que son peligrosos, es decir, que en ellos se corre peligro, o -

sea que son victim6genos. 

De la misma manera, es de sentido común que a determin,!! 
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das horas no ea conveniente salir salo(s), y que en varias oceci~ 

nea es riesgoso dejar la casa sin custodie. 

Hendeleon manlf ieeta: "Une clvllizac16n tecnol6gica ti~ 

ne un punto d~bll, el número de sus victimas aumenta en prapor--

c16n directa con su progreso. 

Asimismo, que en el momento del hecho delictivo el suj~ 

to pasivo (victima), ya sea mujer, niño o anciano, debida e su e~ 

tegor!a, entra en estado de crisis parque la conducta por la regy 

lar es violenta y tal circunstancie no permite que se encuentre -

en un estado racional y no puede ver o revisar los datos del o de 

los probables responsable y como consecuencia no permite esto una 

buena identificac16n del responsable de la conducta antisocial. 

Como circunstancies en la victime, podemos eenalar apa.I, 

te del g6nero, edad, también la clase social, le prepereci6n edu

cacional, lugar y tiempo del hecho. 

Por ejemplo, une persone que apenas tiene como educa---

ci6n la primaria, no conoce las palabras suficientes o términos -

para expresar su idee, aunado a esto, la edad, clase social, la -

hora y el lugar, es muy dlf!cll identificar el probable responsa

ble del hecha. 

4.2 FALTA DE OISPOSICION POR PARTE DE LOS TESTIGOS 
DE LOS HECHOS 

Testigo es la persona física que puede suministrar da--
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tas sobre algo que percibio y, de lo cual guarde recuerdo.(16). -

Los elementos esenciales del testigo son: una percepc16n, une --

epercepc16n V un recuerdo, o sea, recibir una 1mpres16n par loe -

sentidos, darse cuente de ese 1mpresi6n guardar memoria de elle. 

La falte de cualquiera de los elementos señalados hace imposible-

la calldad de testlgo. 

El testigo de un delito es le persone física que en 

cualquier forma tiene conocimiento de alga relacionado con el de

lito.(17) El testigo en el proceso, es el que comparece e éste -

pare hacer del conaclmiento del Órgano juriedicclonel datos vine~ 

ledos con lo que se investiga. 

Pare ser testigo se necesite tener capacidad legal de -

cer6cter abstracto y de cer&cter concreto. La capacidad abstracta 

consiste en le facultad de poder ser testigo en cualquier proced1 

miento penal. La capacidad concreta, es la facultad de poder ser

test1ga en un procedimiento penal.determinado. En nuestras leyes, 

todos son capaces ebstrectamente pera ser testigos. En lo que Bl,Y. 

de a le capac1dad concreta, se puede establecer que no hay incap_a 

cltedos, ye que el Articulo 191 del ~6digo Adjetivo pare el Die-

trlto Federal, manifieste que: "Toda persone cualquiera que sea -

su edad, sexo, cond1c16n social o antecedentes, deberé ser exemi-

nada como testigo, siempre que puede dar alguna luz para la aver1 

(16) RIVERA SILVA, Manuel. El Procedlmlento Penal. Edlt. Porróa. 
1Ba. Edlcl6n, H~xlco 1989. p. 250 

(17) Ibldem, p. 250 
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gueci6n del delito y el juez estima necesario su ex~men."(18). -

Franca Sadi quiere ver en loe Articulas 192 del C6diga Adjetiva -

del Distrito y 243 del Federal, cesas de incapacidad concrete, -

m6s es suficiente leer los articulas con detenimiento pera con--

cluir que no se fijan caeos de incepecided concrete, ye que ellos 

nos establecen que "no se podr6 ser testigo", sino ~nicsmente "no 

se obligaré a declarer 11
• 

En le teglslecl6n Mexicana no es necesario, pera poder

ser testigo, el cltetorio correspondiente, procediendo la campar~ 

cencle espont6nee, sin que ello invalide le calidad de testigo. -

Le declarec16n del sujeto pasivo del delito ea un testlmonlo, por 

tener todas les csracter!stlcee de este medio de pruebe. No se -

puede objetar que esa declaraci6n eea parcial e impida el testims 

nio, puee en materia penal no existen fechas, debiéndose recibir

la declereci6n de todas las personas que puedan esclarecer algo -

relacionado con el delito, sus circunstancias o el delincuente. 

Los testigos pueden ser directos e indirectos; los tes

tigos directos son aquellos que por si mismos conocen el dato, -

que suministren y loe indirectos o de referencia san los que el -

dato que suministran les consta por inducci6n o por referencia -

(testigos de oidas). En el testigo indirecto, lo única que le --

consta directamente, es la referencia, pero no el dato contenido

en ésta, ea decir, es testigo directo de le referencia o indirec-

(18) C6digo de Procedimientos Penales vigente pera el D. F. 
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to del contenido de ~sta. 

Antes de que el testigo comience a declarar se le lns-

truye sobre las sanciones que la ley impone a quienes se conducen 

can falsedad e inmediatamente después se le tome le protesta de -

decir verdad (Arte. 205 del C6digo del Distrito; y 247 y 248 del

C6digo Federal). Lo anterior tiene por objeto obligar jur1diceme~ 

te al testigo e decir la verdad de loe hechos. 

Asimismo, que en ceso de falsear en les declareciones,

ee le dare viste el Ministerio Público; para iniciar aver1guec16n 

por el delito de falsedad en declaraci6n, de lo que se desprende 

que siempre se lee o~liga y nunca se lee persuado o convence de -

declarar y une vez que se comprometen voluntariamente se les pro

testare¡ por otra parte, nunca se les protege pera evitar posi--

blee conflictos con los familiares de loa probables responsables, 

motivo por el cual mucha gente que puede ser testigo simplemente 

entes de comprometerse, manifiesta no haber visto y oidO nade, y

en tal sentido no He cuente con dicha imputac16n de loe hechos 

contra el probable responsable y no puede debidamente identifica~ 

lo en le averiguec16n previa. 

En lo que se refiere a la proteste, el Código Adjetivo 

del Distrito federal, manifieste al respecto, los menores de 14 -

anos ser6n exhortados los mayores de 14 aMoe pera menores de 15 

eMae, únicamente se les proteste de decir verdad (Art.213).(19) 

(19) Idem, P• 252 
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Lo anterior obedece a que se estima que e los menores citadas, 

por rez6n de su edad, no se les puede constreMlr jurldicamente a

decir verdad, y por tanto, e6lo se les debe exhortar. Adem~s debe 

considerarse que por le minarla de edad penal, no pueden ser obj~ 

to de las sanciones que el Derecho Penal señala pera el delito de 

falsedad e los mayores de 18 años. 

Asimismo, para apreciar le declarec16n de un testigo, -

es necesario tomar en coneidereci6n lo siguiente: 

1. Que por su edad, capacidad e 1netrucc16n, tenga el criterio TI.f:. 

cesarlo para apreciar el acto. 

2. Que par su probidad, le independencia de su pasici6n y antece

dentes personales, tenga completa imparcialidad. 

J. Que el hecho de que se trate sea susceptible de conocerse por

med io de los sentidos y que el testigo lo conozca par si miemo 

y no por inducciones ni rererencie de otro. 

4. Que la declaraci6n eee clara y precise, sin dudes ni reticen-

ciee, ya sobre la sustancia del hecho, ye sobre sus circuneten 

ciae esenciales, y 

s. Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo, nl 1!!!, 

pulsado por engano o soborno. El apremio judicial no se repUt,!! 

r& fuerza. 

En lo referente e los menores, hay que recordar que en

materia penal todos tienen capacidad pare ser testigos. Por ello

el testimonio del menor est~ el mismo nivel de cualquier otra de

cleraci6n, por supuesto consideréndose para los efectos de le 
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capacidad de percepción, apercepció11 y narración, la edad del me-

nor, la Suprema Corte de Justicia, en la tesis 283 que integre j~ 

rlsprudencle, ha sostenido: "la minoría de edad del declarante no 

invalida par si mismo el valor probatorio que a su testimonio le

corresponda, según las circunstancias del ceso".(20) 

4.3 FALTA DE TECNICA V VDCACION DE SERVICIO DE PARTE 

DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PUBLICO 

CONCEPTO 

En las principios de nuestra vida institucional al Mi-

nisterio Público no se le dl6 la importancia que actualmente tle-

ne, conslderéndosele como un modesta colaborador en la administra 

ci6n de justicia y desempeftendo simples Funciones decoratlvas. A

trav~s del tiempo y todev1a algunos años después de la Constltu-

c16n de 1917, el Ministerio Pública desempeMeba papeles secunde-

rlos a la edminlstrac16n de justicia, sus pedimentos eran vlstos

con desprecio por los jueces, no las tomaban en cuenta. Todo ello 

no era més que la idee arraigada en nuestro pueblo, de que el fu~ 

cionerto judicial era omnipotente, la saciedad desconoc1e en s!,

la función que desempe"aba el Ministerio Público. 

en la actualidad, el Ministerio Público ye no sola vel,!! 

ba por los intereses de la ~acienda, sino que su misl6n es más 

alta y noble, es una 1nstltuci6n Que se le ha considerado como 

(2) Ultimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federac16n. ~egu.!l 
da Parte. Primera Sala. p. 561 
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una verdadera magistratura, con atribuciones de gran importancia-

cerca de las tribunales, en materia civil, comercial penal, in-

tervinienda can le mlsi6n social en la distribución de le justl--

ele¡ y en lo que se refiere a su función represiva, es el órgano-

del Estado para la reintegración del derecho violada. 

La palabra Ministerio viene del lat!n ªmlnieterium", --

Que siqnifica: "cargo que ejerce uno, empleo, afielo u ocupec16n, 

especialmente noble y elevado". La palabra PGbllco est~ deriveda

del lat!n "pOblicue-populus 11
1 que significa: "Pueblo", lndicendo

la que es notarla. 

Por lo tanto su concepci6n gramatical, el Ministerio P.Y, 

blico significa: 1CARGO QUE SE EJERCE EN RELACION AL PUEBLO'. Dea

de el punto de viata jur1dico. Lo 1nstituc16n del Ministerio PúbU 

ca es une Oependencie del Poder Ejecutivo, que tiene e su cargo -

la representec16n de la ley y de le cause de bien público, Que eJ! 

tá atribuido ante los tribunales de justicle.(21) 

»El Ministerio Póblico Federal, es une 1nstituci6n de-

pendiente del Ejecutivo federal presidido par el Procurador Gene

ral, auien tiene e su cargo la persecuci6n de todos los delitos -

del orden federal, y hacer que los juicios se sigan con toda reg~ 

laridad pare que la edmin1strac16n de justicia sea pronta y expe

pedlta, e interviene en todos loe negocias que la ley determine''• 
(22) 

(21) FRANCO VILLA, Jos~. El Ministerio PGblico Federal. Edlt.Po-
rrúa. la. Edic16n, México 1985, p. 3 

(22) Ibidem. p. 3 
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Para el Maestro Miguel Fenech, se"ala al Ministerio Pú-

blico como: "una parte acusadora necesaria, de cerécter públlco,

encargedo por el ¿atado, e quien representa, de pedir la actua--

c16n de la pretenci6n punitiva y de resarcimiento, en su ceso, en 

el proceso penal". 

Para el Maestro Guillermo Colín danch6z, 11 E1 Hinisterio 

Público es una instituci6n dependiente del Estado (Poder Ejecuti

vo), que actúa en repreeentec16n del inter~s social en el ejerci

cio de la ecci6n penal y tutele social, en que todas aquellas co

ses que se le asignen lee leyes".(23) 

Pare el Heeetro Fix Zemudio, seftale: "Es posible deecr,l 

blr 1 ya que no definir el Ministerio Público como el organismo 

del Estada que realiza funciones judiciales, ya sea cama parte o-

como sujeto auxiliar en lad viersas remas proceeelee, eepecielme,!l 

te en le penal y que contemporfineemente efectúe activldedee admi~. 

nietretlvae, como consejero jurídica de las autoridades guberna-

menteles, realiza le defensa de los intereses patrimoniales del -

Estado o tiene encomendada la defensa de la legalldad".(24) 

Asi podemos determinar, de una forma personal, que el -

Ministerio Público, actúa como autoridad administrativa durante -

la fase preparatoria de la acci6n penal (su ejercicio), cama euj~ 

(23) COLIN SANCHEZ, Guillermo. Derecho Mexicano, Edit.Porr~e, ?e. 
Edici6n, M~xico 1961, p. 66 

(24) FIX ZAMUDIO, H~ctor. Funci6n Constitucional del Ministerio -
Público, publicado en el Anuario Jurídica. Ano V, 1978, UNAM 
p. 153 



64 

to procesal (parte), dentro del proceso penal, ejerce la tutela -

general sobre los menares o incapacitados y represente al Estado

prateg1endo sus intereses y salvaguardando la legalidad de loe --

procesos. 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

El Ministerio Público el integrar plenamente el expe--

diente, la everigueci6n previa (el cuerpo del delito y la presun

ta responsabilidad), ee debe observar y respetar todos los ectos

que se realicen, las garentias constitucionales establecidas pare 

todos las individuos, ya que la func16n de las gsranties conetlt~ 

clonales es le de establecer el minlmo de derechos que debe disfIY. 

tar la persone humana y las condlcianee y los medios pera asegu-

rar su respeto y pacifico goce; ee1 de que en le everigueci6n pr~ 

vis se efect6a con absoluto apego e derecho y no vulnere la segu

ridad y trenquilided de loe individuos, y e eu vez, el Ministerio 

Público debe ester debidamente fundamentado y motivado pare su l~ 

gal apego a derecho. 

Fundementac16n.- Concepto. nFundamentar ea invocar con

tada preciei6n y exactitud al derecho aplicable el ceso concreto". 

Según mandato constituciona, "todo acto de autoridad d~ 

be fundirse, esto es, apoyarse en disposiciones legales exactemen 

te aplicables el caso concreto en que se trate, loe 6rganoe de -

Gobierno deben actuar conforme e las normas jur1dicas, circunscri 

bir su func16n a un marco normativo, besar su determlnaci6n en --
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nor~es jurldlcas, es lo que constituye la rundamentac16n''.(25) 

Mot1vac16n.- Concepta, ''motivar es exponer con claridad 

los argumentos que permiten adecuar la conducta o hecho a las no~ 

mes jur1dices invocadas. 

En le motiveci6n debe señalarse los hechos, las pruebes 

que la demuestren, el enlace 16gico que adecue aquellas a las no~ 

mee abstractas y la conclusi6n que implica la mencionada adecue--

ci6n. 

qLa motivaci6n es un razonamiento en el cual se contiene 

las consideraciones que permiten concluir, que une conducta a he

cho se enmarca, coincida can le norma jurldice".(26) 

El fundamento legal del Ministerio Póblico se encuentra 

contenida en el Articulo 21 1 ?J frecci6n VI base Ge., ae1 como el 

102 1 siendo ~etas ordenamiento de nuestra Constituci6n Politice

de los Estados Unidos Mexicanos, y que a la letra dice: 

Articulo 21.- Le imposición de las penes es propia y eis, 

elusiva de le autoridad judicial. Le persecuci6n de los delitos -

incumba al Ministerio PGblico y a la Polic1a Judicial, la cual e.!! 

taré bajo le autoridad y mando inmediato de equil. Compete e le -

autoridad administrativa le aplicaci6n de les sanciones por lee -

(25) OSORIO V NIETO, César Augusto. La Averiguaci6n Previa. Ed.PJl 
rrúa, le. Edici6n, M6xico 1981. p. 34 

(26) Ibidem. p. 35 
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lnfrecclones de los reglamentos gubernamentales y de policla, las 

que únicamente conelstlr6n en multe o arresto hasta par treinta y 

seis horas; pero si el infractor no pegare la multa que se le hu

biese impuesto, se permutar& ésta por el arresto correspondiente, 

que no exceder& en ningún caso de treinta y seis horas. 

Si el infractor fuese jornalera, obrero o trabajador, -

no podré ser sancionado can multe mayor del importe de su jornal

o salario de un d!a. 

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multe no

excederá del equivalente de un die de su ingreso. 

En carrelec16n con el Articulo 17 del mismo ordenamien

to, de seguridad de que los delitos serAn investigados y sanclon~ 

das por 6rganos gubernamentales, sin intervenc16n del sujeto pes! 

va, pues la aplicaci6n de le concepc16n jur1d1ca que considera el 

delito como une elterec16n del orden jurldlco social, 1ndepend1en 

temente del dano causado y resentido por dicho sujeta, atribuye -

la pereecuci6n del delincuente exclueive~ente el Ministerio Públ1 

ca, que es a quien incumbe le repreaenteci6n y le defensa de loe~ 

intereses de la sociedad, sin perjuicio de le repereci6n de los -

daños causadas al ofendido¡ y edem~s mantiene a loa tribunales en 

une ectuaci6n imparcial, ye Que se limita e le i~posic16n de pe-

nas, con exclusi6n de cualquier otra autoridad, naturalmente me-

diente las lnetrucclonee del respectiva procesa para definir le -

verdad de loe hechas; todo la cual prácticamente significa que --
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loe tribunales no deben participar de manera ninguna en el ejerc~ 

cio de le ecc16n penal, sino limlt~ndaee e euetsncier o tremitar

con arregla e le ley lee promociones respectivas y e dictar le -

eentenc ie que procede. 

Articulo 102.- Le ley orgen1zer6 el H1n1ster1o P6blico

de la Federec16n cuyas funcionarios ser6n nombrada y removidas -

par el Ejecutiva, de acuerdo con le ley respectiva, debiendo es-

ter presididos par el Procurador ueneral, el que deberA tener lee 

mlamaa calidades referidas pera ser ministro de le Suprema Corte

de Justicie. 

Ir:aumbe al M1n1eter1o P6bl1co de la federac16n, la per

secuc16n ente loe tribunales, de todas loe delitos del orden fed~ 

rel; y, par lo misma, e 61 le correeponderA eollclter lee 6rdenes 

de aprehensión contra los lnculpedoa; buecer y presentar lee pru~ 

bss que acrediten la reepansabllidad de 'etas; hacer que loe jul• 

cios se elgsn can toda regularidad pare que le adm1nistrac16n de

just1c1a sea pronta y sxped1ta; pedir le opl1cec16n de les penas

e intervenir en todos los negocios que le ley determine. 

El Procurador General de la República 1ntervendr6 persa 

nalmente en les controvercles que se susciten entre doe o m6s Es

tados de le Uni6n 1 entre un Estado y le federeci6n y entre los pg 

deres del mismo Estado. 

En todos los negocias en que le Federec16n fuese parte: 
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en los casos de los dlplom6ticoa y los cónsules generales y en -

loe dem~s en que deba intervenir el Ministerio Público de la Fedg 

rac16n, el Procurador Gen~ral lo har6 por si o por medio de sus -

agentes. 

El Procurador General de la República será el consejero 

jurldico del gobierno. Tanto él como sus agentes serán response-

bles de toda felte, omls16n o violaci6n e la ley, en que incurran 

con motivo de sus funciones. 

PRINCIPIOS 

De Inic1aci6n.- El Ministerio Público, actúe cuando se

procede en virtud de una pretensión particular jur!dice dirigida

al Estado, es decir, el principio dlsoositlvo opera cuando la ac

ci6n penal sólo ae pone en movimiento por la iniciativa de loe -

particulares. 

Pero dentro de nuestro punto de vista, estableceremos -

que este principio de 1nic1aci6n es Privada, esto es, ea una ln-

tervenc16n directa de los particulares en el ejercicio de la ac-

c16n, debe ser rechazada, como una experiencia en que se ha vivi

do en tiempos remotos cuando la acc16n penal era considerada como 

privada, y aqui regresariamos a la venganza privada, por ejemplo: 

delito que se persigue oor querelle. 

Estemos de acuerdo en cuanta en que debe regirse el --

principio de oYiciosidad, como lo piense y establece el maestro -
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Florian, "racionalmente y dado el carácter público de la acción -

penal debe referirse el principio oficial. La atribución del eje~ 

ciclo de la acc16n penal a un organismo especial seria inútil ei

ésta tuviese que esperar siempre la manifestación de otra persona 

para actuar, es decir, para realizar un acto pera la cual ha sido 

creada''.(27) 

El Ministerio Público, solo puede iniciar constituciona¡ 

mente, por mandato, como establece el Art!culo 21, le corresoonde

la persecución de los delitos, ya para que pueda perseguir al pre

sunta responsable, es necesario los siguientes requigitos: que se

presente a él el hecho delictuoso o se haga a través de una denun

cia, querella 6 acusación, que el Ministerio P6blico pueda de ----

acuerdo al derecho violado, lo encuadre al tipo penal, establecido 

con le ley sustantive y que la conducta descriptiva por el ae~un-

ciante se encuadre o se tipifique e la descrioci6n hecha por el l~ 

gislador, para que se constituya el delito. 

El Ministerio Pública, solo ouede iniciar una averigua-

c16n previa, cuando tiene conocimiento de que se han realizado he

chos presuntivamente dellctuosos, a trav~s de las instituciones de 

la denuncia, querella y acusaci6n, y que reunan los requisitos de

procedibilidad (~rt!culo 16 Constitucional). 

Una vez reunido con estos requisitos, el Ministerio Pú-

(2?) FLORIAN, eugenio. Elementos de Derecho.Penal. Leonardo Prieto 
Bosch. Barcelona. p. 181 
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rias, para poder integrar la averiguación previa, reuniendo los -

dos elementos fundamentales, que son los elementos del tipo penal 

y la probable responsabilidad, 

tar la acci6n penal. 

una vez integrada podré ejerci--

De Oficiosidad.- Le acci6n penal se persigue de oficio, 

Cl Ministerio Público act6a como representante social, en ocasio

nes no d2be esperar pare poder realizar el ejercicio de la acción 

penal de le iniciativa privada, pues si es! fuera, torpemente se

poepondrúan loe intereses sociales e los intereses particulares.

(n México se respeta de manera absoluta este principio y la ac--

ci6n penal invariablemente se ejercita de oficio. 

El principio de legalidad del Ministerio P~blico, en -

donde el representante social deber6 investigar de oficio, todos

los posibles 111citos, ye sea que se trate de delitos persegui--

bles de oficio o a petic16n de parte Cuna vez que se reeliz6 ente 

él le denuncia, querella o ecussc16n), pero siempre y cuando se -

cumplan loe requisitos seMaladoe por el Articulo 16 de nuestra -

Carta Magna, y que son loe siguientes: 

a) Que existe una denuncie, querelle o ecusec16n, 

b) Que el delito merezca ser sancionado, 

e) Que est6n apoyadas por declaracianee 1 bajo proteste de persona 

digna de fe, y 

d) O por otras datos que se haga responsable el inculpado. 
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En M~xica solamente el Ministerio Pública tiene facul-

ted de ejercitar la ecc16n penal C6rgano distinto el jurisdiccio

nal), excepto en loe casos de servidores públicos (ya que solemen 

te le C~mare de Diputados lo puede hacer), siempre que tengan co

nocimiento de que se han cometido un delito, que ee persiga de -

oficio, debe actuar ein demore alguna e investigar los hechos pr~ 

suntivemente delictuosos y en todo caso obtener le reperac16n del 

de~o ~loledo. 

En los delitos que se persiguen de querella, existe una 

contradicc16n e este principio de oficiosidad, ye que solo se maw 

nirieste como una condic16n de procedibilidad pare el ejercicio -

de le acci6n penal, puesto que en ningún mo~ento, se faculte el -

ofendido pera poderla ejercitnrle, puesto Que invariablemente Que 

es el Ministerio P6blico, previa querella del ofendido, y que una 

vez que ee hallan cometido loa requisitos, pera poder ejercitar -

le acc16n penal, y en cesa afirmativo, conduce el ofendido duran

te el procesa, ente.el 6rgana jurisdiccional, hasta que 6ste dic

te su reaoluci6n. 

De Legalidad.- Le acci6n procesal penal eet6 regida por 

el principio de legalidad, teniendo el Estado en sus manee el 

ejercicio de la ecc16n penal, no se deje a su capricho el propio

ejerclclo, sino que por mandato legal, con apego el derecho, sol,!! 

mente podré llevarse e cabo. 

En las legislaciones se acepta el principio de legeli--
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dad, ee establece que nunca puede causarse un dano o perjuicio ~

con el ejercicio de le ecc16n penal, puesto que de ello depende -

la vigencia de la ley, y el reinada de ~ste siempre benefici6. 

Que normas que no existen apego al derecho, en cuento -

el ejercicio de le acc16n penal, pueda realizarse el desistimien

to o sobreseer de la misma y le solicitud de libertad por parte -

de le repreeentaci6n social. 

El principio de legalidad ee menifieets, cuenda el Mi-

nisterlo Póblica encargado del ejercicio penal, invariablemente -

la obligeci6n de ejercttarla siempre que se encuentren reunidos o 

eetisfechee les ccndicianee a presupuestos generales que la ley -

establece, no importando la persone contra quien se intente. 

El Ministerio Público debe ejercitarle siempre y cuando 

se hallen reunido loe requi9itos establecidos por el Articulo 16 

de nuestra Conetituci6n Politice de loe Estados Unidos Mexicanos. 

Este principio de legelided, en aqu~l quo afirme le -

obligaci6n que tiene el Minieterio Público de ejercer le acci6n

penal, cuenda se han llevado los extremos procesales del derecho 

material. 

Para el Maestro Juventino V. Castro, expresa: ªVe he-

mas visto como el Ministerio Público tiene un poder-deber de --

ejercitar la acci6n penal, puesto que ejercite un derecho ajeno, 
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dirigido a tutelar un lnter~s social; el lado de la facultad de -

ejercicio inseparable y fuertemente unido, est6 el deber de ejer

c1c1o". (28) 

Para el Maestra Florien, ex.presa: 11 creemas que sobre e,!!. 

te punto conviene ser tradiclanellste y aceptar el principio de -

legalidad; le ley penal existe para fines de utilidad, y por ello 

ee debe aplicar en todos los casos en que ee haya cometido un de-

11 to. Le determinaci6n de cuando una eccl6n daMose o peligrosa, -

ea decir, es delito y le corresponde el legislador, y cuando 6ste 

haya expresado su convencimiento y establecido que aquella sea d~ 

lito, la ecc16n penal debe ejercitarle siempre. Al admitir el --

principio de oportunidad se substituye al convencimiento del le-

gislador por el Ministerio Público, que ee por completo personal

y por lo ~lamo expuesto a errar, con la que la defensa social pu~ 

de fustterse. 

Hey edeméa que e~edlr e esto, que le funci6n represiva, 

ae deb1liter1e con semejantes doctrines, podr!e dar lugar a gre-

ves injustlclea~ 

El ejercicio de le ecci6n penal est6 inspirado en el -

principio de legalidad cuando éste tiene que ser ejercitada por -

loe 6rgenos adecuados, siempre que se haya cometido un delito, y-

(28) CASTRO, Juvent1no v. El H1n1ster1o P6bl1co en H~a1co, 4a. -
Ed1c16n, Ed1t. Porr6a, H~•1co 1982, p. 53 
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que se den los presupuestos necesarios para ello, y sin atender -

nade e la consideraci6n de la utilidad que del mismo puede deri--

verse. 

4.J,1 EL AGENTE DEL HINISTERIO PUBLICO 

4.J.2 EL SECRETARIO DEL MINISTERIO PUBLICO 

4,J,J EL HECANOGRAFO DEL MINISTERIO PUBLICO 

EL MINISTERIO PUBLICO EN LA AVERIGUACION PREVIA 

En el Articula 21 de nuestra Canatituci6n de loa Esta-

dos Unidos Hexlcanoe, establece le atribución del Ministerio Pú-

bllco, de perseguir los delitos, ésta atrlbuc16n se refiere e dos 

momentos procedimental.es: El Preprocesa! y el Proceso; en el Pre

procesa! este abarca precisamente lo que ea la everlguec16n pre-

vle, que son todas aquellas diligencies que realiza el Hinleterlo 

Público, para poder ejercitarse ebstenc16n de la acci6n penal, -

auxlliAndose de la Polic!e Judicial, y en dicho articulo mencionA 

do, consagre une garentla que gozan las individuos, pues solamen

te el Ministerio Público es el órgano Único capaz de iniciar una

investigeci6n de un delito, y dicha inveetigeci6n ee inicia cuan

do tiene conocimiento de hechos presuntivamente delictuosos, y d~ 

be de atender a la preceptuado en el ert!culo 16 del misma arden~ 

miento. 

CARllCTER I 5TICAS 

De Irresponsabilidad.- El Ministerio P6blica es irres-

ponseble en el ejercicio de sus funciones. El hecha de un agente-
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haga procesar a una o varios individuos y m6s tarde se pruebe su-

irresponsabilidad, no puede dar lugar e que se acuse e dicha fun

cionario par calumnie ju'dicial, pues él ejercite una acci6n que -

es de sumo interés e la sociedad. 

Fejevllle, en cuanto e este caracterletica, nos dice el 

respecto: "que las Magistrados del Ministerio P6bllco son irres--

pensables en el ejercicio de sus funciones y que como resultado -

de ello, no pueden ser condenados e las penas de le Primera Ins--

tanela, en el ceso de que las leyes hayan tenido conocimiento de

un asunto crlmlnelª.(29) 

El Ministerio Pública es irrecusable, inapelable e 

irresponsable, en virtud de que el juicio de responsabilidad por

desistlmlento de le acci6n penal, exlete una idenfenei6n ebaoluta 

en virtud de que no existe recurso alguno para obligarla e cum--

plir con su deber. En cuenta e esta la Suprema Corte de Justicia

de la Neci6n, he establecido varias ejecutarlas el respecto, que

el desistimiento de le ecci6n penal, por parte del Ministerio Pú-

blico, no es procedente el juicio de amparo, por lo que le insti

tuc16n es irresponsable en su actuaci6n, ye que na puede realizar 

otras actividades, sino que solamente debe cumplir con los eltoe

fines para le cual fué creado, na se le privarte de sus atribuci.g, 

nes que tiene encomendadas par mandato constitucional (si se le -

obliga, invadirte otra actividad que le corresponderte a la Auto-

(29) COLIN ~ANCHEZ, Guiller~o. Derecho Mexicano. Edit. Porrúa, ?a. 
~dlci6n, México 1981, p. 109 
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ridad Judicial). 

Oe Impreslbllidad.- Se dice que el Ministerio Público,

es impresidlble, porque es el único que ejercite le acción penal, 

y si un individuo se le procese sin este requisito, se estar§n -

violando las garantías Que establece nuestra Const1tuc16n Pol!tl-

ca. 

~on la 1nstituc16n del Ministerio Público, tal cama se

propone la libertad individual, quedar§ asegurada¡ porQue según -

el Articulo 16 Constitucional, nos dice: "nadie podré ser deteni

do sino por arden de le autoridad judicial, la que podré expeQir

le sino en los términos y con los requisitos que le misma exige". 

Para que un sujeto sea procesado, es fundamental que se 

inicie une averlguec16n previa, que el Ministerio Público tenga -

ccnaclmlento de que se han cometido hechos presuntivamente delic

tuosos, ya sea mediante una denuncia, querelle o acusec16n, y una 

vez teniendo el conocimiento, se inlciar6n les averiguaciones e -

investigaciones necesarias, auxili§ndoee de la Polic!e Judicial,

peritajes, as1 como de testigos y dem~e que conforme e derecho -

procede, pera poder integrarle, por lo que una vez reunidos los -

requisitos fundamentales, Que son los elementos del tipo penal y

probable responsabilidad, se ejercitaré la acción penal en contra 

del inculpado (indiciado), a su vez ejercitada ya la acc16n oenel 

daré intervenc16n a la autoridad jurisdiccional, por lo que su -

fin principal del Ministerio Público es la de Acusar, aplicándole 
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la pena correspondiente al inculpado, con el prap6sito que se le

eplique la 3entencia Condenatoria, siempre y cuando se demuestre

su culpabilidad, de acuerdo e las pruebas ofrecidas, intervinien-

do dicha institución coma órgano 

salvaguardando el inter~s social 

representante de la eocieded,

el resguardo del orden social. 

Es impresidible, porque el órgano jurisdiccional no pu~ 

de iniciar, tramitar o concluir un procesa, sino interviene el -

Ministerio Pública. 

De Irxecusabilidad. Esta caracter!stica de irrecusabili 

dad de sus agentes se entiende y justifica por que el Hinisteria

PGblico obre en repreeentaci6n de la sociedad, y no puede ser re

cusable de ninguna manera, ya que se le considera como parte del

juicio y les partes en el juicio na son recusables. 

Una vez que el Ministerio Público tiene conocimiento de 

que se han realizado hechos presuntivamente delictuosas, este 6r

gano no tiene facultad de desistir, ya que una vez que se ejerci

ta la acci6n penal, no se agota sino hasta la sentencia. El Mini~ 

terio Público, cuando haya ejercitada la acci6n penal, no podrá -

desistirse y caducar el proceso, este principio es adaptado por -

nuestro C6digo Penal vigente. 

Se ha establecio en el Ministerio Público, par la sene~ 

lle raz6n de ser parte en las procesas; por lo tanto, no es sus-

ceptlble de ser acusado, pera sin embarga, debe excusarse en loa-
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mismos casos que la ley establece para los jueces. 

ME! fundamento jur{dico sobre la inrecusabilided del Mi

nisterio Público, se establece en las Articulas 12 y 14 de la L~y 

de la Procuredurle General de le República y Org~nice de la Proc~ 

radur1e General de Justicia del Distrito Federal. 

En ambos ordenamientos senale que el Ministerio Público, 

(cuando exista alguna de las causas de impedimentos que la ley 

se"ale pera les excusas de los magistrados y jueces federales, d~ 

berán excusarse del conocimiento del negocio en que intervengan", 

situaci6n en la que se conflnne al Presidente de la República la

facultad de calificar le excuse del Procurador General y 6ste de

las funcionarias del Ministerio Pública Federsl'.(JO) 

De Indivisibilidad.- Es indivisible el Ministerio Públi 

ca, ya que al ejercitar le acci6n penal no lo hace e nombre pro-

plo; sino en representaci6n de la Inst1tucl6n, es decir, que un ~ 

agente del Ministerio Público puede principiar una acci6n y cont1 

nuerle otro, sin que por eso se puede decir que no es la misma -

ecc16n y partes que en ella intervienen. 

El Ministerio Público es indivisible, en el sentido de

que ante cualquier tribunal y por cualquier oficial que le ejerc! 

ta, el Ministerio Público representa siempre a una sola y misma -

persona en instancia; la sociedad o el Estada. Cada una de ellas-

(JO) COLIN ~ANCH¿z, Guillermo. Op. Cit. pp. 110 V 111 
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en el ejercicio de SUB funciones representa a la moral del Minie-

terlo Público, como si todos loe miembros obraran colectivamente. 

A le pluralidad de miembros corresponde a la invlsibillded de la

lnstituci6n, unidad de le diversidad. 

Para el maestro Guillermo Coltn 3énchez, le lndivlslbl

lldad consiste y manifiesta lo siguiente: 11 esta es una note se--

llente en les funciones del Ministerio Público, porque actúan, no 

lo hacen e nombre propio, sino represent6ndolo, de tal manera que 

aún cuando varios de sus agentes intervengan en un asunto determi 

nado, 6stas representen en las diversas actea e una sale 1nsti~u

ci6n y el hecho de separar e le persone fielca de la funci6n esp~ 

clfice que est6 encomendada, no afecte ni menoscaba lo actuado". 

01) 

El maestro Eugenio Florie, señale lo siguiente: "que no 

debe confundirse le indivisibilidad de la acci6n penal con el --

principio de unidad del proceso. 

De Independencia.- Este debe entenderse en releci6n e -

le autoridad ante quien comparece, promover de mutuo propio sin -

hacer cose de indicaci6n alguna proveniente de dicha autoridad. 

El Ministerio Público debe ser independiente y que el -

organismo que lo representa deber~ ser aut6nomo, sin ingerencia -

(31) Op. Cit. pp. 109 y 110 
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de poder alguno. 

Para el maestro Guillermo Cal1n Sénchez, nas dice el -

respecto: "que en los paises de gran tradición cama Inglaterra, -

el Fiscal de le Corone y el solicitador general, depende del Par-

lamenta del Gobierno, aunque la institución propiamente no eKi~ 

ta, por ester en menos de los ciudadanos el ejercicio de le ac--~ 

ci6n penal.· 

El Ministerio Público en Francia, es una magistratura -

con carecter1eticas especiales e independencia del Poder Ejecuti

vo¡ en China, del Ministerio de Justicie y en el Jap6n es indepe,!! 

diente de la magistratura, pero la designaci6n se hace por aposl

ci6n. En Rusia depende del Conseja Federal de loe Comisarios del

Puebla; los Procuradores de los Estados Unidos de Narteemerlce 

eon nombrados por elección popular en algunos distritos. En le 

mayoría de los paises sudamericanos, el Ministerio Público depen

de del Poder Ejecutivo, el igual Que en la República Hex1cane"(32) 

Sin embargo no existe una total eutanom1e del Miniete-

rio POblico, parque depende directamente e inmediatamente del Po

der Ejecutivo, han originado que se le vea con recela, debida e -

que el interés social protegida en la rema, Que le he sido enco-

mendado, puede subordinarse e determinadas intereses a presiones. 

Pera sin embarga el Ministerio Público, se encuentre --

(32) Op. Cit. p. 68 
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supeditado el Poder Ejecutivo (Presidente), en virtud que el Ar-

ticulo 1íl2 de nuestra Carta Magna, establece Que los agentes del

Ministerio Público son nombrados y removidos libremente por el -

Presidente de la República. Por tal motivo el Ministerio Públlco

plerde su caracter1st1ca de independencia, pero en ningún momento 

al ejercer y realizar sus funciones goza de tal ceracter!stlca, -

puesto Que se encuentra supeditado a las intereses p011ttcos. 

De Buena Fe.- le buena fé y la equidad, emana de une -

misma repre~entaci6n, por consiguiente, no debe estar al elbitrlo 

de intereses particulares o pol{tlcas, pues no llenar{an la fina

lidad que se le canf iere y que se basa en la justicia y en el 6r

den social. 

Podemos decir, en cuanto a eete cerecteristica, que el

Ministerio Público, es une inst1tuci6n de buena r6, en el sentido 

de que no es su papel el de ser ningún delator, inquisidor, eu in, 

terés no es necesariamente la acusec16n o condene, sino eimpleme.n 

te el interés de la sociedad: La Justicia. 

El Ministerio POblico, tiene como finalidad de acusar -

ante el juez penal C6rgeno jurisdiccional), equ61 sujeto en que -

se le ha comprobado que cometi6 el delito; y e su vez en loe ca-

sos en que no procede, el ejercicio de le acci6n penal, pide o eg 

licita su libertad de los procesados y en les formas y términos -

que previene la ley, y pedir la libertad del detenido (Articula 2 

fracci6n II y Articula J fracci6n IV, respectivamente del C6diga-
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de Procedimientos Penales del Distrito Federal). 

El Ministerio Público es una 1nstituci6n de Buena Fe, -

puesto que tiene inter~s de que no se vaya a cometer una injustl-

cia de castigar a quien no se merece la pena, ya sea porque pree

crlbia la acci6n penal o porque quedó comprob~do de que no parti

cipd en los hechos, porque el proceder imputada no es t1pico 1 etc. 

legalmente no es acreedor e una pena condenatoria f ljeda por la -

ley. 

Le sociedad esté interesada de que se castigue el culp~ 

ble y de que no se aplique sanci6n alguna e quien no se merece. -

El Ministerio Público, como representante de le Sociedad, recoge

el interés de ella. 

FUNCIONES 

De Persecuc16n.- ~eta relaci6n de persecutoria del Mi-

nisterio Público se relaciona con el ejercicio de le acción penal. 

Este función le realiza el representante social, une vez 

que se ha comprobado y de acuerdo a las investigaciones realizadas 

de los hechos considerados delictuosos, se integrarán plenamente -

en la everiguaci6n previa los elementos del tipo penal y probeble

responsabilidad, de los que hubieren participado en la realización 

de la conducta antijurldica, se consignan e dichos sujetos, para -

estar en aptitud de iniciar sus runciones acusatorias. 
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Esta runci6n acusatoria, tiene como finalidad de que el 

autor del delito, no evada la acción de la justicia, y se le apl! 

que a dicha autor las sanciones correspondientes establecidas por 

le ley penal. 

El Ministerio Público, cuando tenga conocimiento de que 

se han realizado hechos presuntivamente dellctuosos, tiene como -

·fin persecutorio, la de perseguir al sujeto que ha violado le ley 

sustantiva, y de comprobar le responsabilidad a todas aquellas -

personas que se han colocada en dicha hlp6tesis que establece la

ley penal. 

~amo ye se esteblec16 con anterioridad, le funci6n per

eecutoria, se encuentre interrelacionada con el ejercicio de le -

ecci6n penal, y Bl respecto en el Articulo 136 del Código Federal 

de Procedimientos Penales, establece: que corresponde el Hiniete

rio PGblico el ejercicio de dicha acci6n. 

l. Pro~over le incoecci6n del procedimiento judicial; 

11. Solicitar las 6rdenes de comparecencia pare prepara

toria y la eprehensi6n 1 que sean procedentes; 

III. Pedir el aseguramiento precautorio de bienes pera 

loe efectos de la reperaci6n del dano; 

IV. Rendir las pruebas de la existencia de los delitos y 

de la responsabilidad de los inculpados: 

V. Pedir epllcación de las sanciones respectivas, y 

VI. En general, hacer de todas promociones que sean con-
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En el C6digo de Procediml~ntos Penales del Distrito Fe

deral, establece en su articulo 2: que al Ministerio Público co-

rresponde el ejercicio exclusivo de le acc16n penal, la cual tie

ne por objeto: 

I. Pedir la aplicaci6n de les sanciones establecidas en 

les leyes penales; 

II. Pedir la libertad de los procesados, en la forme y -

t6rminos que previene la ley¡ y 

III. Pedir la reparación del dafto en loe términos especi

r1cados en el Gódlgo Penal. 

De Investigec16n.- La func16n lnveatigadora del Minist~ 

ria Público, tiene fundamento en su Articulo 21 Constitucional y

debe apoyarse a lo preceptuado en el Articulo 16 del mismo orden~ 

mienta, teniendo como finalidad ejercitar la acc16n penal. Cum--

pllendo con los requisitos que la ley establece, investiga el real 

mente se cometió el delito (puesto que esta función es une etapa

preprocesal), las circunstancies del lugar, tiempo y rorma en que 

se realiza, integrando plenamente los dos elementos fundementa--

lee: el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad, pera po

der ejecutar la acc16n p~nal, ante el 6rgano jurisdiccional. 

El Ministerio P6blico, se encarga de la bÓsqueda e ln-

vestigaci6n consistente de las pruebas en que acrediten la exls-

tencia de los delitos y la responsabilidad de quienes en ellos --
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participaron, par~ estar en aptitud de comparecer ante el 6rgano 

jurisdiccional, para solicitar la eplicaci6n de la ley a un ceso 

concreta. 

La func16n de la Polic!a Judicial, ya sea del fuero ca

món o federal, se encargaré de practicar diligencias vigentes, -

dando cuenta de ello al Ministerio Público, investigando de las -

hechos dellctuosos, acreditando la identidad de los responsables, 

recabar pruebas del delito, cumplir actas y representaciones, de

tener en caso de delitos de flagrancia¡ ejercitar y ejecutar epr_t 

henslanes y cateas y dar cumplimiento a las 6rdenes que recibe de 

sus superiores. En canclus16n podemos establecer que le funci6n -

investigadora, consistente en todas las diligencias realizadas, -

por diche instituci6n, dentro de la averiguaci6n previa. 

Cabe seMalar que le Polic!e Judicial, no preste auxilio 

en persecutoria, sino eKclusivemente en le feee investigadora: al 

respecto le Suprema Corte de Justicie de le Neci6n, he sostenido

que lee atribuciones de este Polic!e Judicial eon mere 1nvest1ge

ci6n (S,J,F,T, XXVII, Mart{nez Vicente. pe, 1560). 

El Articulo 21 Constitucional otorga el monopolio al Mi 

nisterio P6blico, de le función investigadora, pues solo el Mini~ 

terio Público puede investigar los delitos cuando el representan

te social, tenga conocimiento de que se han realizado hechos pre

suntivamente delictuosos, ye sea mediante una denuncia, querella

º acusación. 
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Dentro de esta función el Ministerio Público, puede 11~ 

ger alguna de las siguientes determinaciones o resoluciones: e) -

archivo de la investigación; b) reserva y e) cons1gnecl6n o ejer

cicio de la accl6n penal. 

a) Archivo.- Se dicte le resoluci6n de archivo o el no-: 

ejercicio de le acci6n penal, cuando una vez agotadas todas y ce

de una de sus diligencias de le 1nvestigec16n, el Ministerio Pú-

bllca llega a le conclusi6n de que no existe el cuerpo del delito 

de ninguna rigura ttptce y no hay por lo tanto un hecho que se -

considere dellctuoso, o bien, Que ha operado une causa extlntiva

Que la acc16n penal. Esta reeoluc16n surte efectos definitivos. 

b) Reserva.- Se de le reserve de le investigaci6n, cue~ 

do de acuerdo a las diligencias practicadas por el Ministerio Pú

blico, llega a le conclusi6n de Que no hay elementos suf lclentee

para hacer la consignacl6n ante el 6rgano jurisdiccional y no iP,!! 

rece que se pueden practicar otras diligencias, pero Que poste--

riormente pudiese pr2sentar datos para proseguir con la everigua

cl6n. 

En caso de no existir elementos suficientes pare tener

acredl tado el cuerpo del delito del illcito y tampoco le presunta 

responsabilidad del indiciado, mandará el expediente o propondr6-

que se mande el expediente a le Reserve, o esperar e inveetiga.r a 

que surjan elementos pare consignar. 
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e) Conslgneci6n o Ejercicio de la Acción Penal.- La con 

signaci6n es el acto procedimental, e través de la cual el Minis

terio Público, ejercite la acc16n penal, ante el órgano jurisdic

cional, cuando de acuerdo a las diligencias practicadas PO! esta-

1net1tuci6n de acuerdo a las diligencias practicadas e investiga

ciones realizadas, conforme a las pruebas interrogatorios, testi

gos, perltajea y demás que confcr~e a derecho proceda; compruebe

la comosi6n del delito, es decir, se integre el cuerpo del delito 

y le presunta responsabilidad del indlclado, ejercitarA la ecc16n 

penal, para Que se inicie ante el tribunal un proceso se epll-

que, en ceso de comprobar la veracidad de au dicho de dicha inst! 

tuc16n, una sanci6n de conforme a derecho le corresponda y por h~ 

ber violado los preceptos legales. 

Si a criterio de la repreeentec16n social, existe ele-

mentas suficientes pera tener como acreditado el cuerpo del deli

to y la presunta responsabilidad penal del indiciado, deber6 eJer. 

citar, se dice, se deber~ proponer el Ministerio PGblico consign~ 

dar el ejercicio de la scci6n penal ante la autoridad judicial. 

Al proponer la conslgnaci6n deberA establecer el motivo 

y fundamento por la cual lo hace, los artículos que previenen la

conducte 111clte y los ert!culoe que la sancionan. 

El Ministerio Público canalgnedor, deberá recibir la -

aver1gueci6n previa, propuesta y en el cesa de estar bien hecha. -

la propuesta procederá a el avanzar un pliego consignatorio por -
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separado y ejercitar la acci6n penal; en el supuesto de que el -

consignador al hacer revisión de le averiguación se percatare de

felta de alguna diligencia, devolver§ el expediente al ministerio 

Público investigador pare que realice la diligencia feltante y la 

efectúe, una vez realizada propondré la conslgnaci6n del indicia

do; una vez integrado plenamente la averlguaci6n previa, y se --

ejercite le eccl6n penal en contra del autor. 

De Acusecl6n.- Le instituci6n del Ministerio Público 

realiza su func16n acusatoria, desde el momento que se integre la 

everlguec16n previa, reunidos los elementos principales que son -

el cuerpo del delito y le presunta responsabilidad; una vez reali

zedes lea lnveatigecianes pertinentes, en cuanta a loa hechas de

nunciados, ejercite le ecci6n penal, consignando al presunta res

ponsable ante el 6rgeno juriediccionel, y es hasta ese momento 

cuando el representante social acuse, al momento que inicia el 

procesa penal, y el establecer le relación procesal entre las pe~ 

~es, ya que a partir de que el juez de lo penal, dicte el acta de 

rediceci6n, se entable le releci6n procesal pues es indudable que 

tanto el Ministerio Público y el procesado, a partir de ese mamen 

ta, queden sujetos e la jurlsdicci6n de un tribunal determinado, 

coma representante social, se encargaré de acusar, los intereses

de la sociedad y reclamar el da~o causada, con el prop6s1to que -

se le repare el dano el ofendido. No como establecen varios auto

res que la acusaci6n inicie cuando el Ministerio Público formula

las conclusiones acusatorias. 



89 

El Ministerio Pública tiene le runci6n acusatoria, mis

ma que realiza y pone e la pr6ctice en el momento de la consigne

·c16n de la averiguación previa, ente el juez penal, para que ésta 

se aplique la ley a un casa concreta, independientemente de que -

en el momento de la formulacl6n del pliego de conclusiones acusa

torias, criterio que criticamos rotundamente, ye que consideremos 

que al Ministerio Público na le corresponde juzgar a un sujeto si 

es responsable o no, casa que le corresponde exclusivamente al 

juez. 

Si ee eigue el criterio de loe Articulas 323 y 324 del

C6diga de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, las 

cuales establecen Que cuenda el Ministerio Pública formule sus 

conclusiones no acusatorias, asto obliga a sobreseer el asunto, -

odernando la libertad del procesado y ademés dicho sobreseimiento 

tiene el efecto que una sentencia absolutoria, por lo que nuestra 

opini6n particular manifiesta que el juez debe continuar el proc~ 

so hasta llegar y dicte la sentencie, y no mediante esta determi

naci6n, ya que el juez deberé resolver utilizando su criterio, y

de acuerdo a las pruebas ofrecidas por ambas partes y no bas6ndo

se e la solicitud que hace el Ministerio Público, por lo que esto 

ha servido de objeto de muchas injusticias, con arreglo econ6mico 

o influencies. 

De Representaci6n Social.- El derecho, es una enorme -

creaci6n de las necesidades del g~nero humano, es cúmulo de ideas 

en leyes, valuarte indispensable oue rige la vida de las pueblas, 
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permitiéndose as1 misma la convivencia. 

El Ministerio Pública es representante de la socledad 1 -

en el ejercicio de la acci6n penal, repreeentaodo al ofendido en

la relación procesal, ya que este na ea parte en dicha relac16n,

por la que el Ministerio Público comparece ante el Órgano juris-

diccional para participar en un litigio, en el cual consiste en -

proteger y salvaguardar a las miembros que integran y forman par

te de le sociedad, con el prop6sito de que exista un orden y par

soclal, protegiéndola coma lo que representa, en contra de la de

lincuencia, en virtud de que el Estado lo ha instituido con ese -

rin, y evitar que el ofendido por la comisi6n del delito y del d~ 

~o que he sido objeto, se haga justicie par su propia mana o me-

dios, la que se acasionsr!e la venganza privada, misma que se en

cuentra prohibida en nuestro Articulo 17 de nuestra Constltuc16n

de los Estados Unidos Mexicanos. 

4.3.4 POLICIA JUDICIAL 

CONCEPTO 

Primeramente precisaremos el significado de la palebre

"Policlan en su acepcl6n gramatical, para en su oportunidad tra-

tar de llegar a un concepto tomando como base la func16n que le -

ha sido dada y desarrollada por la Polic1a Judicial. 

La palabra Pelleta proviene del Yocablo latln "politia'' 

y del griego 1'pollteia" de cuyas ralees se desprende el siguiente 
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significado: *'Buen orden que se observa y guarda en las ciudedes

y repúblicas, cumpliéndose las leyes u ordena~ientos para su me-

jor desempefto".(JJ) De ello tenemos ~ue nas deja entrever una -

func16n que se desarrolla para el mantenimiento del orden público 

en salvaguarda del bienestar social de une ciudad o poblaci6n, --

ello a los ordenamientos jurídicos existentes del mo-

mento de que se trate. 

Esta runci6n como nos seílala Col!n Sánchez 11 es la poteA 

tad jurídica Que tiene el Catado para afirmar el derecho lndivi-

dual y colectivo, velando par el orden, la moral, la seguridad PA 

bllca, y, en general, par el respeto al ordene~iento jur!dica con 

tra causas que le perturben 11 .(J4) Ahora bi.en, esta potestad jurl 

dice e que hace referencia Calln 5~nchez que corresponde el ea-

teda, se traduce en una Funci6n preventiva y represiva cuya ac---

ci6n se orienta hacia la preserveci6n del arden jurídica creado o 

restablecido el ye existente. Por la que dicha func16n evite que

se cometan hechas que pudieran constituir a derivar en algún del.i, 

ta; cantando para tal fin con el cuerpo policiaca preventivo del-

cual nos referimos can mayor abundamiento en su momento oportuno. 

V como segunda func16n tenemos aquella cuya prevenci6n no ha sido 

pasible que se cumpla, motivo par el cual el arden ha sido alter~ 

da y junta con ello la camisi6n de algún illcita penal; por lo -

que la funci6n represiva se pone de manifiesta cumplimienda tal -

funct6n le Polic!a Judicial realizando funciones de investigaci6n 

(33) PALOMAR~S DE MIGUEL, Juan. Diccionario de Juristas. Mayo Ed.!. 
clones, M~xica 1961, p. 1042 

(34) COLIN 3~NCHEZ, Guillermo. Dp. Cit. p, 199 
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para la reuni6n de elementos que confirman que efectivamente se -

comet16 el hecho presumiblemente delictuoso. A lo que Rafael Mor~ 

no Gonz~lez define como funci6n de Polic!a Judicial al decir que-

~sta tiene "a su cargo la investlgaci6n de los hechos delictuasos, 

buscando todas aquellas pruebas conducentes al esclarecimiento de 

los mlsmas 1'.C3S), de lo Que tenemos que esta funci6n de le Poli--

cía Judicial se actualiza en cuanto se comete un hecho Que se pr~ 

sume como delictUoao y por ello es llevada a la práctica dicha 

función, al intervenir directamente en la investigaci6n de las h.,!l 

chas, mediante la búsqueda de las pruebas, locallzaci6n y presen-

taci6n de testigos, ofendidos o presuntos responsables que el - -

Agente del Ministerio Público le solicite. 

ATRIBUCIONES 

Tanto en la Ley Org6nica de la Procuredur!a General de

Justicia del üistrito Federal¡ as1 como en su respectiva Ley Re-

glementaria se consagran las atribuciones de los Agentes de la P~ 

licia Judicial, quienes en todo momento actuar6n bajo el manda y

dlrecci6n del Agente del Ministerio Público Investigador, al lle

var e la práctica su funci6n en la 1nvestigac16n de los hechos --

que se presumen como dellctuosos, función que coma hemos adverti~· 

do emana de nuestra méximo ordenamiento jurídica (Art{culo 21). 

En la Ley Orgénica citada en su Articulo 21 se estable

cen coma atribuciones de la Policía Judicial: la 1nvestigaci6n de 

(35) MORENO GONZALEZ, Rafael. Manual de Intraducci6n a la Crimina 
11stica. Edit. Pcrrúa, Sa. Edici6n, M~xicc 1988. p. 363 -
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los delitos del orden común¡ el cumpliml2nto de citaciones, noti

ficaciones y las presentaciones que se le ordenen¡ as{ mismo se -

le seRalan le ejecucl6n de 6rdenes de aprehens16n, cateo~ y otras 

que la autoridad judicial emita. 

De igual forma en la Ley Reglamentaria en el Articula -

20 se indica e mayor detalle cada una de sus atribuciones¡ m§s -

dentro de este precepto en comento en su fracc16n 1 ee seRala la

atrlbuc16n base de su funci6n que es la de " ••• Investigar los he

chos delictuosos en los que los Agente del Ministerio Público so

licita su lntervenci6n ••• ", desprendl~ndcse de ella que el Agente 

de le Palic{a Judicial emprenderá una búsqueda de elementos-prob~ 

torios que comprueben la existencia del del_ito; como de sus probA 

bles participantes. Para lo cual el Agente del Ministerio Pública 

deberé precisar en el oficio de lnvest1gaci6n los puntas sabre -

los que deberé versar la investigaci6n que se le pida, pudienoo -

ser entre otras: la búsqueda de pruebas o indicios de la perpetr~ 

c16n de los hechos que se presumen coma dellctuoso, recabar datos, 

la localizaci6n y presentaci6n de personas que se relacionen con

los hechos; la vigilancia de personas, cosas, lugares, el sumini~ 

tro de indicios al laboratorio ••• etc. 

Para ello es recomendable que el Agente de la Policia -

Judicial al llevar a la práctica las investigaciones sobre hechos 

presumiblemente delictuosos actúa de forme met6dica empleando sa

bre todo las reglas y t~cnicas de 1nvestigaci6n que la Criminal{~ 

tics le aporta para la investigación de los delitos; entendida --
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ella como "el camino que el investigador sigue a f!n de identifi

car al autor del delito penal y establecer la forma de comisi6n". 

(36) 

De tal manera que al llevar a cabo sus investigac16n no 

se deje llevar par ideas preconcebidas sin antes haber realizado

una investigac16n sobre bases firmes; el investigador policiaco -

debe ante todo hecho presumiblemente delictuaso tener presente -

las planteamientos de la máxima policiaca elaborada par Hanns - -

Gross en el eAa de 1894, en eu libro «Manual del Juez", denomina

da "el uso de las siete preguntas de oro" y que corresponden a -

las interrogantes de saber: lQu~?,lQui~n?, lCu~ndo7, lD6nde?, 

lPorqu~?, lCon qu~?, y lC6mo?; mismas que deben ser resueltas en

tada investigaci6n de hechos, que se realice para llegar a un co

nocimiento hist6rico más próximo o cercano a la verdad que se buA 

ca. 

Para ir dando respuesta a las interrogantes planteadas, 

los grandes crimlnalistas recomiendan la utilizaci6n de ciertas -

reglas aplicables en toda invest1gac16n que se realice, funda--

mentalmente por lo que hace a la protección y observación del lu

gar de los hechas o del hallazgo; fuente muy importante de indl-

cios o evidencia física en que se puede encontrar algo que lleve

ª la resoluci6n de un caso. 

(16) MOR~NO GONZ•LEZ, Rafael. Op. Cit. p. 296 
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Antes de entrar al estudio de cada uno de los pasos e -

seguir para la protecci6n y canservaci6n del lugar es conveniente 

dejar clara que es lo que se entiende par el lugar de las hechos, 

y por el lugar del hallazgo¡ por lo que hace al primero tenemos -

que viene a constituir el área en que se encuentra la suficiente

cantidad de indicios que nos hace presumir Que en ese lugar tuvi~ 

ron verificativo los hechos que se se~alan como delictuosos. V -

cor lo que corresponde al lugar del hallazgo, de igual forma es -

el espacio en que se encuentre la suficiente cantidad de Indicias, 

Que por su naturaleza, ubicaci6n, cantidad, forme y rareza, nos -

hace presumir que en dicho lugar efectivamente se realiz6 une con 

ducta, pero que can relación el hecha presumiblemente delictuosa, 

este no tuvo su desarrollo en ese lugar; cuestión que adquiere r~ 

levancle al llevar a cabo las investigaciones. 

Pasando ahora a las reglas que en toda investigaci6n se 

deben llevar a cabo para la protección y conservaci6n del lugar, 

tenemos: 

10. La protecci6n del lugar. 

De acuerdo a nuestra C6ctiga de Procedimientos Penales -

en vigor se indice en su Articula 265 que "••• al iniciar sus pr_g, 

cedimientcs, el Ministerio Público o la Policía Judicial, se tre~ 

lactarán inmediatamente el lugar de los hechos para dar f~ de las

oersanas y de las cosas a quienes hubiere afectado el acto delic

tuoso ••• ". De lo Que resulta evidentemente que el Agente del Mi-

nisteria Público al hacerse sabedor de hechos que san presumible

mente delictuaea al realizar sus investigaciones dependeran de la 
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naturaleza del delito de que se trate¡ más en su gran mayoría se

establecerá un lugar en que fueron perpetrados o bien en donde se 

encuentren indicios que as! lo hagan presumir; por la que ante -~ 

'tal situación el Ministerio Público o la Policía Judicial se tra~ 

ladarén inmediatamente al lugar a fin de proteger debidamente es

te; (actividad de protecci6n que por lo regular es llevada a cabo 

por la Polic!a Preventiva) para lo cual se deberé tomar las si--

gulentes medidas: 

- Si el hecho acontecido se produjo en un lugar cerrado 

pudiendo ser entre otros: cases habiteci6n, cuartos de hotel, of! 

cinas, locales comerciales, centros nocturnos, s6tanos, bodegas y 

casas o edificios en construcción¡ se protegerán todas los medias 

de acceso y salidas como puertas, ventanas, horadaciones en los -

muros. 

- Si el hecho acontec16 en lugar abierto que bien po--

dría ser entre otros: calles, parques, lotes baldíos, bosques, -

sembradios, plazas ••• etc., se recomienda acordonar la zona en -

cuando menos 5~ metros, evitando con ella que cualquier persona -

ajena con la investigación que se practique, entre al lugar. 

En ambos casos se evitará que cualquier persona taque o 

mueva algo, hasta en tanto no se haya fijado el lugar por todos -

los medios posibles, principalmente por el fotográfico; excepci6n 

hecha cuando con motivo del hecho presuffliblemente delictuoso se -

encuentran personas lesionadas a quienes se les debe prestar inm~ 

dieto auxilio a fin de que sean atendidas en l~s centros hospita-
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lar los. 

Esta protecci6n del lugar tiene como objetivo fundamen

tal el que éste se mantenga tal y como se encantr6; para de al11-

localizar a recoger indicios que contribuyan al esclarecimiento -

de los hechos. 

2Q. Observac16n del lugar de los hechas. 

Esta se lleva a cabo una vez que se ha acordonado y prs 

tegldo el lugar, observaci6n que deber~ ser detallada y minuciosa, 

ebstenl~ndose de tacar a mover las objetas o indicios que se rel~ 

clonen con el hecho; pudiéndose emplear lupas, binoculares o toda 

instrumento con el que se pueda apreciar debidamente cualquier o~ 

jeto. 

Al igual que en la primera etapa referida, es convenien 

te realizar le observaci6n de l• siguiente manera: 

- En lugares cerrados se situará en la entrada princi-

pal, dirigiendo su vista de derecha a izquierda y viceversa, a -

fin de que con esta observación se haga de manera general; poste

riormente la observación se haré acerc~ndose al punt~ principal -

en que se cometió el hecho, para desde ese punta observar en espi 

ral, partiendo del centro hacia le periferia y en sentido inverso; 

teniendo especial atención si hay vlolaci6n de puertas, ventanas, 

chapas, cerraduras, candados, muebles ••• etc. 

- En los lugares abiertos, en el per!metro de la zona -

acordonada, la observación del lugar se hará desde le periferia -
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abanica, en este tipa de observación es frecuente encontrar indi

cios que se encuentran a distancia del lugar en que se perpetró -

el hecha que se investiga¡ coma pudieran ser armas, herremientas

u otras objetas que el presunto responsable traía consiga en el -

mamentn de haber cometida el h~cha, mismas que san tiradas de me-

nera accidental o intencional en el lugar. 

La observación del lugar de igual forma corresponde lls 

ver a efecto al Ministerio Póblico a quien tendrá que llevar el -

reconocimiento del lugar, personas o cosas que se relacionen con-

el presunto hecho delictuaso, para can ella ir reuniendo elemen--

tas que integran el ~uerpa del delito mediante la comprobaci6n --

del mismo observando y examinando con sus sentidas las situacio--

nes y circunstancias que debe comprobar. Actividad que desarroll~ 

ré y describiré en su 1nspecci6n ocular que realice misma que ha

sido definida coma: n ••• le actividad realizada.por el Ministerio 

P6blico que tiene por objeto la observaci6n, exémen y descripción 

de personas, lugares, objetos, cadáveres y efectos de los hechos, 

para obtener un conocimiento directo de la realidad de una condus 

ta o hecho, con el fin de integrar la ever1gueci6n".(3?) 

Al acudir el Agente del Ministerio Pública el lugar de

los hechos o del hallazgo, contará con la intervenci6n de la Pol1 

cía Judicial, de la Policía Preventiva y loe Peritos quienes deb~ 

(37) OSORIO Y NIETO, C~sar Augusto. ~nseyos Penales. Edit. Porrúa, 
México 1988. p. 14 
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rén actuar coordinadamente en las investigaciones que se realicen, 

pera es frecuente que nos encontremos Que dicha intervenci6n, tan 

to del Ministerio Público como de sus 6rganas auxiliares, sea a -

destiempo na lográndose una caordinac16n adecuada que seria bene

ficiosa para obtener resultados mucho más satisfactorios en las -

investigaciones. 

30. Le f1jec!6n del lugar 

Al haberse llevado a cabo ya la protecc16n y abserva--

c16n del lugar antes mencionado, no deber~ permitirse que se mue

va o taque objeto alguna o cuerpo que se relacione can los hechos; 

obedeciendo ello a que previamente es conveniente la aplicac16n -

de las t~cnicas que grabarán en forma permanente las caracter1st! 

ces generales y particulares del lugar, que se relaciona con el -

de los hechos. Siendo por ello le fijaci6n del lugar instrumenta

técnico imprescindible para todos los casos en que se realicen i~ 

vestigaciones, existiendo para ello la descripción escrita, la f2 

tográflca, la planimétrica y el moldeado; siendo estas formas de

fijac16n un gran auxiliar tanta para el Ministerio Público Inves

tigador como cara el Agente de la Polic!a Judicial, ya que en --

cualquier momento podrá abastecerse de información que lo oriente 

en las investigaciones que efectúen; de tal manera que le permiti 

tirá ilustrarse sobre el lugar tal y como se encontr6 en el mame~ 

to; igualmente sobre indicios o algún otro aspecto que le pueda -

proporcionar algún dato o elemento; para proseguir con sus inves

tigaciones. 
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Por lo que se r?.fiere a la de~criµci6n escrita, esta d~ 

berá contener una relación pormenorizada de lo que se observa pr~ 

clsando con toda claridad, concisi6n y sencillez, lo que nuestros 

sentidos oerciben; haciendo una secuencia 16~lca y directa de tal 

manera que su lectura qea de fácil comprensi6n. Esta d2scrlpcián

se hará partiendo de lo gen~ral a lo particular, sin omitir deta

lle alguna aún cuando estos parezca~ irrelevantes, ya que como lo 

seRalaba Hanns Cross 11 el detalle más leve pu~de conducirnos a la

averlguaci6n de la verdad''.(38) Por lo que la descr!ocián del ly 

gar deberá llevarse a cebo seAalando la recha, la ho~a de llegada, 

le ubicaci6n exacta del lugar (domicilio), la seílalizaci6n de pun 

tos de referencia y Qrientaci6n d~l lugar, se describirá el exte

rior del lugar, la fachada y los medios de acceso: as! coma tam-

bién el nómero de nivRles del inmueble; ya encontrándose en el In 

terior, se hará la descriaci6n estado y disposici6n del mobilia-

rio y enseres de las habitaciones; puertas, ventanas y patios, PA 

ra despu~s, er1 una forma más detallada y objetiva describir el l~ 

gsr del suceso, muebles y enseres, as! como todos los indicios 

que se encuentren en el lugar, coma lo podr!an ser: cadáveres, ªL 

mas, proyectiles, casquillas, impactos, manchas hem~ticas, de se

men, de vómito, pelos, en las manos de la v!ctima, huellas de 

fricción ••• etc.; la de~cripci6n de los citadas indicios se hará

~-·r ~uJ~tn a su naturaleza, su cantidad, su forma, su direcci6n,

su posic16n, no olvidando ubicarlos con medidas. 

Y como 40 y SO regla, tenemos el levantamiento y embalA 

je de indicios y suministro al laboratorio, respectivamente¡ en -

(J8) Mli¿NQ 3QN:ALEZ, Rafael. Op. Cit. p. 46 



W1 

estas tres últimas reglas a que nos ref~~imos (fljac16n del lugar 

levantamiento y embalaje de indicios, y el suministro de indicios 

al laboratorio) es pr~ctica común que éstas sean llevadas a cabo

oor el personal especializado de la Direcci6n ~eneral de .;ervi--

cios ?ericiales, coma en su oportunid2d lo veremos. Pero si es 

conveniente, como ya lo hemos anotado, que tanto el ~gente del Mi 

nisterio Público como la Policía Judicial; as! cama todos aque--

llos Que intervienen en forma directa en la investigaci6n de los

hechos presumiblemente dellctuosos (desde luego que nos rer~rimas 

a sus 6rganos auxiliares del Ministerio Público) cuenten con esas 

conocimientos a fin de que toda aquella evidencia o indicia sean

protegidas y conservados adecuadamente, evitando posibles altera

ciones que vayan en detrimento de la propia inv2stigaci6n, difl-

cultando can ella la integraci6n de la averiguación. 

Otra de las atribu~ion~s señaladas para la ?ollcía Judl 

cial en la Ley Orgánica de la Instituci6n la viene a ser ''la bGs

queda de pruebas de la existencia de los delitos y las que tien-

den a determinar la responsabilidad de quienes en ellas intervi-

nieron''• De lo que tenemos, Que al realizar la b~s#ueda de prue-

bas materiales, el ~gente de la Policía Judicial, auxiliará al Mi 

nisterio Público para que este integre el cuerpo del delito y la

presunta responsabilidad de sus oart!cipes; atribuciones que en -

el Nrtículo 98 del Código rldjetivo se e~tablece en forma m~s det~ 

liada al exaresar lo siguiente: 1'la Policía Judicial procederá a

recoger en los primeros momentos de su lnvestlgaci6n, las armas,

lnstrumentos u objetos de cualquier clase, que pudieren ten~r - -



102 

relación con el delito y se hall3ren en el lugar en que Éste se -

cometi6, en sus inm~diaciunes, en poder del reo o en atra oarte -

conocida, exp•~sando cuidadosamente el lugar, tiempJ y ocasión en 

oue se ~ncan~raron, y haciendo un3 descripción minuciosa de las -

circunstancias y de su hallazga'1
1 es obvia que para le b~squ2da,

recoleccián y embalaje, as! como el corres~ondiente suministro al 

laboratorio de tocfos a~u,~llos indicios, vr:istl1;Jins o c'Jmo en el C.Q. 

dlgo ~rocedim~ntal lo ~e~ala ''pr~ebas materiales'' que se relacio

n3n CLn el Jr~~untJ hecha d9lictuoso, ~sta~ deb-~n ser llev1das a

cabo por personal especializada en el área(s), ya oue ellos cuen

tan C'Jn las t~cnlcas y c~nociml9ntos que el casa las re~uiera, -

oor la cu2 en toda inv2stigaci6n, la Polic!a Judicial o el Minis

terio ?ú~llco trabajará con la colaboración estrecha de los ceri

tos, oara t~ner un conocimiento más directo de los indicios que -

se ~ncu~ntren en el lugar. 

como otra de sus funciones derivadas de la investiga

ción de los hech~s presumibl~mente delictuosos, tenemos la señal~ 

da en ls Fracción III del Articulo 2J de la Ley Reglamentaria de

.la Ley Orgánica de la Procuraduría y que corresaonde e la "presen 

tac16n de personas" que el Ministerio PGbllca le requerirá a la -

Polic!e Judicial y como toda orden deber~ ser formulada mediante

oficio en el que se especificarán los puntos a investigar o como

en este caso a Quien o quienes deben ser presentadas para la prás 

tica de alquna diligencia y cuya objetivo primordial es la obten

ción de el~mentos para la integración de la averlguaci6n previa;-
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obtencl6n que se realiza mediante los interr·~gatorios que se les

practica a las ?ersonas pr2sentadas y que éstas rinjan declara--

ci6n con relación a los hechos que se investiguen. 

Uentro de este tipa de personas que podrían ser sujetas 

a interrogatorio, tenemos: al prooio denunc:i<:1nte o Querellante, o 

persona que resulte afectada por el hecho presumiblemente delic-

tuoso, testigos, presuntos responsables. 

¿ste interrogatorio al que nas hemos venido refiriéndo

nos, consiste en 11 el conjunto de preguntas que debe realizar en -

forma t~cnica y sistem~tlca el funcionario encargado de la averi

guaci6n, a cualqui2r sujeto oue pueda oroporcionar infarmaci6n -

Útil, para el conocimiento de la verdad de los hechos que se in-

vestigan ••• "(39) Siendo pr~ctica común que tanto el Ministerio -

?úblico como la Policía Judicial realice esta actividad que las -

conduzca o les de les cautas para proseguir con las investigacio

nes de los hechos; encontrándose frecuentemente que la mayoría -

de los interrogados se muestran r~nuentes a acudir ante el 6rgano 

investigador, siendo entre otras las causas de ello; el no verse

inmiscuido en problemas, siendo ~sta la que con m~s frecuencia se 

dá; por temor e sufrir algún daño en su persona o en su familia:

por tener algún parentesco, amistad, gratitud, a resp~ta hacia el 

oresunto resoonsable, por tener alguna particloccián en los he--

chos investigados o bien por de~confianza hacia el ~gente de la -

(39) OSJRIO V NI~TO, César Augu•to, Do. Cit. p. 1~ 
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Policía Judicial. 

Por lo que es conveniente que pera ello se cuente con

con~imiento en t~cnicaa del interrogatorio; as{ como todas aque

llas t§cnicas o ciencias que contribuyan a que loa funclanarlos

que llevan a cabo la labor investigadora, la realice aplicando -

los ccnocimientcs que de elles adquiera, más sus experiencias y

habllidades parsonales los conducir~n a la cbtenci6n y m~jor - -

aprovechamiento de la informaci6n que se recabe en toda lnveeti

gaci6n. 

El Agente de la Polic!a Judicial como 6rgano auxiliar

directo del Ministerio Póblico tiene que contar con conaclmien--

tos que lo ayuden a obtener mayores logros en el interrogatorio, 

pare lo cual debe tener presente la ci~ncia del Derecha; as! co

mo sus diversas ramas y ciencias que la auxili2n, cama padr{an -

ser: la Crimlnel!stlca, la Socialog!a, la Psicalog{a, la Filosa

f!a, la L6gica, la Etica, la Deontologia ••• etc. La Criminolog!a 

igualmente resulta una ciencia Que le aporta sus conocimiento e~ 

mo podr!an ser sus m§tados que lleva a le práctica en sus inves

tigaciones que realiza, apoyándose en lo siguiente: 

Estadísticas.-

Biológico.-

O!otlpológico.-

que comprenden las conductas antisociales. 

que bien puede realizarse desde un punto -

grupal o individual, adquiriendo relevan-

cia lo gen~tico y lo familiar. 

Mediante la utilización de estudios carpo-

ralee. 



Antropol6g leo.-

Ps!col6gico.

Ps!qu!Hrico.-

Soc!ol6gico.-

Cr!m!nsl!st!co.-

Cl!n!co.

Diogr6f1 co .-

Documental.-

B!bl!ogr§fico.-

Hemerogréfico.-

f'ollow-up.-
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pudiendo ser antroocmétrica f!sico o cultu

ral. 

de las entrevistas que realice o encuestas. 

que tambi~n puede incluirse las entrevistas, 

exámenes, electroencefalogramas. 

mediante la observaci6n y experimentaci6n -

de laboratorio o de campo. 

referido al lugar del hecho coma al an~ll-

sis que se practica en el laboratorio. 

mediante la historia cl!nica del delincuente. 

del an~lisis de la biografía o autablagref!a 

del sujeto. 

mediante el estudio de documentos públicos

o privados como fuentes de informaci6n. 

mediante el uso de publicaciones clent!fi--

cae. 

acudiendo a los archivas de los medios de -

informaciór.. 

seguir el presunto responsable durante un -

lapso de tiempo. 

Gamo podremos observar, le Crlminolog{a apoyada en es-

tos aspectos, lleva a cabo sus investigaciones criminol6gicas, -

mismas que en cuelQuier investigaci6n de hechas presuntamente de

li=tuosas se d2ben ten=r presente, ya que de ellos se obtienen r~ 

cursos, mediante los cuales ayudan a que todo Hgente de la Poli-

c!a Judicial tenga un mejor desenvolvimi~nto en sus actividad ---
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investigadora que se le ordene. 

Al interrogatorio se le ha llegada atribuir un aigniri

csda similar al de le entreviste¡ si tusci6n que .•l menas en la i!!. 

vestigaci6n de las hechas delictuasas na la represente, ye que 

aLin cuando en ambos casas son media p.or loe que se obtiene o se -

trate de obtener 1nfarmaci6n can relaci6n a un hecha, tienen su -

diferencia esencial; misma que podremos encontrar en el hecho de

que en la entrevista; las preQuntas van dirigidas a obtener una -

infarmeci6n espec!rice e inclusive, existe diapasici6n por parte

de le persona entrevistada¡ en tanto que en el interrogatorio de

igual forme existe planteamiento de preguntes; pero en 61 se en-

cantrar6 resistencia en los eefuerzos para conseguir la 1nforma-

ci6n que se busca. 

La persona arendida a cualquier persona que ponga en c.11 

nacimiento al Ministerio P6blica¡ la posible comisi6n de un hecho 

delictuosa al acudir a la Agencia Investigadora, se entrevistar6-

can el 6rgano investigador y le expandr6 las hechas que pudieran

aer canatitutivaa· da delitos, habiendo en este caso dispoaici6n -

para aportar toda aquella 1nrormaci6n sobre lugares, personas, c.e. 

ses u objetos que se relacionen can el hecha que ae va a inveati

gsr. MAa por la general, al pasar la averiguaci6n a la Masa de -

Tr6mite Investigadora que le corresponda, ~ata se radicarA y cama 

primera actuaci6n regularmente se cita al denunciante a quarella.11 

te, a r!n de que ap~rte mayares datas para les investigacianaa, -

aal casa para que presente a aus testigo• de loa hacha• a bien •• 
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gira citstorio al presunto responsable; pero si en ambos casos -

fatos no atienden al citatorio, el Agente del H1nister1o P6blico

ordenar6 a la Polic!a Judicial, la presenteci6n d~ los mismos a -

fin de que comparezcan y declaren con relación e los hechos; y 

precisamente durante esta comparecencls se podr1a decir que se 

recurre a la pr6ctics del interrogatorio. 

No por ello se podr!a pensar que los Ageetes de la Polj, 

·c!a Judicial no realizan entrevistas o interrogatorios a los ofe,!l 

d1dos o persones que se relacionen con las hechas o de Quienes se 

pueda obtener informaci6n alguna. Va que el Agentel del Hiniste-

rio P6blico el solicitar la intervenci6n de loa Agentes de la Po

licía Judicial para préctica de investigaciones es com6n que al--· 

llevarlas a cabo realice entrevistas o interrogatorios que lo co.!l 

duzcan a cumpli.r con su mis16n; como lo previene el Articulo 262 

del C6digo Procesal en vigor que expresa "los funcionarios del Hj, 

nlsterlo P6blico y sus auxlllsrea, de acuerdo con las 6rdenes que 

reciban de aquellos, estén obligados a proceder de oficio a la i.!l 

vestigaci6n de los delitos del orden comGn que tenga noticie", 

por lo que se deduce que las investigaciones solicitadas por el -

Ministerio PGblico e la Polic1s Judicial Gnicamente vereerAn so-

bre los puntos espec!ficoa que se le se~alen en la investigsci6n, 

con lo que se evite que con motivo de sus investigaciones 6stas -

se deev1en de su objetivo y funci6n primordial; que es la de un -

auxiliar en le investigsc16n bajo el mando y diracci6n del Hinie

terla Público. 
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De igual forma acontece en aquellas casos en que el h~ 

cha presuntamente dellctuoso surge con el antecedente de la ''Fla 

grancia'' o en ''casas urgentes" en los que la Policía Judicial -

lleva las investigaciones practicando y realizando entrevistas e 

interrogatorios que lo conduzcan a canecer los hechos; pero aqu! 

no hay que olvidar, que deberá hacerlas del inmediato conocimlen 

to del Agente del Ministerio Público Investigador mediante el -

of.icio respectivo que contenga la informaci6n de las investiga-

clones realizadas hasta el momento o bien la denuncia que se ha

ya recibido¡ en ambos casos se asentará minuciosamente todos los 

datos recabados (Policla Judicial) o proporcionados (denuncian-

tes), es! como las pruebas que le hayan sida suministradas, a 

bien las que hubiere recogido del lugar del hecho, mismas que d~ 

berán tener relación con la existencia del hecho o de los presun 

tos responsables. Igualmente deber~ hacer del conocimiento las -

medidas que hubieren tomado en la investigac16n. 

En la presentaci6n de personas éstas pueden tener el -

carácter de ofendidos, testigos, presuntos responsables. Ve 

quienes se puede obtener datos que ayuden al esclarecimiento de

los hechas que se investiguen: 

Ofendidos 

Cuando se requiere de su presP.ntación es común que --

ello Qbedezca entre otras cosas: e que proporcionen datos más -

precisas de los contenidos en su declaración inicial que formul~ 

rán, Que bien podr!an aer la descripción del a los presuntos re~ 
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ponsables; pare la identificaci6n de los mismos, ye sea por que

este se encuentre en la propia ~gencia Investigadora sujeto a i~ 

vestigacián, o bien pare Que se les faciliten las albunes fotogrí 

fices que existen en las sedes de las ~elegaciones Regionales de 

cada circunscripci6n territorial; oera Que se trasladen en compA 

~!e de la ?olic1a Judicial al lugar Que se se~ala como el de los 

hechos y aclare como acontecieron los mismas, así como las cir-

cunstancias en Que sucedieran ••• , etc. 

Testigos 

¿ntendiéndose como tal aquella • ••• persone f!sice que 

manifiesta ante el 6rganc investigador, lo Que le consta en relA 

ci6n e la candu=ta o hechos Que se investigann.(40) MdQuiere im 

portancia el obtener informaci6n respecto de lo Que vieron a es

cucharon (testigos presenciales y oculares), con relaci6n al he

cho que se investigue, ya que mediante el interrogatorio de los

testigos se puede obtener informaci6n Que ayude e establecer 1B

identificaci6n de la evidencia física con la escena del hecho, -

distancias, ilumineci6n, visibilidad, tiempo, clima, disparos, -

gritos, sonidos, calores, armas, ocultamientos, número de perso

nas que intervinieron en el hecho, posiciones, ••• etc. 

~uien lleva a la pr~ctica el interrogatorio, debe to-

mar en consideración al llevarlo a cabo les caracter!sticas par

ticulares de cada testigo que comparezca, que bien pueden ser: -

(40) Ibidem Do 13 
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derectos f!sicos (limitaciones de la vista, defectos de eudi----

ci6n, ••• etc.), barreras emocionales (amor, odio, venganza, pre-

juicios), problemas de Índole personal (aversiones, simpatias o

renuncia a dar 1nformaci6n completa), limitaciones educacionales 

(dificultades al hablar), nivel intelectual (ignorancia, analfa

betismo). 

También es importante la declarac16n de los testi~os,

ya que si estos concuerdan tanto en la substancia, como en los -

accidentes del h~c~o Que se haya oido o visto: harán prueba ole

na. Articulas 256 y 257 del C6cigo de Procedi~i2"tos ?anales). 

Presuntos Resoonsables 

Dentro de esta categor!a quedan comprendidos aquellos

sujetos de quienes se presume que de alguna forme intervinieron

en los hechos o bien que existe imputaci6n directa en su contra. 

El Agente del ~inisterio Público Investigador al requerir su pr~ 

sentac16n; ésta bien ouede ser a efecto de Que se le interrogue

con relación a los hechos que se le imputan o que se relacionen

con 61 y as1 proceder a tomarle su declarac16n respectiva, o tem 

bi~n e fin de Que se le identifique. 

PuLICIA PREVENTIVA 

N~TUR~LEZA JURIDICA 

Al referirnos a la función ae la Policia Judicial se -

estableció que dentro de ls func16n policiaca se d~sarrollan dos 
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tipos d2 runci6n, si~ndo estas 13 preventiva y la r~oresiva, oor 

la que an~ra nos corresponce abordar a la Palie!~ Pr~ventiv3, -

misma que se sujeta oara su ectuaci6n en su ~egl~mento qu~ t6~i

cam2nte emana del ~rtículo 21 ~onsti~ucianal al exores3r en la -

parte conducente a 1'3 Policía Preventiva lo sl;¡ui2nte: ·1 
••• Comp_g_ 

te a la autoridad aornlnistratlva el castigo de las infracciones

de los reglamentas gubernativos y de policla, el cual úni~amente 

consistiré en multa o arresto h~sta o~r treinta y seis haras 11
• -

ueriv~nd4se de ello la facultad que se les concede a las m~ximas 

autoridades administrativas (?residente de la República) para ex 

pedir los ~eglamentos de Gobierno y espec{ficamente referida esa 

facultad al ~eglamenta de le Polic1a Preventiva. 

En el actual Reglamento de la Policía Preventiva del -

Distrito Federal en su Hrt!culo 50 Fracción lII, le atribuye el

carácter de auxiliar ''cuando sea requerida para ello'', con lo 

cual se limitan sus funciones en un gran margen esperando tan 

solo cuando as1 le sea requerida su intervención y no cQmo parte 

de sus funciones. 

V como Auxiliar del Ministerio Público Investigador 

En el Articula 11C de la Ley Org~nica de lo Procuradu

r1a General de Justicia del Distrito federal, en la Fracci6n 11 

párrafo segundo, establece que la Policía Preventiva es auxiliar 

del Ministerio ?úblico, debiendo obedecer ejercitar las 6rde--

nes Que reciba de él en el ejercicio de sus Funciones. Función -

de que de igual Forma encontramos en el ~rt1culo 50 del Reglame~ 



112 

to de la Policla Prev~ntiva del Jistrito Federal. 

¿n el anterior Realamunta de la Polic1a Preventiva se

contempl6 a la Policía ~reventlva como auxiliar de la Polic1a J~ 

dicial Cel i·Hnisterio ?úblico prestando su auxilio en la pers_g 

cuci6n e lnvestigaci6n del delito¡ colocándolo como un auxillar

tanto de la Polic1a Judicial y del Ministerio Público olvld&nda

se oor completo que este Último es el Jefe inmediato de la Pali

cla juUicial, la cual est& baj~ su autoridad v coloc&ndose como

el primar 6rgano de apoyo del Ministerio Público en la investig_!! 

ción cte Mechas presumiblemente delictuosas, ya que como se esta

blec1a en su Articulo 18 a la Policla Preventiva 1
' ••• ~demás pro

cederá a recoger desde luego las armas, instrumP.ntos u objetas -

da cualquier clase que pudieran tener relaci6n con el delito y -

se hallaren en el lugar de los hechos, en sus inmediaciones o en 

poder del responsable, procediendo a hacer entrega de los mismos 

al personal del Ministerio Público que intervenga en el conoci-

mienta de los hechos ••• 11
, afortunadamente esta facultad le fué -

quitada en el actual Reglamento. Lo cual nos perece apropiado, -

ya que la Polic!a Preventiva debe abstenerse de llevar a cabo la 

recolecci&n de las armas, instrumentos u objetos que se relacio

nen con el hecha, y procurar ten salo oor la protecci6n y prese,,t 

vaci6n del lugar, hasta en tanto no se lleve a cabo la f ijaci6n-

del lugar, en los casos de urg~ncia y flagrante delito, debe -

actuar en el mismo sentido y acatando lo disouesto en nuestro -

m~ximo ordenamiento 1'ponienda a inmediata disposlci6n al presun

to responsable ante el 6rgana investigador". 
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V por otra parte na es factible que la Policia Preven

tiva lleve a cabo este tipo de actividad, por que na se encuen-

tra capacitada para llevar a cabo la recolección, levantamiento, 

embalaje y etiquetado de oruebas materiales o indicios que se en 

centrasen en el lugar y de realizarse tan s6la alterar{en o des

truirían la evidencia física ah! encontrada; más en aquellos ca

sos en que exista temor fundado de la pérdida, destrucci6n o al

tereci6n de esos 1r1dicios, o par las circunstancias· del lugar en 

que se encuentren s{ serta conveniente que se llevara al efecto

su recalecci6n. 

rlhora en cuanto al auxilio que la Palic{a Preventiva -

le brinda al Ministerio Póblico en su funci6n averiguadora de -

los hechos que se presumen como delictuosos, tenemos entre otros: 

cuando se comete un hecho delictuoso que deje huellas de su per

petración, la Policía Prev~ntiva procederá a acordonar la zona -

evitando con ello posibles danos o alteraciones de los indicios

que se encontraren en el lugar, dando parte desde luego al Mini.!! 

terio Público; este tipo de actividad juega un papel sumamente -

importante en le investigact6n, ya que el perito criminalista de 

campo, al acudir al lugar y realizar sus labores es conveniente

que el lugar de los hechos na sufra alteraci6n alguna despu~s de 

que se produce el hecho que se presume como delictuoso y este 

sea protegido adecuadamente, y de no ser as! su interv~nci6n (de 

los peritos) na podría acortar la evidencia necesaria que le es-

6til al Ministerio ~6blico para ir integrando el cuerpo del deli 

to y la presunta responsabilidad como lo veremos en su oportuni-
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dad. 

En los casos que con motivo de la comis16n de hechos -

delictuosos resultaren persones lesionadas, el Polic1a Preventi

vo, llamaré por la radio a por cualquier otro media que esté a -

su alcance, a fin de que se le de atenci6n m~dica el lesionado¡ 

procediendo igualmente a hacerlo del conocimiento del Agente In

vestigador. 

4.3.5 P¿R!TOS 

CONCEPTO 

El auxilio pericial surge como una necesidad en la que 

tanto el Ministerio Póblico como le Polic1a Judicial, en su fun

ci6n investigadora requieren de conocimientos técnico-cient!f i-

cos que sola personas especializadas en diversas áreas le pueden 

brindar orienténctalos o ilustrándolo sabre el anélisie o estu-

dio que requiera para la comprabaci6n d~l cuerpo del delito y la 

presunta responsabilidad del o los presuntos responsables de su

com1si6n. A este tipa de personas e las que acude en solicitud -

de auxilio, tanto el Ministerio Público como la Policía Judicial, 

se le denomine "perito" palabra que proviene del latín "peritu", 

y cuya significado lo es: sabio, experimentado o práctico en --

ciencia u arte. 

5ergio García Ramlrez concept6e al perito como ~ ••• -

quien por raz6n de los conocimientos especiales que posee sobre

una ciencia, arte, disciplina o t~cnica, emite el -



115 

dictámen, ••• ".(41) ~ste concurso de conocimientos especiales en 

la rase de averiguac16n previa, adquiere qran importancia en la-

actividad que el ~gente del Ministerio PObllco Investigador rea-

liza ya que mediante ellos se auxiliará para obtener y tener un

conocimlento más claro y preciso, de los h2chos que investigue.-

Toda vez que cada tipo delictivo exige determinados elementos PA 

ra su comprobac16n y que en su gran mayor!a no son apreciables a 

simple vista, por lo que se requiere de una opini6n especializa

da en cada área involucrada; lo cual permitir~ precisar o dilu--

cidar hechos o conductas provenientes de hechos presumiblemente-

delictuosoa. 

El C6digo Adjetivo en sus Artículos 96 y 99 expresan -

que ''cuando las circunstancies de les persones o coses no pudie~ 

ren apreciarse debidamente, sino por peritos, ten luego como se-

cumpla con la prevenido en el Articulo anterior, el Ministerio -

POblico nombrará dichos ceritos"; as! mismo~ ••• , el Ministerio -

Público ordenará el reconocimiento por peritos, siempre que lnd! 

cado pare apreciar mejor la relaci6n con el delito, de los luga

res, armas, instrumentos u objetos ••• ". El Agente del Ministerio 

Público Investigador al acudir al lugar señalado, como el de los 

hechas, hará la descripción detallada de las persones o cosas r~ 

lacionadas con el delito, as! como el estado y circunstancias, -

haciéndolo constar en el acta de averiguac16n previa (diligen--

cias que recibe el nombre de Inspecci6n Ocular), pero si para --

(41) COLIN 3ANGHEZ, Guillermo. Derecho Mexicano, Edit. Porrúa, -
?a. ¿dición, México 1981, p. 315 
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tener una mejor apreciación de ell3s, requiere del auxilio peri

cial sollcitarb este la intervenci6n de peritos de les diversas

especialidades que a su juicio estime conveniente. 

Con el fin de que el Agente del Ministerio Público cum 

ple debidamente su funci6n en la Procuradurla General de Justi-

cie del Distrito Federal, se cuente can le Direcc16n General de

~ervicios Periciales a la que César Augusto Osario y Nieto defi

ne como: "··• el conjunto de actividades desarrolladas por espe

cialistas en determinadas artes, ciencias o técnicas, las cuales 

previo ex6men de une persona, un hecho, un mecanismo, una casa o 

un cad6ver emiten un dict~men (peritec16n), traducida en puntos

concretos y fundados en razanamientas".(42) 

Estas actividsdee que viene e deearrcller, constituyen 

le epliceci6n de canccimientas que el perita pasee, sabre deter

minadas cuestiones en las que se requiere su 1ntervenc16n; cono

cimientos que le ven a dilucidar y precisar los hechos en los -

que el Agente Investigador averigüe; por la que podré aoliciter

el auxilia en diversas áreas, teles coma: fotografía, hechas de

tránsito, valuaci6n, lngenier{e, arquitectura, tapogrefie, gra-

foscopia, en incendios y explosivos, int6rpretes, traductores, -

medicina, contabilidad, mecAnica, electricidad, con un departa-

menta de identificaci6n judicial que cuenta con secciones de dus 

tiloscopie, nominal, retrata hablado¡ esi mismo, cuenta can un -

laboratorio en criminelistica, el cual tiene las secciones ei---

(42) O,DRlD Y NléTD, César Augusto. Dp. Cit. p. 55 
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guientes: qu{mica, serolog!a, r!sica, taxicologta, ballstica, f.,g 

tografta, patologta, criminalistica de campa. 

¿n aquellos casos en que el Agente del Ministerio Pú-

blico requiera de la 1ntervenci6n de peritos en algunas especia

lidades can las que no se cuente en la Oirecci6n General o en la 

Delegación Regional se pcdr6 lleva a cabo· el nombramiento de en-

tre las personas que desempeñan el profesorado del ramo en que se 

solicita la especialidad o bien el nombrami?.nto puede recaer en -

particulares que tengan conocimientos pr6cticos, si es que no se

encuentre perico con titulo oficial en ciencia o arte. 

El perito el llevar a la pr~ctica la aplicac16n de sus

conoclmientos en ciencia, arte o técnica que se le solicite, ten

dr§ que emitir por escrito el dict~men correspondiente en el que

expresar6 los hP.chos y circunstancias que sirvieron pare su fund~ 

menta. Cn ocasiones el perito al intervenir en los hechos Que se

presumen como delictuosos, no cuenta con los suficientes elemen-

tos que le permitan emitir un dictémen. por lo que únicamente se

limitar' a rendir un informe en el que de igual forma señalare -

con precis16n las causes por las que no le fu~ posible emitirlo. 

En el caso de la formulaci6n del dict6men pericial este 

deberá contener los hechos circunstancias que sirven de funde--

mento del mismo; este deber~ ser entregado al Hgente del Ministe

rio Público que est~ conociendo de los hechos constando de las s! 

gulentes partes: 



l. Antecedentes 

JI. Análisis documental 

111. Tracajo de campo 
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IV. Análisis de confrontecl6n documental y de campo 

v. Conclusiones 

NoCEJlDAD DEL MUXILID P~RICIAL 

¿¡ Agente del Ministerio Pública Investigador en su 

runci6n averiguadora, tiene a su dlspos1ci6n una gran gama de e~ 

peclalidades, de las que puede solicitar su auxilio a Fin de que 

le sean aclarados y precisados puntos sobre los que s61o median

te la aplicación de conocimientos t~cnicos o científicos son su~ 

ceptibles de apreciar. Més si el 6rgano investigador no tiene 

una noci6n previa de lo que cada una de las esp~cialldades le 

puede aportar en las investigaciones que de los hechos reallce,

de nada valdré este auxilio; ya que en eu momento podrla no dar-

1ntervenc16n al perito de.la especialidad Que se requiera, y se

necesite en cada caso en particular, con la que oodr!a llegar a

perderse evidencia flsica Que le sea importante, pare dilucidar

un hecho; sltuac16n que vendr!a a ocurrir por un desconocimiento 

de los recursos can que cuenta para el desarrollo de su actlvi-

dad. 

Dentro de las actividades con las que el Agente del Mi 

nisterla Pública cuenta, para cumplir su función y de las Que 

puede solicitar su intervención, a fin de obtener un conocimien~ 

to, tenemos de entre las més frecuentes: 
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LA CnIMINALISTH Do CHMPO 

En esta especialidad los peritos se encargarán de la -

obserVac16n y fijación del lugar de los hechos, mediante el em-

pleo de la técnica de f1jact6n coma: la descripci6n escrita, fo

tográfica, planimétrica y el moldeado. 

Le descrlpci6n escrita tambl~n ser~ llevada a cebo par 

el perita criminalista con aplicaci6n de sus conocimientos¡ des

cripci6n Que bien puede ser de personas, cadáveres, objetos, lu

gares y efectos. 

a) La descrlpci6n de las personas 

Esta se lleva a efecto cuando con motivo de la comi--

s16n de algún hecha delictuosa, se encuentran personas que resu~ 

tan lesionadas como podr!en ser en los casos de lesiones, viole

cl6n, aborta, ••• etc. Primeramente se anotarAn sus datos genera

les, estado físico-mental y circunstancias conexas que guarda, -

el tipo de lesiones que presenta, sintamas de 2nfermedad o enve

nenemi~nta, huellas de vialencla ••• etc. 

El delita que es més camún que se presente, ea el de -

lesiones; por lo que se hará la descripción de los agentes vuln~ 

rantes que ocasianaron la lesi6n, anatanda la que corresponde: 

- ~n leslanes por agentes mecánicos tenemos: escoria-

clones, equimosis, hematomas, heridas contusas, contusiones cor

tantes, heridas cortocontundentes, heridas punzocontundentes, h~ 

ridas por proyectil de arma de fuego. 
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- ¿n lesiones producidas por agentes físicos: quemadu

ras por calor, calor húmedo o calor seca, o bien por substancias 

qulmicaa. 

- En lesiones producidas por Bgentes químicos: por en

venenamiento que bien pueden ser sólidos introducidos por vía -

oral; líquidos introducidos por v1e oral o venenos gaseosos in-

tr~ducidos por lnhalaci6n. 

= En lesiones praducidae por agentes b1ol6glcos: lnfes 

clones por gérmenes (Sida, Sífilis, Blenorragia, etc.) a reaccig 

nes anafiléct1cas (penicilina, suero, vitaminas). 

b) Descripci6n de caááveres 

Necesariamente se presenta cuando por motivo de la co

misión de un hecho presumiblemente dellctuoso, existe un cad~ver 

y ee precisa determinar si la muerte fué a consecuencia de un hg 

mlcidio o suicidio. Al hacer la descripc16n se hará la anotac16n 

en detalle de las lesiones externas que el cadáver pudiera pre-

sentar, as! como la pasic16n final en que se encontró, ai exia-

ten huellas de arrastramiento, que bien pudieran indicar que la

muerte no acanteci6 en ese lugar; as1 mismo la descripc16n de si 

presenta huellas de luche a defensa, o sl se trata de una muerte 

aparentemente natural; las prendas de vestir y accesorias que 

trata consigo y las condiciones en que ~atas se encuentren. 

Las posiciones finales m~s comunes que se pueden enco~ 
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- Decúbito dorsal 

121 

El cuer~o descansa sobre sus regiones posteriores so-

bre el plano de soporte, con la cara mirando hacia la parte pos

terior, aunque puede haber rotaci6n de la extremidad cefálica, -

hacia la derecha o hacia la izquierda v los miembros superiores

º inferiores, pueden estar ori~ntados hacia determinado punto. 

- Decúbito ventral 

El cuerpo descanr.a con sus regiones enterioree sobre -

el plano de soporte, con la cara mirando hacia el mismo pleno, -

con rotaci6n de la extremidad cef~lica hacia uno u otro punto y

los mie~bro~ toráxicos, y miembros p6lvicos pueden estar orientA 

dos hacia determinado punta. 

- Decúbito lateral derecho o izquierdo 

El cuerpo descansa con sus reglones laterales derecha

º izquierda sobre el plano de soporte, con la cara facial apoya

da en este mismo plano y los miembros tor6xicos y pélvicos exte.!!, 

didos a flexionados. 

- Posici6n sedente 

El cuerpo se mantiene sentado can el t6rax en forma -

vertical o inclinado hacia adelante o flexionado hacia la dere-

cha o la izquierda, la cabeza puede estar inclinada hacia adelan 

te o hacia atrás y los miembros superiores e inferiores pueden -

estar orientados hacia determinado punto, ya sea extendido o ---
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flexionado. 

- Posici6n genopectaral 

El cuerpo se mantiene empinado existiendo dos formas -

cl~sicás: 

1. Con las regiones superiores apoyadas al plano de e~ 

porte, fundam~ntalmente can la extremidad cefálica y la cara an

terior del t6rax, con las rodillas flexionadas quedando los mue

las o las piernas hacia fuera. 

2. Sin apoyarse con la cara anterior del t6rax comple

tamente las rodillas Queden flexionadas y apoyadas al plano can

los muslos y piernas hacia dentro. 

En ambas posiciones, la cabeza puede qued~can rota--

ci6n y loe miembros superiores pueden quedar colocadas en cual-

quier forma y or1entec16n. 

- Suspensi6n complete 

El cuerpo se sostiene suspendido atado al cuello o al

gún agente constrictor, el cual a su vez se encuentra amarrado o 

sostenido e un punto ~ijo, na toca el piso con ninguna regl6n -

del cuerao y casi los miembros superiores e inferiores cuelgan. 

- ~uspensi6n incompleta 

El cuerpo se mantiene semi-suspendido atado el cuello

tocando el piso con alguna regi6n del cuerpo. 
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- Sumersi6n completa 

El cueroo se encuentra sumerqido dentTa d~ qr3rJns =~-

cipientes de liquido. 

- 3umerai6n incompleta 

Cuando se encuentran sumergidas las regiones coroora-

les y fundame~talmente la cabeza. 

- Posici6n de luchJdor, esgrimista, o seltinbanqui 

je aresenta cuando el cuerno ha r~cibido el ruego di-

recto por motivo de incendio. 

:) Descripción de objetos 

~3 descripci6n se her§ minuciosamente, precisando to-

das aqu2llas características que permitan establ~cer el nexo en

tre el objeto y los hechas Que se investiguen como podr1an ser: 

armas, herramientas, v9sijas, prendas de vestir, ~edicamentas; -

as{ como todos aquellos objetos que tengan relac16n ~irecta o i~ 

directa con el hecha. 

d) Descripción de lugares 

Ella se llevar~ a cabo dependiendo del ~ugar, si ~ste

es abierta a cerrado, haci~ndose le descripci6n comenzando par -

la orientación del lugar y ubicaci6n exacta del misma. ~n lugar

abierto, como ya lo hemos mencionado, se describir6 el tipa de -

terreno, construcciones aledañas. 
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¿n lugares cerradas se hará la des~rioci6n del lugar,

domlcilio, dimensiones del lugar, si en el lugar existen manchas, 

horadaciones, fracturas, oririclos de proyectiles, etc. 

e) Descripci6n de efectos 

Mismos que vendrían a ser l~s consecuencias oroducidas 

por la conducta realizada o el hecho, tanta en el luqer, cosas o 

personas, y que son el resultada del daño o lesión Que se C3use. 

La descr!oci6n fotográfica, es uno de las medios mas -

importantes, ya que de su emplee Quedaré un fiel refl~jo del lu

gar y los objetos circundantes, de una man~ra precisa y Cetalla

d2, sin que se omita detalle alguno. La fotagraf1a no solamente

se utiliza cara la fijación del lugar, sino tambi~n nara la fija 

ci6n de personas, cad~veres), objeto, documentos, etc. ~n la in

vestigación criminal!stica se deben obtener todas las fotoqra--

f{as necesarias, en las que se puedan observar todos los deta--

lles del lugar; a fin de que el Agente del Ministerio Público -

Investigador pueda apreciar con mayor detalle toda la informa--

ción que en ellas queden impresas. 

En la fijaci6n fotográfica se toman placas fotoqr~f i-

cas e~~leando el siguiente sistema: 

Primeramente se tomar§n vistas generales, en donde se

.muestra un panorama del lugar, desde cuatro §ngulos; después se

deberá tomar vistas medias o relacionadas, ya Que mediante ellas 
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se relacionan los indicios, bien sea uno con otro, a con algún -

punto de referencia. Mcercamlentos con los que se tomarán indi-

cios en ~arma individual y algunas particularidades, dentro de -

este tipo de fotografía se emplea pare la id2ntificación de per

sonas (de frente y de perfil), y por Última tenemos los grandes

acercanientos, este tipo de fotograf{as nos muestran las particQ 

larldad2s que individualizan a los indicios. 

¿ste medio de fijac16n es de suma imaortancia en las -

investigaciones que se realicen, ya Que mediante él nas mostrará 

el lugar de las hechas, tal y como quedó, después de su perpetr~ 

ci6n, quedando una imagen fiel del lugar¡ as! como de todos aqu~ 

llos indicios que en el mis~o se encontrasen; por ello es impor

tante que el lugar se proteja y preserve. Una vez llevada a cabo 

este tipo de fijaci6n, podrá realizarse la recolecci6n y embala

je de los indicios, además también será de gran utilidad este m~ 

dio fotográfico cuando sea solicitada una reconstrucción de los

hechos. Por eso es recomendable dar intervenci6n en primer plano 

al perito fotógrafo para contar can un medio de apoyo lmportant! 

almo en cualquier tipo de lnveatlgaci6n ~ue se practiaue. 

La planimetría forense es otra de las técnicas de lja

ci6n Que se emplean, siendo esta una representación esquemática; 

dibujando únicamente las indicios que tienen relación con el he

cha, ~obresallendo las medidas entre un indicio y otra. 

¿n esta técnica se emplean dos tioos de planos, el ---
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simple y el plano de Kenyeres. 

1. ¿¡ simple o s~ncillo 

¿9 el que muestra el lugar e indicios como una vista -

aerea. 

2. ¿¡ de Kenyeres 

~e muestran t~dos los indicias, que se encuentran en -

el piso, can los muros y techos abatidas, dibujando muebles, --

puertas, ventanas, el cadáver (de as! existir) y dem~s lndicios

que se encuentren en el lugar. 

Para que estos planos o croquis tengan una utilidad pa 

ra quien lo consulte, debe de reunir clert~s requisitos: 

- la arientaci6n del lugar, seflelanda los puntos card! 

nalee, preferentemente el norte. 

- El emplea de escales a fin de conocer can exactitud

las distancias de entre un indicio y otro; la escala que m~s se

emplea es de 1:200 y 1:400. 

- Dibujar únicamente la que tiene relaci6n con el he--

cho. 

- Utilizaci6n de simbalog!a adecuada y conocida que -

permita identificar y ubicar los objetas que en el mismo se con

tengan. 

- No sobrecargarlo de dibujos. 

- Colocación exacta de los indicios. 

Y como Últimó medio de fijaci6n, se tiene el moldeado. 
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En ocasiones en el lugar de los hechos suele encontra.t. 

se huellas producidas por diversos objetos, sobre superficies -

blandas, coma huellas de pisadas, sobre tierra, lodo, nieve, etc. 

o huellas de tntroducci6n de cuerpo duro en medios de acceso, c,g_ 

ma puertas de madera, o en muebles, dichas huellas pueden ayudar 

a identificar el objeto Que las produjo. Al localizarse este ti

po de huellas, se har& un molde de los mismos, a fin de comparBL 

la con el objeta que se presume haberlo producida. 

El perito criminalista además de ll~var a cabo la ob-

servaci6n y f1jaci6n del lugar de los hechos, y de la evidencta

fístca relacionada con los hechos presuntamente delictuosos. Ti,!! 

ne que realizar el levantamiento V embalaje para canalizar la ~

evidencia encontrada a las secclo11es del laboratorio de crimins

lística que corresponda, a fin de que se lleve a efecto el estu

dio correspondiente. 

~ate levantamiento y embalaje de los indicios, consis

te el primero de ellos en la recolección que se lleva a cabo de

los indicios con técnicas adecuadas para la transportac16n y co.n 

servacl6n de los mismos: y por lo que corresponde al embalaje, -

este viene a ser la forma en que se protegen los indicios, me--

dlante la lnmov1llzaci6n o guarda dentro de algún recipiente o -

material que permita que la evidencia no se altere o sufra algún 

cambio hasta en tente se haga el suministro al laboratorio para

su anélisis. 
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Toda evláencia deheré ser etiquetada al ser recolecta

da a fin de saber su lugar de procedencia; la etiQueta contendrá 

el número de averiquRci6n, lugar en Que fué recolectada, hora cie 

lntervcnc16n, clase de indicio, ceracterlstice que presenta, ti

po de análisis, fechat nombre y firma del perito Que lo env!a al 

laboratorio. 

~n el laboratorio de criminel{stica se cuenta con sec

ciones en las que se lleva a cRbo el estudio y enélisis de las -

evidencias Que son encontradas o localizadas en el lugar del he• 

cha; por lo que tomando en consideraci6n el tipo de hecha presuu 

tsmente delictuoso se eolic1teré se practiquen diversas estudios 

de entre los Que oodrlan ser: 

En Qu!mica Forense se puede solicitar 

a) Cuando se relacionan armas de ruego en los hechos: 

- Determinar si hay residuos resultantes de la defla--

graci6n de la pólvora en las prendas de vestir perforadas por -

proyectiles de arma de fuego, Que viene a ser lo Que se conoce -

como la prueba de ~elker4 

- Determinar sl en el ánima de un arme de fuego hay -

elementos resultantes al efectuarse un disparo, en las manos de

los presuntos responsables. 

- Determinar si en el ánima de un arme de fuego hay -

el?m~ntos resultantes de la deflagrac16n de la p6lvora. 

b) Cuando se trata Oe colisiones o atropellamientos: 
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- Se puede solicitar Que se realice un estudio campar~ 

tivo. 

e) Cuando ocurren explosiones: 

- Se solicita la composici6n qulmice del explosivo. 

d) En tintas, papeles y cristales: 

- Se soliciten estudios de identificaci6n y compara---

c16n. 

e) En casos de incendias: 

- Se solicite la búsqueda de solventes. 

En Biología Forense igualmente se puede solicitar 

- ~l determinar sl una mancha es sangre y si fista ca-

rresponde a un ser humano, as! como el grupo sanguineo de sangre 

fresca o seca. 

- Le identificeci6n de fibras. 

- El determinar la existencia de semen en prendas y ex!! 

dedos vaginales y anales. 

¿n Toxicologle Forense 

- Le presencie de tóxicos en alimentos, liquidas, vlcg 

ras, etc. 

- Le presencia de alcohol en sangre. 

- La presencia de drogas de abuso en sangre y orina. 

- 3i una pastilla, tableta, liquido o vegetal se en---

cuentra considerado como psicotr6pico y/o estupefacientes, ello

de acuerdo a la Ley General de ~alud. 
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¿n 8a11stica Forense: 

- La ioentificac16n, funcionamiento y caracteristicas

de armas de fuego. 

- Determinar si son de uso exclusivo del ~j6rcito: ar

mes de fuego, cartuchos, casquillos y proyectiles. 

- Le ldentificaci6n de proyectiles, de acuerdo a su e~ 

libre y la merca probable del arma que lo dispar6. 

- Determinar en diversos artefactos si se trata de un

arma de fuego o de un explosiva. 

- Determinar en el lugar de las hechos las probables -

posiciones vlctima-victimaria. 

- Determinar la veracidad en les declaraciones de los

testigos en la posici6n victima-victimario en el momento de los

hechas. 

- ~stablecer si un arma dispar6 un determinado proyec

til o percut16 un determinado casquillo. 

En fotografía Forense: 

- Fijar el lugar de los hechas. 

- Hecanstrucci6n de hechas. 

- Fotogref ias de documentos. 

- Fotografias de detenidos. 

- Microfatograf{e de casquillos y proyectiles. 

- Hmoliacianes. 

- Estudios grefasc6picos. 

- Coincidencias o diferencias dactilosc6picas. 

- Vanos estructurales, en peritajes de ingenier{a y --
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arquitectura. 

- ¿n incendios 

- ~n hechos de tránsito mediante las que se pueden ---

apreciar las c3racterísticas de hundimiento o corrimiento, tanto 

en cuerpos duros como blandos. 

- ~n la f1jaci6n de huelles result~ntes del hecho. 

¿n Valuación: 

- La estimación del valar que se puede dar a un objeto; 

determinando el valor intr1nseco de bienes muebles o inmuebles,

mismos que le serán puestoq a la vista o mediante declarac16n. 

~n Hechos de Tr~nsito: 

- La intervenci6n en este tipo de especialidad es sol,1 

citada en los hechos de tránsito terrestre, como lo podrían ser: 

atrooellamientas, colisiones o choque de vehículos contra veh1c~ 

lo o contra cuerpo fijo, como una casa, un poste; volcadure. Su

objetivo fundamental es el llevar a cabo el exámen del lugar de

los hechos y el exámen de las veh1culos, tambi~n se apoya en de

claraciones, testimoniales que obren en las actuaciones que el -

Ministerio Público lleva a cabo; el perito rendirá su dictámen -

determinando el origen, causas y desarrollo del hecha que se so

mete a su estudio. 

En Retrato Hablada: 

- ¿ste tipo de intervención es de gran utilidad para -

la identificación de oersonas que se relacionan con algún hecho-
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presumiblemente dellctuoso, va que en diversas ocasiones tan s6-

la se cuenta con las señas o razgos flsion6mlcas que la victima

º testigo de los hechos proporciona al Agente del Ministerio Pú

blico por lo que para ello, se hace indispensabl~ su interven--

ci6n del perito en retrato hablado, el cual el ir escuchando las 

declaraciones de dichas personas, ir§ dibujando al sujeto(s) Que 

se trate de identif icer. 

4.3.6 M~OICD LEGISTA 

En Medicina Forense: 

- Dictamina en base a personas vivas sometidas a una

investigaci6n, o bien con base al estudio de expedientes en los 

Que se solicite su intervenci6n aplicando sus conocimientos de

la medicine y sus ramas resolviendo cuestianemientos planteados 

por el Hgente del Ministerio Público Que bien podrlan ser entre 

otros: un ex6men ginecol6gico, androl6gico, determinaci6n de la 

edad clínica, responsabilidad m6dica, cantaminaci6n ven~rea, 

clasificación de lesiones, etc. 

Igualmente en Medicina Forense, se realizan ex~menes -

psicaf!sicos o de lesiones, extendiendo su respectivo certifica

do médico¡ siendo estos realizados por el Médico Legista Que se

encuentra adscrito en la misma Aqencia Investigadora del Minlstg 

ria Público. ~ste tioo de Médico Legista depende de los jervi--

cios Médicos del Oepartamento del Distrito Federal, mismos Que -

brindan su auxilio al ár9ano investigador en la lnvestlgaci6n de 
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los hechos presuntamente delictuosos. 

En realidad existe una diversidad de especialidades de 

las oue el Ministerio Público Investigador puede valerse pare la 

realizaci6n de su funci6n averiguadora de los delitos¡ pero su -

1ntervenci6n na es solicitada con frecuencia como bien podrlan -

ser entre otras: contabilidad, topograf1a, ingenler!e y arqultes 

tura, incendios y explosivos, numismática, plomer1a, electrici-

dad, veterinaria, intérpretes, etc. 
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e o N e L u I O N 

1. ~tendiendo a la exlste~cla y eficacia de los m~todos y t~cnl

cas de investi~ación¡ pade~as afirmar Que su correctu aplica

ción da como resultado el esclbrecimient~ del hecho que se iQ 

vestiga. 

2. Es necesario actualizgr al p2rsanal del Ministerio PGblica y

?ollc!a Judicial, sobre técnica3 de lnterro~atorlo; con el aQ 

jeto de que se t~ngan resultadas lógicos en la lnvestlgac16n-

Que se le con~iere. 

3. ~ue la lnFor~sc16n que se difunda sobre ~edidas de prevención 

de los delitos, na se ~aga únicamente en Agencias Investigada 

ras, sino que también en lugares públicos, para que la socie

dad, a cualouler nivel de clase, tenga conoclml~nto y pueda -

prevenir un delito. 

4. El personal del Ministerio Público debe actualizarse oportun~ 

~ente y constantemante, s~bre las refor~as ~ los diferentes -

códigos vi3entes en el D. F., para que esa infnrmación sea -

aolicada corr~ctamente y pueda realizar su función de üutori

düd administrativa, encargada de la prosecución de los deli-

tos, de acuerdo al Artículo 21 Constitucionul. 
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~. La dactlloscopla, es un ~edlo de l~entJ~ic~ci6n administrati

va en el pra=eso penal¡ en la averi~uuci6n pr~via se hace pa

ra tener un archivo dactiloscópico; asi~ismo 1~ antropame--

t1a y fotoqraf1a se utiliz3n para identificar al ~robable re~ 

pensable de un il!cito. 

6. La lnt~rvenci6n de polic1a preventiva, peritos v polic{e jud1 

cial 1 junto con el Ministerio Pública, debe ser inmediatamen

te despu6s de que se tiene conocimiento de un delito, con la

finalidad de evitar que se pierdan huellas o indicios, sobre

la resoonsabilldad de una oersona Que interviene en el hecha. 

?. ~l pars~nal del Nini~terio Público, peritos, colic!a judicial 

y dem~s personas ~ue lo auxilian en su lnve~tigaclón, se les

deber~ dar const3ntes cursos de ~ctualizaci6n sobre las nue-

vos métodos y t~cnlcas de investlgaci6n, para que cumolon can 

~u funci6n primordial. 
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