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I N T R o D u e e I o N 

El respeto que el hombre guarda a los muertos data de muchos años 

atrls, en que el culto a 6stos era algo muy importanter esta de -
acuerdo a la c;poca y costumbres de cada civilizaci6n. Actualmente 

el cuerpo humano inerte tambiAn es respetado, aunque existen per
sonas que debido a una enfermedad psicol6gica, un momento de eno
jo o por at11bici6n, realizan actos illcitos en un cadliver, o bien 

en el t<1mulo, sepulcro o cripta en que se encuentre, como por eje~ 
plo violaci6n, brutalidad, necrofilia, etc. 

Hoy y siempre, la determinaci6n de la muerte de una persona 

fue, ea y serS algo esencial para inhwnarla o cremarla, ya que se 
han dado caeos en que presenta muerte aparente y no real, es por 
eso que debe atenderse a los signos cadavl!ricos inmediatos. 

Exhumar un cad!ver es extraerlo de la tierra y esto puede ser 

cuando se ha cumplido el plazo fijado por la Secretarta de Salud 

o para esclarecer algún delito, en tal virtud deber! realizarse a 

tiempo, pues de lo contrario con la descomposici6n del cuerpo se 

borrar! cualquier huella o indicio que se busque, no siendo posi

ble entonces establecer la verdadera causa de la muerte. 

En la actualidad lo referente a inhumaciones, exhumaciones, 

reinhumaciones y cremaciones, se encuentra regulado por la Ley G~ 

neral de Salud y sus respectivos Reglamentos, y lo referente a D.!, 

litos en materia de Inhumaciones y Exhumaciones, est! contenido en 

el Cdoigo Penal vigente para el Distrito Federal, articules 280 y 

281. 



CAPITULO 

ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DEL DELITO 

l. CONCEPTO DEL DELITO 

Del lat!n delictum (culpat crimen, quebrantamiento de la ley). A,E 

ci6n u omisi6n voluntaria castigada por la ley con pena grave. D!:, 

lito Común, el que sin ser polltico, estl penado en el c6digo or
dinario. Delito Especial, el que estS. castiqado por leyes distin

tas del C6diqo Penal común. Delito Flagrante, aquGl en cuya comi
si6n se sorprende al delincuente. Delito In Fraqanti, delito fla

grante. Delito Notorio, el que se comete ante el juez o pCiblica-

mente. Delito Pol!tico, el que va contra la seguridad y el orden 
del estado o sus autoridades. 1 

La palabra delito deriva del latr.n Delinquere, que significa 

dejar, abandonar, alejarse del buen camino. 2 

La noci6n mS.s antigua de delito es~ •conducta contraria a la 

norma social y a los intereses colectivos•. 

Ast en las primeras agrupaciones humanas son crímenes los a~ 

tos realizados en contra de las costumbres. 

Lombroso hace notar que alqunos actos que para nosotros son 

indiferentes, para pueblos atrasados constituyen delito. Con la 

transformaci6n del Derecho, los delitos se convierten en públicos. 

Por el antiquo concepto de delito nos sorprende que en cier-

1 Selecciones del Reader's Digeet¡ "Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado". 
México 1 D.F., 1983, 22a. edición. p. 1067. 

2 Fernando Flores Gonzáles y Gustavo Carvajal Moreno; "Nociones de Derecho Po
sitivo Mexicano", México, D.F., 1978, 16a. edición, Editorial Porrúa, S.A., 
p. 168. 



ta 6poca se hayan considerado corno delitos actos que ahora juzga

mos inocentes. 

Los cl!sicos estiman el delito dentro de su aspecto formal y 

as! TARDE sostiene que el delito es: "La violaci6n de un derecho 
y de un deberw. 

Carrara hace consistir el delito en •La contradicci6n entre 

un hecho y la ley• y lo define diciendo: •La conducta contraria a 

las condiciones fundamentales de la vida social". 

Gar6falo dice: •La violaci6n de los sentimientos altruistas 

fundamentales de piedad y probidad en la medida en que se encuen

tran en la sociedad civil, por medio de las acciones nocivas a la 

colectividad•. 

Para Cuello Cal6n, han sido inGtiles los esfuerzos realiza

dos para dar una idea del delito en general y con independencia de 

los tiempos y lugares. Para 61, la noci5n de delito se halla en!,!! 

tima relaci6n con la vida social y jur!dica de cada pueblo y de 

cada siglo, por lo que dicha noci6n ha de seguir los cambios con

siquientes, siendo muy posible que no se consideren en lo futuro 

como delitos, hechos que nosotros consideramos as! y viceversa. 

La noci6n de delito debe buscarse en la ley misma. As!, Cue

llo Cal6n dice que: "Es la acci6n prohibida por la ley bajo la am!:!, 

naza de una pena•. 

Berl!n define el delito as!: "Es una acci5n t!pica, contra

ria a derecho, culpable, sancionada con una pena adecuada y sufi

ciente a las condiciones objetivas de la penalidad". 

Finalmente, Cuello Cal6n propone este concepto de delito: "Es 

una accii5n t!pica, contraria a derecho, culpable, sancionada con 

una pena adecuada y suficiente a las condiciones objetivas de la 

penalidad•. 



Finalmente, Cuello Cal6n propone este concepto de delito: •Es 

una acci6n antijuridica, tipica, culpable y sancionada con una p~ 

na". 

Ahora bien, los elementos del delito son: 

a) La Acci6n (conducta o hecho) • 

b) La Tipicidad. 

c) La Antijuricidad. 

d) La Imputabilidad. 

e) La Culpabilidad y la Penalidad. 

f) Las Condiciones Objetivas de Penalidad. 

El licenciado Fernando Castellanos Tena, en su obra "Linea

mientos Elementales de Derecho Penal,., indica que la Imputabilidad, 

la Punibilidad y las Condiciones Objetivas, no tienen car4cter de 

elementos esenciales del delito; sin embargo, señala que es conv~ 

niente hacer el estudio conjunto de los elementos esenciales con 

los que no lo son, para tener una idea completa de la materia. 3 

a) ACCION 

Movimiento corporal, hecho voluntario del hombre, actividad 

volitiva humana. Sus elementos son: El Acto de Voluntad Corporal; 

el Resultado Material que es el efecto causado por un delito, pe!, 

ceptible por los sentidos; el Nexó Causal definido como la vincu

laci6n estrecha, ineludible, indispensable, entre la conducta re_! 

lizada y el resultado producido, es la relaci6n necesaria de cau

sa a efecto. 

b) TIPICIDAD 

TIPO es la descripci6n legal de una conducta estimada como d!:, 

lito que lesiona o hace peligrar bienes jur!dicos protegidos ·por 

3 Castellanos Tena, Op. Cit., p. 133. 
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la norma penal. 

La TIPICIDAO, segGn Castellanos Tena, es el encuadramiento -
de una conducta con la descripci6n hecha en la ley, la adecuaci6n 
de una conducta concreta con la descripción legal formaulada en -

abstracto. 4 

e) ANTIJURICIDAD. 

Podemos entenderla como lo contrario a la norma penal; con
ducta que viola una norma penal tutelar de un bien jur!dico. 

d) IMPUTABILIDAD. 

Es la capacidad de querer y entender considerada dentro del 
&nbito del Derecho Penal. Tiene dos elementos, como son el Inte

lectual, referido a la comprensi6n del alcance de los actos que -
uno realiza, y el Volitivo, que es la capacidad para desear un r~ 
sultado. 

El maestro Castellanos Tena define la Responsabilidad como -
el deber jur!dico en que se encuentra el individuo imputable de -

dar cuentas a la sociedad por el hecho realizado. 5 

Es imputable todo individuo que posea un mtnimo de condicio
nes psicof!sicas1 y responsable aquél que teniendo estas condici~ 
nes realiza un acto tipificado como delito y que, previamente, por 

eso contrae la obligación de responder por 61. 

e) LA CULPABILIDAD Y LA PENALIDAD. 

La culpabilidad se identifica con la reprochabilidad hacias~ 
jeto activo, por haberse conducido contrariamente a lo estableci
do por la norma jurídico penal. Es el nexo intelectual y emocio--

4 Castellanos Tena. Op. Cit •• p. 166. 

S Castellanos Tena. Op. Cit.• p. 219. 



6 

nal que liqa al sujeto con su acto. 

La culpabilidad se presenta en las formas siguientes: Dolo o 

Intenci6n, Culpa o Imprudencia y Preterintenci6n. 

El DOLO opera cuando en el sujeto activo se ha representado 
en su mente la conducta que va a realizar y el resultado de la mi.§. 

ma y decide llevarla a cabo. Es intencional y voluntaria. 

El dolo tiene como elementos el moral o ~tico, que contiene 

el sentimiento, la conciencia de que se viola un deber1 el volit! 
vo o psicol6gico es la voluntad, la decisi6n de realizar la con

ducta. Existen cuatro especies principales de DOLO: 

l. Directo: El resultado corresponde a lo previsto. 
2. Indirecto: El sujeto se representa un fin, pero prevé y 

acepta la realizaci6n necesaria de otros fines delictivos. 

3. Indeterminado: Es la voluntad gen~rica de delinquir, sin 

fijarse un resultado delictivo concreto. 

4. ·Eventual: El sujeto se propone un resultado delictivo, P.!!. 

ro se prevé la posibilidad de que surjan otros típicos no 

deseados, pero que se aceptan en caso de que sucedan. 

La Culpa o la Imprudencia, cuando el activo no desea reali

zar una conducta que lleve a un resultado delictivo, por un actuar 

imprudente, verifica una conducta que produce un resultado previ

sible delictivo. Hay dos especies de culpa: 

·l. Conciente con previsi6n o con representaci6n. Cuando el 

sujeto activo prevé la posibilidad de un resultado ilíci

to penal, pero no desea tal resultado y espera no haya 

evento típico. 

2. Culpa inconciente sin previsi6n, sin representaci6n; Se 

da cuando el resultado, por naturaleza previsible, no se 

prevé o no se presenta en la mente del sujeto. 



La Preterintenci6n es una suma de dolo y culpa, una conducta 
que tiene un inicio doloso o intencional y una culminaci6n culpo
sa o imprudencia!. 

f) LAS CONDICIONES OBJETIVAS DE PENALIDAD, 

Las condiciones objetivas de punibilidad las define el lice~ 
ciado Castellanos Tena como aquellas exigencias ocasionalmente es 
tab1ecidas por el legislador para que la pena tenga aplicaci6n. 6-

La condicionalidad objetiva es un requisito, una circunstan

cia,. un dato, que debe darse para que se opere la punibilidad, p~ 
ro sin que sea elemento del delito, pues s6lo en algunos casos se 
presentan tales condiciones, como en los delitos fiscales en los 
cuales se requiere una declaraci6n de la Hacienda PGblica respec

to a al exsitencia de un perjuicio fiscal. 

La Punibilidad. El hecho ttpico, antijur!dico y culpable de
be tener como complemento la amenaza de una pena, o sea, debe ser 
punible y sancionado con una pena el comportamiento delictuoso. 

La punibilidad, como elemento del delito, ha sido discutida. 

Hay quienes afirman que es un elemento del delito y otros mani
fiestan que es s6lo una consecuencia del mismo. Conforme a la d~ 
finici6n de delito que da el articulo 7o. del C6digo Penalpodrta 

resolverse que st es un elemento del delito. 

6 Castellanos Tena, Op. Cit., p. 271. 



2. DIFERENTES ACEPCIONES DEL DELITO 

(CODIGO PENAL DE 1871, 1929 Y 1931) 

CODIGO PENAL MEXICANO DE 1871. 

ARTICULO 4o.- •oelito es la infracci6n voluntaria de una Ley Pe

nal, haciendo lo que ella prohibe o dejando de hacer lo que ella 

manda". 

CODIGO PENAL MEXICANO DE 1929. 

Este C6digo a su vez establec!a: "Delito es la lesi6n de un 

derecho protegido legalmente por una sanci6n penal". 

Los efectos de esta definici6n, aun cuando derive de Von 

Liszt, son bien apreciables. Señalaba corno constitutiva del deli
to, "no la acci6n productora de la lesi6n a un derecho, sino la 

acci6n misma, o sea, el efecto de la acción". 

Para complementar, quizás, el concepto, el Código de 1929rne~ 

clona: 

ARTICULO 11.- Los actos u omisiones conminados con una san

ción en el libro tercero de este código, son los tipos legales de 

los delitos. 

Advirtiéndose que en este precepto no se define el delito, -

sino el tipo. 

En el articulo p~ecitado se proporcionan los elementos de T~ 
PICIDAD Y SANCIONABILIDAD. 

CODIGO PENAL MEXICANO DE 1931. 

ARTICULO ?o. "Delito es el acto u ornisicSn que sancionan las 

leyes penalesn. 



3. ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL DELITO. 

Empezaremos por los wASPECTOS POSITIVOS", de los cuales solamente 
se definir~ el primero, toda vez que en el inicio del presente e~ 
p!.tulo ya se han detallado1 quedando de la siguiente manera: 

a} Conducta 

b) Tipicidad 

e) Antijuricidad 

d) Imputabilidad 

e) Culpabilidad 

f) Condicionalidad Objetiva 

g) Punibilidad 

Definiéndose la CONDUCTA como la forma de expresarse del hom. 

bre activa o pasivamente. El maestro Castellanos Tena la define cg, 

mo •El comportamiento humano voluntario, positivo o negativo ene~ 
minado a un prop6sito•. 7 

Como se puede apreciar, la conducta es una manera de asumir 

una actitud que puede manifestarse como acci6n u omisH5n. 

Por lo que respecta a los •AsPEC'l'OS NEGATIVos•, éstos son: 

a) Falta de Conducta 
b) Ausencia de Tipo 
e) Causas de Justificaci6n 
d) Inimputabilidad 

a) FALTA DE CONDUCTA 

e) Causas de Inculpabilidad 
f) Ausencia de Condicional! 

dad Objetiva 

g) Excusas Absolutorias. 

En ocasiones, un sujeto puede realizar una conducta de apa

riencia delictuosa, pero no puede atributrsele como hecho volunt~ 
rio, por ejemplo el hipnotismo, el sonambulismo. 

b) AUSENCIA DE TIPO 

No hay delito sin tipo legal. Hay ausencia de tipo cuando no 

7 Castellanos Tena. Op. Cit •• p. 149. 
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existe descripci6n legal de una conducta como delictiva. 

Habrá ausencia de tipicidad cuando una conducta no se adecue 

a la descripci6n legal.1 existe tipo, pero no encuadramiento de la 

conducta al marco legal constituido por el tipo, por ejemplo el -
adulterio cometido sin esc:5.nda1o y fuera del domicilio conyugal. 

e) CAUSAS DE JUSTIFICACION 

Cuando la conducta realizada se encuentra permitida por el d~ 

recho, no es antijurldica, pues no viola ninguna norma penal, se 
efect6a al amparo de una causa de justificaci6n, siendo ~sta la -
condici6n de realizaci6n de la conducta, que elimina el aspectoan 
tijur!dico de dicha conducta. Son causas de justificaci6n las si

guientes: 

- Legitima defensa 

- Estado de necesidad 

- Cumplimiento de un deber 

- Ejercicio de un derecho 

- Impedimento legitimo. 

LEGITIMA DEFENSA. Existe cuando la persona, objeto de una 

agresi6n actual, violenta y sin derecho que entrañe un peligro i!!, 

minente para su persona, honor o bieneE, o para la persona, honor 

o bienes de otro, reacciona enArgicamente y causa un daño al agr~ 

sor. Es menester que al agresi6n sea actual: violenta, es decir -

enArgica, con fuerza ftsica o moralr injusta que significa contr_! 

ria a la ley, il!.cita, y que entrañe un peligro inminente irunedi~ 

to, inevitable por otros medios, para la persona, honor o bienes 

propios o ajenos. La defensa debe estar vinculada con la protec

ci6n de estos objetos de la tutela penal. 

El articulo 15 fracci6n IV del C6digo Penal, señala los- ca

sos en que opera la legítima defensa, en los que no y circuncias 

en que se presume. 
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El exceso de legítima defensa es usar medios desproporciona
dos para repeler la agresión, o si el daño causado fuere f~cil

mer.te reparable posteriormente por medios legales o si fuereden~ 
toria insignificancia en relación con el causado por la defensa. 

La legítima defensa no opera en caso de riña, porque los ri
josos se encuentran inmersos en una situación antijurídica y para 
que surta efecto la legítima defensa es necesaria una conductail! 
cita frente a una injusta. 

La segunda parte de la fracción IV del artículo en cuestión 
indica que no se integra la causa de justificación si el agredido 
es quien provocó la agresión, dando causa para ser agredido. No 

puede existir la legítima defensa recíproca en virtud de la nece
sidad de que una agresi6n sea injusta y la reacci6n a ésta sea l~ 
gítima, de tal modo que cuando el agresor repele la defensa, est! 
resistiendo a una conducta legítima. 

ESTADO DE NECESIDAD. Es la situaci6n de peligro real, grave, 
inminente, inmediato para la persona, su honor o bienes propios o 
ajenos, que s6lo puede evitarse mediante la violaci6n de otrosbi~ 
nes, jurídicamente tutelados, pertenecientes a una persona distiE 

u. 

Los elementos del Estado de Necesidad son: 

a) Situaci6n de peligro real, grave, inminente e inmediato. 
b) Que el peligro afecte necesariamente un bien jurídicamente 

tutelado, propio o ajeno. 
c) Violaci6n de un bien juridicamente protegido, distinto. 
d) Imposibilidad de emplear otro medio para poner a salvo los 

bienes en peligro. 

En el C6digo Penal se prevén dos casos especificas de estado 
de necesidad: el aborto terapéutico, art. 334 y el robo de indi

gente, art. 379. 
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CUMPLIMIENTO OE UN DEBER. La prevll la fracci6nVI del arttcu

lo 15 del C6digo Penal vigente para el Distrito Federal, consiste 
en el actuar por obligaci6n, proveniendo ~sta de la ley o de un s!!_ 

perior jerárquico, por ejemplo el caso del agente de la Policia -
Judicial que en cumplimiento de una orden de aprehensi6n detiene 
a una persona, no cometiendo delito, pues cumple un deber. 

EJERCICIO DE UN DERECHO. Tambi!ln previsto en la fraccil5n VI_ 

del articulo 15 del mencionado ordenamiento; la persona que actúa 

conforme a un derecho, que la ley le confiere, se ampara en una -
ca\\Sa de justificaci6n. Dentro de esto encontramos las lesiones y 

el homicidio causados en el ejercicio de los deportes, los origi
nados como resultado de tratamientos medicoquirúrgicos. 

En el primero de los casos, las lesiones u homicidios las re,! 
lizan quienes practican deportes, ejercitando un derecho concedi
do por el Estado, salvo situaciones de dolo o imprudencia, no sien. 
do su conducta antijurldica. 

Los tratamientos medicoquir<irgicos pueden provocar lesiones 
u homicidios, que se justifican por el reconocimiento que el Est.!_ 
do hace de las actividades m~dicas y por la preponderancia que ~l 
mismo, a trav~s de la ley, hace respecto de determinados bienes, 
esto es, se justifican las alteraciones de la salud o privaci6nde 
la vida por la licitud de los tratamientos realizados en ejercicio 
de una profesi6n autorizada y reconocida legalmente o por un esta
do de necesidad para evitar un mal mayor. 8 

IMPEDIMENTO LEGITIMO. Su justificaci~n se encuentra en los -
art!culos 210 y 211 fracci6n VIII; se trata de una conducta omis! 
va que atiende a un inter~s preponderante, superior, como en el -
caso de·la negativa a declarar por razones de secreto profesinal. 

8 González de la Vega, Francisco; "Derecho Penal Mexicano", Editorial Porrúa, 
México, 1972, p. 18. 
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d) INIMPUTABILIDAD 

Es la incapacidad para entender y querer en materia penal. -

Son causas de inimputabilidad las siguientes: 

- Minoría de edad - Desarrollo intelectual retardado 

- Trastorno mental. 

MINORIA DE EDAD. En el Distrito Federal los menores de 18 -

años de edad son inimputables. Cuando un menor de edad comete un_ 

delito se le sujeta a la ley que crea los Consejos Tutelares para 

Menores Infractores en el Distrito Federal, a cuya jurisdicci6n -
se remite a los menores infractores. El Consejo Tutelar, previo -

estudio de la personalidad, y del hecho cometido, determina las -
medidas tutelares a que daba someterse el menor. La legislaci6n y 

el tratamiento de J,os menores es tutelar y preventiva, tiende a -

rehabilitar al menor para incorporarlo a la sociedad y prevenir -
futuras conductas infractoras. 

TRASTORNO MENTAL. El articulo 15 fracci6n VII establece como 
excluyente de responsabilidad: "Al momento de realizar el hecho -
tS:pico, el agente no tenga la capacdiad de comprender el carS.cter 
il!cito de aqu~l o de conducirse de acuerdo con esa comprensi6n -
en virtud de padecer trastorno mental". 

Antes de la reforma penal de 1984, esta fracci6n aludta e e~ 
tados de incociencia debidos a ingesti6n involuntaria de sustan-
cias t6xicas, embriagantes o estupefacientes, toxiinfecciones o 
trastornos mentales patol6gicos y transitorios, y el artículo 68 
se refería al internamiento en establecimientos especiales para -
los "locos, idiotas, imb~ciles, o los que sufran cualquiera otra_ 
debilidad o anomal!as mentales, y que hayan ejecutado hechos o i!! 
currido en omisiones definidas corno delitos". Actualmente, con la 
reforma señalada, se engloban en un solo concepto, trastorno men
tal, las situaciones anteriormente contempladas por los citados -

preceptos. 
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La ingesti6n de sustancias tóxicas, embriagantes o estupefa
cientes provoca un trastorno de las facultades mentales; igualrnen 

te las toxiinfecciones producen ese estado. 

Es acertada la reforma al no distinguir entre trastorno men
tal transitorio y permanente. Lo importante es que en el momento_ 

de realizar el hecho, el sujeto sufra trastorno mental. 

DESARROLLO INTELECTUAL RETARDADO. La misma fracci6n del artf 
culo 15 estatuye como excluyente de responsabilidad " 

rrollo intelectual retardado .•. 11 

o desa--

Entendemos el desarrollo intelectual retardado como una dis

minuci6n de las facultades de entender, de captar cabalmente, los 
fentimenos de conducirse con un m!nimo de inteligencia, esto es, -

lo consideramos una disminuci6n (no trastorno mental) de la inte

ligencia, la que debe ser tal que anule las facultades de querer_ 

y entender. 

Puede incluirse la sordomudez, que se manejaba anteriormente 

en el art!culo 67 del C6digo Penal, previendo la reclusi6n de so~ 

domudos que contraven!an preceptos de una ley penal en escuelas o 

establecimientos especiales para ellos. 

El miedo es un fen6meno psicol6gico subjetivo capaz de prodJ:! 

cir inconciencia, reacciones imprevistas y pt!rdida del control de 

la conducta, que engendra un estado de inimputabilidad fundarnendo 

en la alteraci6n de las funciones psicol(5gicas. 

e) CAUSAS DE INCULPABILIDl\D 

Inculpabilidad es la ausencia del elemento culpabilidad. se

gún Jim~nez de Asaa la inculpabilidad consiste en la absoluci6n -
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del sujeto del juicio de reproche. 9 

Se presenta cuando una persona actG.a en forma aparentemente 

delictuosa, pero no se le puede reprochar su conducta por existir 

causa de inculpabilidad que se refiere a la ausencia de conocimien. 

to o voluntad en la realizaci6n de la conducta, como es el caso -
del error esencial del hecho y, en t~rminos generales, la coacci6n 

sobre la voluntad • 

Error: Desde las reformas de 1984 se contempla error de tipo 
y error de licitud. 

Error de tipo en el caso de que un sujeto, por un falso con

cepto de la realidad, ignora que comete un delito, esto es, actúa 
bajo una causa de inculpabilidad. 

Error de licitud o error de permisi6n se produce cuando el -
sujeto cree encontrarse ante una causa de justificaci6n, tiene un 

falso concepto sobre los presupuestos típicos de una causa de ju_! 

tificaci6n. 

Obediencia Jer:irquica: Es el cumplimiento que un subordinado 

debe hacer de una orden proveniente de una persona con mando so

bre i!l. 

Este caso se presenta cuando el subordinado carece de facul

tades para examinar la orden y tiene que obedecer. 

Otras Eximentes: 

a) Legítima Defensa Putativa. Dice Castellanos Tena que eXi.§. 

te cuando el sujeto cree encontrarse ante una situaci6n que es n~ 

9 Jiménez de Asúa. Op. Cit., p .. 418. 
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cesario repeler mediante la legitima defensa, no existiendo real
mente injusta agresi6n. 10 

b) Estado de Necesidad Putativa. La persona al encontrarse -

en una situación de peligro actual o inmediato que sólo evita me
diante la lesión de otros bienes tambi~n objeto de tutela jurídi
ca y actGa lesionando estos bienes. 

e) Deber y Derechos Putativos. Puede producirse la eximente 
si existe el error esencial e insuperable. 

d) No Exigibilidad de Otra Conducta: Se refiere a la realiz!_ 

ci6n de una conducta que se amolda a un tipo legal pero que debi

do a excepcionales circunstancias que rodean a tal conducta, se 

reputa excusable esa forma de conducirse. 

e) Temor Fundado. Se considera como excluyente de responsab,! 

lidad en virtud de que existe una fuerza sobre la voluntad del s~ 
jeto que le lleva a comportarse bajo coacci6n mental, la cual le 
impide conducirse con plenitud de juicio. 

f) Estado de Necesidad tratlindose de bienes de igual jerar
qu!a. Opera cuando en presencia de bienes jur!dicarnente protegi
dos se prefiere el de mayor jerarqu!a ante la imposibilidad abso

luta de salvar a ambos; en el supuesto de que ambos bienes sean -
del mismo rango se acepta la excusa, en atenci6n a que no es raz2 
nablemente exigible el sacrificio de un bien maestro para salvar 

un bien ajeno de igual jerarqu!a. 

f) AUSENCIA DE CONDICIONALIDAD OBJETIVA 

Entendi~ndose la condicionalidad objetiva como un requisito, 
una circunstancia, un dato, que debe darse para qu~ opere la pun! 
bilidad, sin ser elemento del delito, pues s6lo en contados casos 

lO Castellanos Tena, Op. Cit •• p. 260 • 
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se presentan tales condiciones. 

q) EXCUSAS ABSOLUTORIAS. 

En casos excepcionales, señalados por la ley se considera 
conveniente no aplicar, en el caso concreto, pena alguna al suje

to activo del delito. Estas situaciones constituyen las excusasa~ 
solutorias que, según Castellanos Tena, son aquellas causas que -
dejando subsistente el car!cter delictivo de la conducta o hecho, 

impiden la aplicaci6n de la pena. 11 

Encontr~os las siguientes excusas absolutorias: 

l. Excusa por Razones de Mínima Temibilidad: La poca cuant!a 
del il!cito, la restitución espontánea, el arrepentimiento del s~ 

jeto y las circunstancias de comisión del delito, indican mínima 
temibilidad del activo. 

El art!culo 375 del C6diqo penal establece que si el valorde 

lo robado no excede de diez veces·el salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal y es restituido por el activo espontáneamente y 

si, adem&s, éste paga los daños y perjuicios antes de que la aut2 

ridad torne conocimiento del hecho y el robo no se ejecuta con vi2 

lencia, no se impondrá sanción alguna. 

2.- Excusa en Aborto Imprudencia! o en Embarazo resultado de 

Violación: El artículo 333 del ordenamiento punitivo establece i~ 

punidad en el aborto causado por imprudencia de la mujer o cuando 

el embarazo sea resultado de una violación. 

En el primer caso se estima que existe ninguna o mínima tero.!. 
bilidad y que la mujer sufre las consecuencias de su imprudencia 

al frustrarse su expectativa de maternidad. 

En el segundo caso se expl~ca en función de que no debe imp2 

11 Castellanos Tena, Op. Cit., p. 271. 
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nerse a la mujer una maternidad odiosa que le recuerde la viola

ci6n, asi, en este caso se invoca una raz6n de no exigibilidad de 

otra conducta. 

3. Otras Excusas: Encontramos la contenida en la fracci6n II 

del artículo 280 del C6digo Penal, referente a la no imposici6n -

de sancii5n a determinados familiares de un responsable de homici

dio si ocultan, destruyen o inhuman el cad:iver de la victima sin 

autorizaci6n correspondiente1 la señalada en el articulo 151, mi.!, 

mo C6digo, respecto a la excusa en favor de ciertos familiares de 
un detenido, procesado o sentenciado cuando faciliten su evasi6n 

sin violencia en personas o fuerza en cosas. 

4. BIEN JURIDICO TUTELADO, SUJETO ACTIVO, 

SUJETO PASIVO, OFENDIDO 

a) Bien Jur!dico Tutelado: El intert;:s lesionado o compromet!_ 

do por el hecho delictuoso. El bien para cuya tutela establece la 

ley la conminaci6n de la pena. Es a un tiempo el •objeto de prote,E 

ci6n" y el "objeto de ataque•¡ m~s todavia del daño o puesta en -

peligro del bien juridico tutelado, deriva la antijuricidad de la 

conducta típica. 

b) Sujeto Activo: Solamente el hombre puede ser sujeto acti

vo del delito, solamente (!l tiene las cualidades de inteligencia 

y volici6n que lo hacen susceptible de ser culpable de sus actos. 

Esto es, el sujeto activo de un delito es aquella persona que co

mete o que realiza una conducta delictiva. 

En derecho existen las personas morales que son institucio

nes o agrupaciones de personas físicas a quienes se a tribuye pe~ 

sonalidad, con los elementos inherentes a ella, tales como domic!. 

lio, nacionalidad, etc. Estas entidades no pueden ser autoras de 

delitos, pues no tienen voluntad propia como las personas físicas 

que las integran. ActG.an por medio de representantes, gerentes, -

administradores, pero siempre carecen de la capacidad para cometer 
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delitos, por lo tanto, sólo las personas físicas pueden ser suje

tas activos de la conducta delictiva. 

c) Sujeto Pasivo: En el más amplio sentido de la palabra, la 
sociedad, porque toda violaci6n afecta a las condiciones necesa-

rias para su existencia. 

El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico protegido -

por las normas penales y es quien resiente, directamente, los 

efectos del delito. 

d) Ofendido: Aquella persona a la que la comisi6n de un delj,_ 
to le afecta en forma indirecta. Generalmente concurren la cali-

dad de ofendido y de sujeto pasivo o víctima, pero puede darse el 
caso de que no haya concurrencia, como sucede en el homicidio, en 

el cual el pasivo o víctima es el sujeto privado de la vida y sus 

familiares los ofendidos. 

S. CONCEPTO JURIDICIO SUSTANCIAL DEL DELITO 

El artículo 7o. del C6digo Penal vigente para el Distrito F~ 

deral da la siguiente definici6n legal de delito: 

DELITO ES EL ACTO U OMISION QUE SANCIONAN LAS LEYES PENALES. 

En los Delitos de resultado material también será atribuible 
el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste te

nía el deber jurídico de evitarlo. En éstos casos se considerarS_ 

que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando_ 

se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar_ 

para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio ac

tuar precedente. 

El delito es: 
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I. Instant&neo: Cuando la consumaci6n se agota en el mismo -
momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos. 

II. Permanente o Continuo: Cuando la consumación se prolonga 
en el tiempo y 

III. Continuado: Cuando con la unidad de prop6sito delictivo 
y pluralidad de conductas se viola el mismo precepto legal. 

Acci6n y Ornisi6n son las dos formas de manifestarse la con-
ducta humana que pudiera constituir un delito. La omi"si6n es una_ 
actividad negativa, un dejar de hacer lo que se debe hacer. Ac- -
ci6n y omisi6n son condcitas humanas, manifestación de voluntad -

que produce un cambio o peligro de cambio en el mundo exterior, -
llamado resultado. La omisi6n puede ser material o espiritual, s~ 
gGn deje de ejecutarse el movimiento corporal esperado o que se -
ejecute, pero sin tomar las debidas precauciones jur!dicamente 
exigidas. La omisi6n material da lugar a los delitos de simple 

omisi6n y a los de comisi6n por omisi6n y lo espiritual a los de_ 
"Imprudencia o No Intencionales 11

• 

La dogmática jurídica moderna fija el concepto de delito a 
los efectos técnic-jur!dcios así: 11Es la acción antijurídica, im

putable, típica, culpable y punible" en las condiciones objetivas 
de punibilidad. La acción antijurídica es la que se opone a la 
norma cultural, subsumida en la penal. La acci6n típica es la que 
se adecaa al tipo legal. Acci6n imputable es la atribuible a un -
sujeto en vista de su capacidad penal. Acci6n culpable es la que_ 
cabe se reproche al sujeto, es la imputable y responsable; acción 
punible es la que en la ley está conminada por una pena, la que -

sirve de presupuesto a la pena. 
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CAPITULO II 

FORMAS Y TIPOS DE MUERTE 

l. CONCEPTO 

El Dr. Guillermo Ram!rez Covarrubias da corno concepto de mue!: · 

te: 1 

11 La muerte es el cese irreversible de todas las funciones vl:_ 
tales, incluyendo respiración, circulación y latido cardiaco". 

En el año de 1906, se utilizó el siguiente concepto: 

"La muerte es el cese de la respiración y del latido cardia-

ca". 

Asimismo en el año de 1975 se dec!a: 

"Para todos los propósitos legales, un cuerpo humano con irr.!:_ 

versible cese de la función de todo el cerebro, de acuerdo con el 

uso y costumbres de las reglas de la práctica médica, deberá ser 

considerado muerto". 

Posteriormente en el año de 1979, se decía:· 

"Para todos los propósitos médicos y legales, un individuo -
con cese irreversible de todas las funciones del cerebro, inclu

yendo el tallo cerebral, está muerto 11
• 

En el mismo año se indicaba: 

11 un médico puede declarar muerto a un individuo, basado sol~ 

mente en el cese irreversible de la función cerebral". 

1 Dr. Ramfrez Covnrrubias, Guillermo; 11 Medicina Legal Mexicana11
, PP• 158y 159. 
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Es hasta 1980 que se dijo: 

ºUn individuo que ha sostenido el cese irreversible de las -
funciones respiratoria y circulatoria, o el cese irxeversible de 

todas las funciones del cerebro, incluyendo el tallo cerebral, e~ 
t& muerto" .. 

2. DETERMINACION DE LA MUERTE 

También este tema ha originado comentarios a lo largo del 

tiempo, considerando que hay muchas manifestaciones de muerte y -
que su determinaci5n puede hacerse bajo muchos par&metros y pun

tos de vista, por ejemplo: Al tener un lesionado por proyectil de 

arma de fuego en el cráneo, con daño importante en el cerebro, al 
elaborar el Certificado de Lesiones tandrá que decirse que está -

vivo, aunque en peligro de "muerte", pero al ser examinado por un 
experto en Necrocirugía, podría declararlo "Prácticamente Muerto" 

y cuando su cerebro cese su actividad, será declarado "Neurológi

camente Muerto", por lo tanto se dirá que está "Oficialmente Mue!.. 

to". Sin embargo, los microbioloqistas señalan que la división c~ 

lular continGa hasta dos semanas después de ser inhumado, siendo 

hasta esa fecha que podrá ser declarado como "Muerte Celular", en 
tonces sí podr! decirse que está "Físicamente Muertoº, es una mue!_ 

te total, integral. 

La "Muerte Metafísica" se presenta cuando el alma abandona el 

cuerpo, esto en la práctica religiosa. 

La Ley General de Salud señala: 

Artículo 314.- Para los efectos de este título se entiende -

por: 

I. Disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres hum~ 

nos: El conjunto de actividades relativas a la obtenci6n, conser

vación, utilización, preparación, suministro y destino final de -
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6rganos, tejidos y sus derivados, productos y cad~veres de ser~s 

humanos, incluyendo los de embriones y fetos con fines terapéuti
cos, de docencia e investigaci6n1 

II. Cad!ver; El cuerpo humano en el que se haya comprobado -
la p~rdida de la vida; 

III. Embri6n: El producto de la concepci6n hasta las trece -
semanas de gestaci6n; 

IV. Feto: El producto de la concepci6n a partir de la d~cimo 
tercera semana de la gestaci6n; 

v. Producto; Todo tejido o sustancia excretada o expedidapor 
el cuerpo humano como resultante de procesos fisiol6gicos normales. 
Serln considerados productos para efectos de este titulo, la pla
centa y los anexos de la piel, y 

VI. Destino Final: La conservaci6n permanente, inhurnaci6n o 
desintegraci6n, en condiciones sanitarias permitidas por la ley, 
de 6rqanos, tejidos y sus derivados, productos y cad&veres de se
res humanos, incluyendo los de embriones y fetos. 

Asimismo, el artículo 317 de la misma ley indica que para 
certificaci6n de la pérdida de la vida, deber4comprobarseprevia
mente la existencia de los signos de muerte que m4s adelante men
cionaré. 

3. REGULACION JURIDICA DE LA MUERTE 

La certificaci6n de la muerte, cuando no hay indicios de vi2 
lencia, basta para que el Juez del Registro Civil proceda a expe
dir orden de inhumaci6n. En los casos de muerte repentina, sin i~ 
dicios de violencia y con certificado médico que explique la mue~ 
te por mecanismo natural, es suficiente para que las autoridades 
no ordenen la necropsia, porque ya conocen la causa de la muerte; 
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en cualquier otra circunstancia, la necropsia es obligada. 

El acuerdo número A/022/89 del C. Procurador General de Jus
ticia del Distrito Federal, establece los casos de procedencia de 
"Dispensa de Necropsia• y a la letra dice: 

C O N S I D E R A N D O 

Que el fallecimiento de todo ser humano por causa 
natural o provocada, origina necesariamente la in 
tervención de la institución del Ministerio PGbli 
co en su car4cter de Representante Social que, eñ 
los t~rminos de las facultades que le otorga la -
Constitución Pol1tica de los Estados Unidos Mexi
canos, tiene como obligación ineludible el practi 
car todas las diligencias necesarias para el es= 
clarecimiento de los hechos que ocasionaron la pli:r 
dida de la vida, lo que se determinará fehaciente 
mente, con los resultados que arroje la necropsia 
correspondiente. 

Que las consecuencias de carácter moral y material 
que se producen en el núcleo familiar o social por 
este tipo de hechos, origina en ocasiones incom
prensi6n y repudio a las actividades del Agente -
del Ministerio Público, por considerar, errónea
mente que las diligencias ordenadas y practicadas 
en las averiguaciones previas correspondientes, -
son innecesarias o profanas de los restos del ser 
querido. Lo que motiva frecuentemente las solici
tudes de dispensa de autopsia, no obstante que ~s 
tas permiten al representante social esclarecer :; 
las causas que originaron el fallecirniento1 y 

Que con la finalidad de que la ciudadanía compren 
da que la dispensa de la necropsia no es privile
gio de determinadas personas o grupos sociales, -
sino que obedece a situaciones específicamente s~ 
ñaladas po~ las legislaciones sustantiva y adjet!_ 
va penal, he tenido a bien dictar el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Procederá la dispensa de la autopsia en los 
siguientes casos: 

A) Cuando de las primeras diligencias practi
cadas por el Ministerio Público en la Ave
riguación Previa de que se trate, se com
pruebe fehacientemente que la muerte no fue 
ocasionada por un hecho de carácter delic
tuoso1 



B) cuando se compruebe de manera indudable que 
la muerte fue debida a enfermedad o padeci
miento que sufrta el occiso; y 

C) Cuando la muerte fuera el resultado de una 
catlstrofe o caso fortuito como lo son: inun 
daciones, terremoto, explosi6n, incendio rJ 
cualquiera otra similar a juicio del Agente 
del Ministerio PGplico. 

SEGUNDO.- S6lo podr!n solicitar la dispensa de la ne
cropsia en los casos a que se refiere el ar 
ticulo anterior, el c6nyuge o la concubina~· 
los ascendientes, descendientes y colatera
les consangulneos; los parientes civiles, -
los afines, en ser orden prioritario; en su 
defecto, por los que hubieran estado liga
dos con el 6bito, por amor, respeto, grati
tud o estrecha amistad, a juicio del Agente 
del Ministerio P6blico que conozca de los 
hechos. 

TERCERO.- ReciPida la petici6n de dispensa de necrop
sia y acreditada la personalidad del solici 
tante, el Ministerio Pfiblico actuara corno = 
sigue: 

A) Requerir! del solicitante, que presente a 
dos m€dicos cirujanos particulares, sin vín 
culos de parentesco con los interesados' Y 
que no sean peritos de la Procuraduria. De . 
preferencia deberá ser el médico familiar o 
aqu€l que hubiere proporcionado alguna aten 
ciOn cllnica al occiso, mismos que deberán
acreditar su personalidad con la cédula pro 
fesional. -

B) En el supuesto de que el fallecido hubiere 
estado sujeto a tratamiento psiquiátrico, el 
solicitante deber! comparecer además, con el 
especialista que hubiere brindado la aten
cil5n, y 

C) El Agente del Ministerio PGPlico deper& ha
cer del conocimiento del solicitan te las con 
secuencias legales que resultaren en caso de 
que fuera procedente la dispensa de la ne
cropsia derivadas de reclamaciones de dife
rentes lndoles. Se le comunicará que bajo -
ninguna circunstancia será autorizada la 
crernaci6n del cadáver y se autorizará sólo 
en caso de que la autopsia fuera practicada. 

CUARTO.- Acreditada la personalidad de los facultati 
vos mencionados, el Agente del Ministerio = 

25 



Público les tomar& su protesta de ley, los 
habilitarc1 como peritos-legistas y los re
querir& para que expidan el certificado de 
defunción sobre los hechos o motivos que -
produjeron la muerte. 

QUINTO.- Recabado el informe de los m~dicos y deter 
minada la procedencia de la solicitud de = 
dispensa de necropsia, el Agente del Minis 
terio Público dictar& el acuerdo correspoñ· 
diente, previo visto bueno del Jefe de ne= 
partamento, Informe al Delegado Regional y 
al Director General de Averiguaciones Pre
vias. 

SEXTO.- En los casos en que la muerte ocurra en el 
Distrito Federal y hubiese sido ocasionada 
por hechos sucedidos en otra entidad fede
rativa o en otro pal'..s, la dispensa Gnicamen 
te podrá ser decretada por la autoridad fa' 
cultada para ello en el lugar en que aqué= 
llos se hubieren producido. 
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El anterior acuerdo fue dictado por el c. Procurador General 
de Justicia del Distrito Federal, Lic. Ignacio Morales Lechuga, el 
día 20 de abril de 1989. 

Respecto al Certificado de Defunci6n, tenemos que en España 
del año de 1800 al año de 1850, se hac!an los certificados con a! 
gunas de las siguientes causas de muerte: 

"Falleció de c6lico", "causa desconocida para míª, wEnferme
dad que actualmente aflige", ªDestructora enfermedad", ªEnferme-
dad epidémica", "Diarrea reinante", ªCólico colérico", "Diarrea -
cualitativa", "Gastroenteritis agud!sima". 

También durante la Gltima década del siglo XVIII, se acost\l!r! 
bró soplar frecuentemente un instrumento musicla, a llamarlo fueE 
temente tres veces por su nombre y aplicar choques eléctricos, p~ 
ra comprobar que había muerto y evitar entierros prematuros. 

Actualmente el Certificado de Defunción es un documento médi 
ca-legal que tiene varios objetivos, siendo el fundamental el de 
dar por cierto el hecho de muerte, es certificar, decir que sí e~ 
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ti! muerto. 

Los otros fines u objetivos son estadísticos, saber cu~nta -
gente muere y conocer la causa de la muerte hasta donde sea posi
ble; con fines preventivos en los casos de enfermedades infecto
contagiosas epid~micas. 

Hasta el año de 1934, era obligatorio que el médico que ha

bía atendido de la última enfermedad al paciente que fallecía, era 
el único que podía expedir el Certificado de Defunción de dichop~ 
ciente. Despu~s de ese año, cualquier médico estaba facultado pa
ra certificar la muerte, aun cuando no había atendido al paciente, 
haciendo esa observación en el Certificado de Defunciño; en pobl~ 
cienes donde no exista médico, podr! certificar la muert.e el pa

sante de Servicio Social, un Cirujano Dentista, una Partera, el c. 

Agente del Ministerio Público, el c. Presidente Municipal, ·el Re
caudador de Rentas, en fin, en los casos extremos,. en los case

ríos, la m!xima autoridad civil o militar del lugar, podrá certi
ficar la muerte. 

Existe en México la obligación de avisar de cualquier c~fun
ci6n de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil, artículo 117, 
que dice: "Ninguna inhumación se hará sin autorización escrita d~ 
da por el Oficial del Registro Civil, quien se asegurar~ suficie~ 
temente del fallecimiento. No se procederá a la inhumación sino -
hasta después de que transcurran 24 horas del failecimiento., ex

cepto en los casos en que se ordene otra cosa por la autoridadque 

corresponda". 

El artículo 120 del mismo Código nos dice: "Los dueños o ha

bitantes de las casas en que ocurra el fallecimiento, los direct2 
res o administradores de las prisiones, hospitales, colegios u 
otra comunidad; los empleados de los mesones u hoteleS y.los cas~ 
ros de las casas de vecindad, tienen obligación de dar aviso del 
fallecimiento, al Juez del Registro Civil dentro de las 24 horas 

siguientes a la muerte". 
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Artículo 122; Cuando el Juez del Registro Civil sospeche que 

la muerte fue violenta, dará parte al Ministerio Público, comuni
cándoles todos los informes que tenga, para que proceda la inves

tigaci6n conforme a Derecho. Cuando el Ministerio Público averi

güe un fallecimiento, dar~ parte al Juez del Registro Civil para 

que se asiente el Acta Respectiva. Si se ignora el nombre del di

funto, se asentarán las señas de éste, las de los vestidos y obj~ 
tos que con él se hubieran encontrado y, en general todo lo que -

pueda conducir a identificar a la persona y siempre que se adqui~ 
ran mayores datos, se comunicarán al Juez del Registro Civil para 

que los anote al margen del acta". 

En relación a las inhumaciones y exhumaciones, el Código Pe
nal, artículo 280 indica: "Se impondrá prisión de tres d!.as a dos 

años y multas de cinco a dos mil pesos; 

I. Al que oculte, destruya o sepulte un cad!ver, un feto hu

mano, sin la orden de la autoridad que deba darla o sin los requ! 

sitos que exijan los Códigos Civil o Sanitario o Leyes Especiales; 

III. Al que exhume un cad!ver sin los requisitos legales o -

con violaci6n de derechos. 

El artículo 281 dice: Se impondrá de seis meses a tres años 

de prisi6n y multa de cincuenta a mil pesos: 

II. Al que profane un cad&ver o restos humanos con actos de 

vilipendio, mutilaci6n, brutalidad y necrofilia. 

4. FORMAS DE MUERTE 

a) Muerte Natural: La originada por patología, no violenta. 

b) Muerte Violenta: Se presenta en persona con o sin patolo

gía previa a causa de traumatismos o agresiones, por homicidiosi,!l 

tencionales, imprudenciales o bien suicidiosª 
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e) Muerte Esperada: En casos de patologta previa, a causa de 
traumatismos o a consecuencia de una agresi6n. 

d) Muerte Real: Es la definitiva, se ha corroborado la pre
sencia de fen6menos cadav~ricos inmediatos, irreversibles. 

e) Muerte Aparente: Es la que no existe, pues despu~s de 
muerto se emplean medios para recuperaci6n del paciente. Es la su~ 
pensi6n temporal de las funciones vitales de un organismo. 

f) Muerte S6bita y sus Causas: Es la que presenta mayorespr~ 
blemas de tipo legal y situaciones de confusi6n y duda, ya que al 
tratarse de una persona en buen estado aparente de salud, la mueE 
te ocurre inesperadamente, originando con esto sospechas de Homi
cidio, Accidente o Suicidio; esto en los casos en que previamente 
a la muerte hay pérdida de conocimiento y al caer sufre lesiones 
que parecerlan la causa directa de la muerte. 

En ocasiones se ha intentado ocultar un homicidio, aparentan 
do muerte sGbita, entonces es necesaria una minuciosa revisi6ndel 
cuerpo y conocer antecedentes para poder diagnosticar la causa de 
la muerte, siendo necesario practicar la necropsia en donde puede 
que tampoco se encuentren datos explicativos suficientes, tenien
do la llamada •Necropsia Blanca". En otras ocasiones siseencue~ 
tra por el medio antes mencionado la patologia no detectada pre
viamente, que nos explica la causa de la muerte, los diagnósticos 
principalmente son de patologia cardiaca, accidentes vasculares, 
encefalopatlas y neuropatlas. 

En la población infantil también encontramos muerte súbita, 
sindrome llamado "Muerte Infantil Repentina", se presenta en un -
60% entre la primera y la cuarta semana de vida. 

Las causa de muerte súbita pueden ser diferentes: 

- Aparato Cardiovascular: Lesiones al corazón, arterias y v~ 
nas; la ruptura del corazón sobreviene en el curso de las cardio-
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pattas cr6nicas. Es consecutiva a una trombosis arterial que aca
rrea la necrosis del pequeño territorio muscular, a la necropsia 
aparece seco, quebradizo, amarillento o rojo infiltrado, la rupt~ 

ra sobreviene principalmente en ancianos, por esfuezo o emoci6n; 

puede ser fulminante o en unos minutos, m!ximo dos o tres horas. 
Las lesiones cr6nicas del coraz6n son: arteritis, coronaria, ins~ 
ficiencia a6rtica y miocarditis cr6nica. La insuficiencia a6rtica 
puede acabar en muerte súbita, por fatiga del coraz6n, esfuerzo o 

emoci6n. 

- Aparato Respiratorio. Edema pulmonar, es muerte en minutos 

u horas, en la necropsia los bronquios ocupados por espuma sangu! 
nolenta, sobre todo a nivel de las bases. 

Congesti6n Pulmonar: Causa de muerte súbita. Para existir em 
bolia se necesita flebitis, común en extremidades inferiores; o 
bien la Pleures!a, que se da por el desplazamiento del coraz6n y 

quedando el pulm6n libre, comprimido. 

- Aparato Digestivo: Ulcera del est6rnago por hemorragia in

terna sobre-aquda o perforaci6n (peritonitis fulminante); la úlc~ 

ra duodenal causa muerte súbita. 

- Sistema Nervioso. Hemorragias cerebrales, cerebiliosas o -
protuberanciales en los viejos, la sífilis puede provocarla en los 

j6venes. 

- Causas menos frecuentes. Hemorragias por cirrosis hep4ti-

cas latentes, p!ncreas lesionado, etc., que evolucionan sin mani

festaciones. 

5. TIPOS DE MUERTE 

a) Muerte Jurídica: La muerte es el fin de la personalidad -

jur!dica. 
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b) Muerte biol6qica: Pérdida total y permanente de la res
puesta a los estlmulos exteriores. 

e) Muerte Ci~il: Desde el punto de vista social, se pierde -
relaci6n con familiares, amigos, conocidos, d§ndose de baja en el 
Registro Civil del número de habitantes. 

6. OTRAS CLASES DE MUERTE 

a) Muerte durante las anestesias. Anestesias son sustancias 
que suprimen la sensibilidad, como los narc6ticos, la rapidez con 
que aparece la. narcosis depende del narc6tico y la cantidad util.!, 

zada. La era de las anestesias comienza en 1844, antes se emplea
ban sustancias que aminoraban el dolor como el opio, el alcohol, 
el hielo, la belladona, etc. En 1799 H. Davis descubre el prot6x1 
do de azoe, pero fue Wells, quien en 1844 lo utiliz6 por primera 
vez en Odontologta, dos años despu~s Morton descubre el poder 
anest~sico del ~ter sulfúrico y Fluorens en 1847, hace saber la -
posibilidad de insensibilizar animales con el cloroformo, reali
z!ndose la primera aplicación en el hombre con este anest~sico el 
4 de noviembre de 1847. 2 

El Dr. Carlson señala en 1854 las propiedades del c_loruro de 
etilo como anestEsico; en 1855 las de la cocaina; en 1916 se des
cbure el etilenor en 1923 Lucas y Henderson en la Universidad de 
Toronto, descubren el ciclopropano. A la fecha contamos con un si.!! 
ntlmero de sustancias capaces de producir anestesias, ya sea del -
tipo general o local. La mayor1a de los anest~sicos fueron descu
biertos de manera casual; el ciclopropano se encontró buscando las 
impurezas del propano. La t~cnica de administraci6n de anestesias 
ha evolucionado, disminuyendo riesgos. 

Los anestésicos pueden ser de tipo general o local. 

2 Dr. MartínezMurillo, Salvador¡ "Medicina Legal", lOa. edición, PP• 77 y 78. 
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- Anestesia Generalizada. Actúa sobre todas las células del 
organismo ejerciendo su acci6n principal sobre el sistema nervio
so central, inhibiendo la conciencia, sensibi1idad, motilidad re
felctiva. 

- Anestesia Localizada o Regional. La conciencia queda inta~ 
ta pero no hay dolor. 

La Generalizada se divide en: Anestesia por inhalaci6n, en 
la que se abosrbe el anest~sico a nivel de los alveolos pulmona
res. Tambi~n llamados Indirectos, porque se utiliza un 6rqano pa
ra llevar al torrente sanguíneo. 

La que se aplica por v!a Directa (soluci6n por v!a venosa de 

pentotal s6dico), el anest6sico va directamente al torrente san
guíneo. 

Para anestesias quirúrgicas contamos con líquidos volátiles, 
con gases anest6sicos y anestesia sólida en solución. 

- Principales l!quidos vol&tiles: Cloroformo, éter, cloruro, 

etilo y bromuro de etilo. Con los tres primeros se puede obtener 
mezclas como el ba1soformo, que est~ compuesto de cloroformo, 

~ter, cloruro de etilo y gornenol. 

- Gases Anest~sicos. Son tres: prot6xido de azoe, etileno, -
coc1opropano; desech!ndose los dos primeros, uno por gran toxici

dad y el otro por ser inflamable y explosivo. 

- sustancias S6lidas. La avertina, el avip&n s6dico, el pen

total s6dico, como m4s usuales, los que son utilizados ya sea pa

ra la inducci6n de la anestesia. 

Períodos de Anestesia por Inhalación: 

l. Período de Analgesia o Inducci6n: Corresponde a la acci6n 

del anestésico sobre el centro cervical. 
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2. Per!odo de Delirio o Excitaci6n: Por acción depresora s?
bre centros depresores. 

3. Periodo de Anestesia QuirGrqica: Por acci6n sobre la mlld.!!. 
la espinal. 

4. Periodo de Par&lisis Bulbar: Con acci6n paralizante del 
anestEsico sobre las funciones vitales (bulbo) y por lo t~to la 

muert.e inevitable, con posible promoci6n de peritajes de ll!dicos 
Legales. 

Acci6n a los Aneat~sicos: 

l. Es producto de la concentraci6n y no cantidad. 

2. El Sistema Nervioso tiene marcada apetencia por sustan
cias narc6ticas. 

3. El qrado de narcosis depende de la concentraci6n de estos 
medicamentos en la sangre. 

b) Muerte, accidentes en las anestesias. Se dividen en dos 
grupos: Inmediatos y Tardtos. 

l. Inmediatos. Suceden durante el curso de la anesteSia. Se 
dividen en Benignos y Graves. 

- Benignos. No ponen en peligro la vida. 
- Graves. St ponen en peliqro la vida. 

Los benignos ocurren m1is frecuentemente en los pertodosdei.!! 
ducci6n o excitaci6n, y son~ 

- Tos acompañada de cianosis, excitaci6n exagerada, calda de 
la lengua hacia atr~s, se observa en la anestesia profunda, cons
tituyendo un obst&culo para la respiraci6n, por negligencia o por 
incompetencia del anestesista puede transformarse en grave, moti-
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vo de peritaje médico-legal. 

Los Graves son de tipo cardiovascular y respiratorio. Cual
quier accidente circulatorio o respiratorio puede terminar en s!.n, 
cope, con supresi6n total de la respiraci6n acompañada o no de d_!! 
tenci6n de la circulaci6n. 

Los Accidentes Graves se dividen en: Accidentes de tipo Cen
tral y Accidentes de Tipo Periférico. Los primeros casi siempre -
por exceso de aplicaci6n de tandas preanest~sicas (morfina, barb.! 
t6ricos), aumento brusco de la presi6n intracraneana o exceso de 
anest~sicos. Motivo de peritaje. 

El coraz6n puede seguir latiendo uno o dos minutos despu€sde 
suspendida la respiraci6n, tiempo durante el cual el miocardiocc.!!. 
sume el oxigeno que estl en la sangre, pero si no hay aporte nue
vo de ~l, se produce paro cardiaco, por ello se debe r~stablecer 
la respiraci6n. 

2. Tardíos. Suceden fuera del curso de la anestesia. Algunas 
complicaciones post-operatorias causadas por los anest~sicos: Ca!!. 
sados por los daños que el f~rmaco origina en los distintos 6rga
nos durante su contacto con él. 

a) Aparato Digestivo: La ictericia, la que debido a las le
siones de la c~lula hep~tica, es frecuente que los operados se -
•tiñan• de amarillo, dos o tres d!as depu~s de la operaci6n, hay 
elevaci6n t~rmica, indicando insuficiencia hep4tica. 

b) Aparato Respiratorio: Bronquitis, bronconewnon!a. 

e) Aparato Circulatorio: Taquicardias, arritmia, aumentairr,! 
tabilidad cardiaca. 

d) Aparato Urinario: Nefritis (inflamación de riñones), se 
deben a lesiones del gomérulo renal por la toxicidad del fármaco. 
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e) Sistema Nervioso: Excitaci6n post-anest~sica en los alco
h6licos, neur6patas y toxic6manos, cefaleas, en la raquia por di.,! 
minuci6n del liquido cefalorraqutdeo, o por irritaci6n meningea -
del mismo anest~sico. 

7. SIGNOS CADAVERICOS. 

Tambi~n conocidos como fen6menos cadav~ricos, respecto a su 
diagn6stico y dificultades, Borri formul6 un cuadro: 

I. Abi6ticos o Avitales o Vitales Negativos: 

A) Inmediatos 
- P~rdida de la conciencia, 

- Insensibilidad, 
- Inmovilidad y p6rdida del tono muscular, 
- Cesaci6n de la respiraci6n, 
- Cesaci6n de la circulaci6n. 

B) Consecutivos. 
- Evaporaci6n tegumentaria y apergaminamiento, 
- Enfriamiento del cuerpo, 
- Ltvidos cadav~ricos: hipostasias viscerales, 
- Desaparici6n de la irritabilidad muscular, 
- Rigidez cadav~rica. 

II. Transformativos: 
a) Putrefacci6n, 
b) Maceraci6n, 
e) Mo.mi f icac i6n, 
d) Saponificación o adipocira. 

- I. Abióticos o Avitales o Vitales Negativos. 

En estos fenómenos: La pérdida de la conciencia es un tanto 
incierta puesto que se puede dar en múltiples estados mórbidos. 



36 

- La Insensibilidad, se investig6 usando como estlaulo el ~~ 
lor en forma de agua, fuego, etc. La reacci6n vital a la lesi6nea 
la flictena, que no debe confundirse con los desprendimientos de 
piel o ampollas producidas por los gases de la putrefacci6n. La 
ampolla producida en vida contendrl sericidad serosanguinolenta y 

la post-mortem tendr& gas que rompe con estallido. 

- Inmovilidad y Pérdida del Tono Muscular, explica la apari
ci6n de la Facies Hipocrltica o Cadavérica: ojos hundidos, nariz 
afilada y con una orla oscura, temporales deprimidos, c6ncavos, -
labios colgantes, pie1 seca.y lívida. 

La relajaci6n de los esftnteres explica la dilataci6n pupi
lar, abertura de los p!rpados, descenso de la mandlbula, dilata
ci6n del ano y presencia del escurrimiento en la uretra. 

- La Cesaci6n de la Respiraci6n, se verifica por la auscult,!. 
ci6n, la prueba del espejo, la prueba de la llama. 

- La Cesaci6n de la Circulaci6n, Boucbut señal6 tres signos 
importantes al respecto: Ausencia prolongada de 1os latidos. car
diacos, el relajamiento simult!neo de los esflnteres y el hundi
miento de los globos oculares con pErdida de 1a transparencia de 
la c6rnea. 

Respecto a los globos oculares se pueden realizar varias ob
servaciones: 

Baullin propuso instalaci6n de una gota de ~ter: cuando hay 
vida aparece la reacci6n con la hiperhemia consecutiva. 

rcard propuso comprobar la muerte real, esto con la inyecci6n 

de una soluci6n de fluore~celna, en dos f6rmulas: 



Pluoreace!na merck 
Amoniaco liquido 
Carbonato de sodio 
Agua destilada 

ENDOVENOSA 
10 gr. 

15 gr. 

SO e.e. 
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INTRAMUSCULAR 

17 gr. 

14 gr. 

28 e.e. 

Cuando hay vida, antes de media hora de la inyecci6n la piel 
y mucosa tomaran coloraci6n amarilla intensa, y los ojos un verde 
esmeralda .. 

Middeldorf propuso la introducci6n de una aguja a la punta -
del coraz6n y observar si .existen movimientos transmisivos. 

Por lo que toca a Magnus, ~sta propuso la ligadura de un mie_m 

bro o parte de él, cuando hay ci~culación sanguínea, obviamenteen 
vida, se congestionar4 la parte distal a la ligadura. 

Otro procedimiento es la secci6n de la arteria radial o tem
poral, si no se derrama sangre no hay circulaci6n, pero si se es

tablece, estamos en presencia de un síncope. 

B) Consecutivos: 

En estos fen6menos la Evaporaci6n Tequmentaria se exteriori
za por p~rdida de peso corporal, por el aperqaainamiento de la -
piel, la que se comprueba por la forcipresi6n, ademls por la des~ 

cación de las mucosas, as! como por los fenómenos oculares, tales 

como: 

- P~rdida de la transparencia de la c6rnea. 
- Asimismo encontramos la llamada tela albuminosa de la mis-

ma mancha de escler6tica o signo de Sommer Larcher debido a la d~ 

secaci6n de la escler6tica. 

El enfriamiento se inicia por los pies, sigue por las manos, 

luego la cara iniciando por la nariz; el enfriamiento avanza en -

las primeras horas a razón de medio grado por hora y después un -
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grado por hora, siendo la tendencia el equilibrio t~anino entre -
la temperatura del cuerpo y la del ambiente. 

Otro fen6meno es la apariciGn de livideces cadavéricas o hi
postasias, en las que se estanca la sangre en los puntos declives 
del cuerpo, siendo dtil su observaci6n: 

a) Para establecer el cronotanatodiagn6stico. 
b) Para orientar sobre la causa de la muerte. 
e) Para establecer la posición del cuerpo o cambios de éste. 

Sobre la desaparici6n de la irritabilidad muscular, la pro
gresi6n de la sangre en las arterias a las venas, asi corno la re
acción anserina que se observa en algunos cad~veres, especialrne!!, 

te en los ahogados. Sin embargo, la contractilidad muscular sobr.!:, 
viene a la muerte: los músculos de la vida animal y org&nica pue
den reaccionar a estimules mec&nicos y eléctricos. 

Por dltimo la rigidez, signo muy importante. 

El Dr. Guillermo Ramírez Covarrubias clasifica los signos c~ 

davéricos de la siguiente manera: 3 

l. Signos Cadavéricos Inmediatos. 
2. Signos Cadavéricos Mediatos. 
3. Signos Cadav~ricos Tardios. 

l. Signos Cadavéricos Inmediatos. Signos negativos de vida -

en los primeros cinco minutos: 

a) Ausencia de pulso (80 pulsaciones normales). 
b) Presi6n arterial también ausente (siendo la normal en vi

da de 120/80). 

3 Dr. Ramtrez Covarrubias 1 Guillermo, "Medicina Legal Mexicana", Litográfica -
Jomán, S.A. de c.v., México, 1985, p. 176, 
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e) Ausencia de frecuencia respiratoria (lo normal es de 16.a 
20 por. minuto) • 

d) Ausencia de frecuencia cardiaca (normalmente de 80 por m! 
nuto). 

e) Dilataci6n pupilar completa1 !ata determinar~ la suerte -
cerebral, pues el cerebro necesita circulaci6n sanguínea a~! como 
oxigenaci6n. 

Al respecto el artículo 317 de la Ley General de Salud indi
ca que •para certificaci6n de la p~rdida de la vida", deber! com
probarse previamente la existencia de los siguientes signos de 
muerte: 

I. La ausencia permanente y completa de conciencia; 
II. La ausencia permanente de respiraci6n espont4nea; 

III. La falta de percepci6n y respuesta a los est!mulos exter
nos. 

IV. La ausencia de los reflejos de los apres craneales y de -
los reflejos medulares1 

v. La atonla de todos los mGsculos. 
VI. El t~rmino de la regulaci6n fisiol6gica de la temperatura 

corporal1 
VII. El paro cardiaco irreversible; 

VIII. Las dem(s que establezca el reglamento correspondiente. 

Como puede observarse la Ley General de Salud, en el mencio
nado artículo contempla de manera m4s generalizada los signos .ca

dav!ricos inmediatos. 

2.- Signos cadav~ricos Mediatos. También llamados signos po

sitivos de muerte: 2 

2 Dr. Ramfrz Covarrubias 1 Guillermo. "Medicina Legal Mexicana". Litográfica J~ 
mán, S.A. de C.V. 1 México, 19851 p. 176. 
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a) Enfriamiento del cuerpo. SegGn la ley del equilibrio t~r
mico la temperatura baja hasta equilibrarse con el medio ambiente. 

Esto significa que el enfriamiento es progresivo, pero no unifor
me, y varía de acuerdo a la edad, constituci6n corporal y la cau
sa de la muerte. En adultos.normales el enfriamiento es rn!s lento 
que en los niños o en los ancianos. Los individuos corpulentos y 

adiposos se enfr!an m!s lentamente. Los estados febriles hacenm!s 
lento el enfriamiento as! como 81 estado de· salud al momento de la 

muerte y cierto estado pato16gico ?Gn hace subir la temperatura -
después del fallecimiento, como sucede en el tétanos, el c6lera, 
la rabia, el tifo, ~a meningitis y escarlatina; por el contrario, 
enfermedades cr6nicas que consumen el organismo, como la tubercu

losis, actúan ·en forma inversa. Los factores extrínsecos que in
fluyen en la marcha de la temperatura cadavl!:rica son: los vesti
dos, cobertores, la humedad del medio, la cantidad de aire y, en 
general, todo aquello que proteja contra la pérdida del calor. 

Como ya mencion~ antes, el enfriamiento comenzará por los 

pies, sigue por las manos, luego por la cara y de ~sta principia 
en la nariz. 

b) Rigor Mortis o Rigidez Cadavérica. Uno de los fen6rnenos -
nds importantes. En vida, la fibra muscular es el~stica, excitable 

y de reacci6n alcalina. Al aparecer la rigidez cadavérica,sevue~ 
ve opaca, dura y de reacci6n 4cida, lo que obedece a la formaci5n 
sarcol!ctica que coagula el miosin6geno del músculo. 

La rigidez cadavérica es un fen6meno fisico-químico constan
te, que se inicia de 2 a 4 horas después de 1a muerte, en ocasio
nes débil o pasajera. Los mGsculos al entrar en rigidez, se acor

tan y pueden dar lugar a ciertos movimientos y producir cambios -
parciales de posición. Se inicia por los músculos de la mandíbula, 
de la nuca, tronco y abdomen, esto se llama: "de orden descenden

te y ascendente". Es precoz y menos intensa en el joven que en el 
viejo; en las enfermedades caquectizantes es precoz, corta y fran 

ca; en las convulsionantes como en el tétanos, intoxicación por -
estricnina u óxido de carbono, es precoz, intensa tardía; es irr 
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tensa y tard!a; es intensa y prolongada en la muerte súbita. La 
temperatura ambiente tambi~n influye, el calor acelera las funci2 
nes que sobrevienen en el mGsculo después de la muerte, producie.!! 
do rigidez precoz. La temperatura elevada favorece la putrefacción 

durante la rigidez menos tiempo. 

El espasmo cadavérico es un tipo especial de rigidez que fi
ja la última actitud vital del individuo. Hay dos variedades: 

l. Espasmo Cadavérico Generalizado. Se observa en siniestros, 
por ejemplo el capit!n de una nave aérea que cayó en la barranca 

de Chiconquiac, Veracruz, sus manos quedaron aferradas a los man
dos, a consecuencia de traumatismo craneano. 

2. Espasmo Parcial o Localizado. Puede ser la conservaciónde 
la postura o expresión de la fisonomía, o de una actitud o movi

miento parcial, como sostener un arma, un factor ~mportante en e~ 

tos fenómenos es la presencia de traumas craneales con lesi6n de 
los centros nerviosos y las enfermedades que se acompañan de con

vulsiones generalizadas, como el tétanos o las intoxica.cienes con 
estricninas. 

c) Livideces Cadavéricas: El Dr. Ramírez Covarrubias indica 

lo que sigue: 5 

"Son manchas violáceas, azuladas, amoratadaS, por cúmulo de 

la sangre en la piel de las partes declives del cuerpo por los f~ 
nómenos de gravedad. Los puntos de apoyo permiten conocer la pos! 
ción del cad!ver, aparecen en las primeras horas, primero en el 

cuello, pero si lo cambian de posición desaparecen para formarse 
en las nuevas zonas; después de 1 O horas ya no desaparecen a los 
cambios de posici6n ni a las presiones. La acumulaci6n de líqui

dos en cavidades por trasudados y por fenómenos de la fuerza de -

Dr. Ramírez Covarrubias • Guillermo, "Medicina Legal Mexicana", Litográfica -
Jomán, S.A. de C.V., México, 1985, p. 176. 
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gravedad, se conocen como Hipostasias, inici&ndose a las 24 horas 
de la muerte". 

Al respecto, el Dr. Quiroz Cuarón indica: 6 

Aparecen 3 o 4 horas después de la muerte, alcanzando su in
tensidad de 12 a 15 horas después, desapareciendo transcu~ridas24 

horas. Puede no aparecer en anemias agudas, se inician en forma de 

mancha en placa. En posición decúbito dorsal aparecen en la cara 

posterior del cuerpo, excepto en puntos de contacto; en decúbito 

latera en las partes declives. La diferencia entre Lividez y Equ! 

mosis es que en las primeras la sangre está dentro de los vasos y 
en las segundas está extravasada, además las equimosis no cambian 

con la posición del cuerpo ni desaparecen a la presión, la sangre 
est& coagulada y no fluye. 

El color de las livideces en el recién nacido es rojo y rojo 
m!s intenso en caso de muerte por intoxicaci6n por óxido de carb2 
no¡ ahora bien, en muerte por intoxicación con clorato de potasio, 
son de color chocolate y en asfixias por sumersión son de color -

rojo claro. 

Las hipostasias viscerales son las livideces cadavéricas ob

servadas en las vísceras, como son: 

Encéfalo, digestivo, pulmones, etc. 

d) Palidez Cadavérica. Se debe a la ausencia de sangre en 

los tejidos blandos. 

3. Signas Cadavéricos Tardíos. Resultado bioquímico que suc~ 

der& con el cad!ver. 

6 Dr. Quiroz Cuarón, Alfonso, 11Medicina Forense", Editorial Por rúa, S.A., p. 
494. 
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II. Transformativos. 

a) Putrefacci6n. Marca la deeaparici6n de la rigidez. Se de
be a la descomposici6n de materias orgSnicas con producci6n de 9!! 
ses pfitridos. Inmediatamente despufis de la muerte, las bacterias 
que viven en estado normal en el intestino, penetran paulatinamen 
te siguiendo las vtae linf&ticas y sanguíneas multiplic&ndose r&
pidamente. Cuando los microbios aerobios proliferan, desprendien
do productos gaseosos, entre ellos el hidr6geno sulfurado. Los sig, 

nos de putrefacci6n se presentan cuando los microbios se han des~ 
rrollado suficientemente. 

Ninq(in cuerpo se descompone igual, los j6venes se descompo
nen mis fScilmente que los ancianos por la mayor cantidad de gra
sa, lo mismo los obesos. Muchas sustancias preservan el cuerpo, -
como el ars6nico, leido f6nico, antomonio, cloruro de zinc y aleo 
hol, los alcoh6licos se conservan m4s que los no alcoh6licos. 7 L-; 
putrefacci6n varia en el tiempo por la causa de la muerte, influ
yendo las condiciones del clima, la temperatura ambiente, siendo 
diferente para las partes del cuerpo. En muerte ocasionada por 
afecciones septic~icas se acelera, pues los microbios existentes 
en la sanqre act6an inmediatamente despu€s de la muerte. Las ht!JD2 
rraqias e intoxicaciones por 6xido de carbono hacen .s.a·lento es
te proceso, lo mismo con el cloroformo y el ~ter. 

Durante las ~pocas de calor, los cadSveres se descomponenmls 
rSpidamente, es por ello que en ocasiones se recurre a la conser

vaci6n por medio del frio. 

Manifestaciones de la putrefacci6n: 

Las primeras manifestaciones son la fetidez y la mancha ver

de abdominal y encontramos lo siguiente: 

7 Dr. Ram{rez Covarrubias, Guillermo. "Medicina Legal Mexicana", Litográfica -
Jomán, S.A. de C.V., P• 180. 
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- Mancha Verde Abdominal: Se inicia en la fosa iliacaderecha 
veinticuatro horas después de la muerte, esto en climas cálidos,
pues en climas fríos puede aparecer cuarenta y ocho horas después 
de la muerte; posteriormente se extiende a todo el abdomen y todo 

el cuerpo; a los ocho días el cuerpo está totalmente de color ve~ 
doso. El color se debe a la oxidaci6n de la hemoglobina de la san 

qre que se transforma en pigmento verde. 

- Signo de Stenon Lowis: Mancha negra en el v~rtice de las -
escleróticas, la cual va avanzando hasta cubrir completamente el 

ojo. 

- Facies Enfisematosa: También llamada Cara de Negro y está 
llena de aire. 

- Formaci6n de gases con aumento de la superficie corporal 
Los gases que se forman en el intestino en grandes cantidades, 

distienden las paredes abdominales. 

Los gases se desarrollan también en el tejido celular subcu
t~neo en gran cantidad, al grado que si se punciona el abdomen o 

el escroto, se escapa por 1a ruptura un chorro de qas de olor fé
tido o pfitrido, que puede inflamarse dando coloración amarillo-ve~ 

dosa, debido al hidr6geno sulfurado. 

El l!quido que se exuda en los tejidos de la dermis levanta 
la epidermis y as! se forman grandes flictenas llenas de liquido 

cianoso de color rojo; después se desprende la epidermis en gran
des colgajos, cayéndose f&cilmente los cabellos y uñas. A partir 
de ese momento, el gas se escapa del intestino, aplast&ndose tó

rax y abdomen contra la columna vertebral; se desaparecen las pa~ 
tes blandas, primero la cara y después en todo el cad&ver (putr!
lago), quedando en cuatro o cinco años, sólo el esqueleto. 

- Red Venosa Colateral: Esto es, aparecen lineas rojizas en 
el tórax y extremidades que dibujan el trayecto de las venas. 8 

Dr. Mart!nez Murillo, Salvador. "Medicina Legal", Librería de Medicina, Edi
tor y Distribuidor, p. 48. 
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Casper, como indica el Dr. Quiroz cuar6n, ha dado un orden -
de putrefacci6n de los 6rganos: 

- Los m&s r4pidos en su descomposici6n o putrefacci6n: 

Tr.Squea y laringe 
Cerebro en el reci~n nacido 

Est61!lago 
.Intestinos 
Bazo 

Epipl6n y mesenterio 
HJ'.gado 
Cerebro del adulto 

- Los m4s lentos en el proceso de descomposici6n: 

Coraz6n 
Pulmones 
Riñones 

Vejiga 
Es6f ago 
P4ncreas 

Diafragma 
Grandes vasos 
Otero 

Es importante el estudio de la descomposici6n, permite: 

a) Establecer el cronotanatodia9n6stico. 
b) Inferir datos sobre la rapidez de la muerte y tipo de ag.!! 

nta, ya que los insectos no depositan huevecil1os en el -
cuerpo con vida. 

e) Orientar sobre la estaci6n del año en que sucedi6 el fa

llecimiento, ya que por ejemplo en invierno no viven alg.!:! 

nos insectos. 
d) Si la muerte sucedió en ciudad o campo. 
e) Si el cadSver fue transportado. 



46 

Por la circulaci6n p6stuma, es posible encontrar en el cadl
ver hemorragias post-mortem y son puntiformes. Tambi~n la acumul_!. 
ci6n de sangre en la piel, albanas, hablando de sugilaciones; cuan 
do la acumulaci6n de sangre es en mucosa, se denomina sufuciones. 
La putrefacci6n tiene diferentes modalidades de acuerdo al medio 
en que se ubique el cad!ver; por ejemplo la tierra influir!, en t.!! 
rrenos arenosos ser.1 lenta y en arcillosos ser.1 rlpida, si ademls 
existe vegetal ser! m.1s rlpida en esti~rcol ser! mis rlpida a6n y 

si el cad!ver estl mutilado tambi~n ser! mis rlpida. Se suman fa~ 

torea como la fermentaci6n microbiana y la temperatura superior a 
la del ambiente, asi como el acceso del aire y la humedad. T&m-
bién en el gua la descomposici6n es diferente, esto se observa en 
la mancha verde que no aparece en la fosa ilíaca derecha, sino en 
el estern6n (ahogados especificamente), aparece la "tara de negro" 
maceraci6n en la piel y después se cae, hinchaz6n por abundancia 
de gases, aceleraci6n de la putrefacci6n cuando el cuerpo es sac~ 
do del agua. Con el agua, la materia orgánica se convierte en gr~ 
sa de cad&ver (adipocira) , las grasas formadas se desdoblan en gli 
cerina y ácidos grasos, los cuales se combinan con bases, dando -
lugar a jabones amoniacales y alcalinoterrosos; posteriormente se 
transforman en jabones calc!reos bajo la acci6n de las sales del 

• 9 
agua. 

•segGn Casper, una semana que permanezca el cadá
ver al aire corresponde a dos dentro del agua y a 
ocho enterrado, máxime si el f~retro est! forrado 
con lSmina de zinc". 

Y como última manifestaci6n de la putrefacci6n: 

- Aparici6n de Fauna y Flora: En cuanto a la fauna o también 
llamada •acompañantes de la muerte" o •trabajadores de la muer
te• .10 

La destrucci6n del cadáver es continuada por insectos de va-

1 ~ Dr. Mart!nez Hurillo, Salvador, "Medicina Legal", p. 48. 
Dr. Hart!nez Hurillo 1 Salvador, "Medicina Legal11

, pp. 49-50. 
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rias clases y aparecen oportunamente en la transformaci6n cadavé
rica, quedando al final polvo formado por excremento. Poco después 

de la muerte e incluso momentos antes, diferentes insectos depos! 
tan sus huevecillos en aberturas de fosas nasales, ángulo interno 
del ojo o comisuras labiales, dando lugar al desarrollo de larvas 
que penetran a ~stos, efectuando paralelamente a los microbios, el 
trabajo de destrucci6n de tejidos. 11 Magnin y Pica indica las e~ 
ractertsticas de la fauna cadavérica: 

l. Muerte que data de uno a seis meses: 

a) Curtonevra Stabulans: La nervadura de sus alas 
forma ángulo abierto. 

b) Calliphora Vomitarla: Mosca azul de la carne. 

e) Sarcophaga Carnaria: Mosca gris con rayos ne
gros en el corselete. Todas depositan sus hue
vos en cad~veres m4s o menos frescos. Magnin -
consider6 a 1a mosca doméstica, pero estudios 
de Brumpt demostraron que ésta no pone huevos 
en cad4veres, parecida a la Curtonevra Stabu
lans, se diferencia por la nervadura de sus -
alas que también se bifurca, pero vuelve a.reu
nirse formando un rombo. 

2. Muerte que data entre seis y nueve meses: 

a) Dermestes: Son co1e6pteros. 

b) Aglossa Pinguinalis: Mosca pequeña, color blan 
co, son insectos comedores de grasas. 

3. Muerte que data de diez a once meses: 

a) Pyophila Tentasiones: Mosca. 

b) Anthomya Vicina: Mosca. 

c) corynetes Coeruleus y Ruficollis, Cole6pteros. 
Trabajan en el momento de la fermentaci6n ga
seosa de ciertos albuminoideos, olor a queso -
podrido. 

4. Muerte que data de uno a dos años: 

a) Tyrephora Cinophil. 

11 Dr. Torres Torrija José, ºMedicina Legal", P• 33. 
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b) Lonchea 

e) Ophira Cadaverina. 

d) Phora Aterrima. 

Todas ~stas son moscas muy pequeñas. 

e} Necrophorus Fosar. 

f) Sylpha Obscura. 

g) Saprinus Rotundatus. 

S. Muerte que data de dos a tres años: 

Acarianos que terminan con la obra de sus predecesores prod_!! 
ciendo desecaci6n del cad§ver, transform~ndolo en momia, éstos 
son los Ur6podos y Glic1phagus, los Tyrogliphus y el Histiotoma -
Necrophagus. 

6. Muerte que data de tres años en adelante: 

a) Aglossa Cupreali: Parecida a la Aglossa Pinguinalis; come 
tendones, pelos, cabellos; mosca pequeñísima de cuatro a cinco m.! 
límetros. 

b) Attagenes y Anthernes: Cole6pteros parecidos a los Derme~ 
tes, ayudan a la Glossa Cupreali, después vienen: 

e) Tenebrio Obscurus Ptinus Bronneus: Que terminan con nin

fas y pupas que fueron dejadas por sus predecesores, quedando al 
final solamente el tejido 6seo. 

Otro punto muy importante y que no se puede pasar inadverti
do, es el referente a la Flora Cadav~rica o Intestinal o de los -
Procesos Infecciosos, la que prolifera desde etapas tempranas, mi~ 
ma que manifiesta la putrefacci6n del cuerpo con olores así como 
con colores característicos¡ encontrando las lesiones ocasionadas 

por las larvas en los orificios naturales del cuerpo, a las que se 
llama "Miasis Cadavérica". 
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El cronotanato-diagn6stico (cronos-tiempo; tanates-muerte; -

diagnóstico-conocer) , es la descripci6n cronol6gica de los cambios 

cadavéricos y que permite determinar el tiempo aproximado de mueE 
te. 

Milller proporciona los siguientes datos de cronología tanatg_ 

lógica y Sim.onin los acompleta; siendo el resultado de los cam

bios f!sicos, qulmicos y microbianos que sufre el cuerpo: 

Tie~o en 
minutos 

30 

20-45 

45 

H o r as 

l 

13/4 

l-2 

2 

2-4· 

4 

4-5 

6-8 

8 

10 

Cambios e a d a v é r i e o s 

Principio de la rigidez del mGsculo cardiaco y del 
diafragma. 

Aparici5n de las primeras livideces. 

Pérdida de la transparencia cornea! (ojo abierto) • 

Caída de la temperatura rectal de un grado (un gra
do por hora en las cuatro primeras horas). Coagula
ción de la sangre. 

Confluencias de las livideces en el cuello. 

Sensible enfriamiento de pies, de manos, de cara. 

La pupila no se contrae m~s que por la acci6n de la 
eserina. 
Licuefacción de las cápsulas suprarrenales. 

La rigidez aparece en la articulación tempomaxilar. 

La pupila se dilata por la acci6n de la atropina. 

Enfriamiento sensible de la piel. 

Extensi6n de la rigidez a toda la musculatura esqu~ 
lética. 

La rigidez interrumpida artificialmente no se repr2 
duce m5s. 

Las livideces no desaparecen a la presión ni a los 
cambios de posición del cadáver. Presencia precoz -



D 

12 

12-15 

13-30 

14 

15-24 

18-24 

24 

24-36 

34-82 

36 

48 

1 a s 

3-4 

6 

7-B 

B 

10-14 

12 

15 

50 

de larvas de moscas vivas sobre el cadáver. 

Aperqaminamiento de los 6rganos genitales externos. 

Desaparici6n de la rigidez del músculo cardiaco. 

Desaparici6n de los movimientos de los cilios epit~ 
liales. 

Livideces mS.ximas manchas verdes abdominales en tiem 
po caluroso. -

Equilibrio térmico. Bipostasis pulmonar. Bemólisis. 

Hemoconcentraci6n de la sangre contenida en el cor~ 
z6n. 

Pérdida de la transparencia corneal (si el ojo está 
cerrado). Aparici6n de la coloraci6n verde obscura 
en la cara inferior del higado y en la cara c6lica 
del bazo. Trasudado con hemoglobina en la pequeña -
pelvis. 

Trasudado pleural con hemoglobina. 

Desaparici6n de la movilidad de losºespermatozoides 
en las vesiculas seminales. 

Principia desaparici6n de la rigidez. 

Desaparici6n del líquido cefalorraquídeo. Globos 
oculares blandos, midriasis. 
Mancha verde abdominal, turgencias venosas superfi
ciales. 

Resoluci6n completa de la rigidez (antes si la tem
peratura es elevada). Excepcional presencia de cap!!, 
llos de insectos. 

Presencia precoz de capullos. 

Presencia precoz de capullos vacíos. 

Cadáver completamente verdoso. 

Plazo habitual para encontrar crisálidas (grandes -
variaciones según la temperatura exterior) • 

Manchas verdes abdominales en tiempo de frío. 

Flictenas hinchazón generalizada. Aparición de pu
trescina y cadaverina. 
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12-15 

13-30 

14 

15-24 

18-24 

24 

24-36 

34-82 

36 

48 

D 1 a s 

3-4 

7-8 

8 

10-14 

12 

15 

50 

de larvas de moscas vivas sobre el cadáver. 

Apergaminamiento de los 6rganos genitales externos. 

Desaparici6n de la rigidez del músculo cardiaco. 

Desaparici6n de los movimientos de los cilios epit~ 
liales. 

Livideces mbimas manchas verdes abdominales en tiem 
po caluroso. -

Equilibrio térmico. Bipostasis pulmonar. Bem6lisis. 

Hemoconcentraci6n de la sangre contenida en el cor~ 
z6n. 

Pérdida de la transparencia corneal (si el ojo está 
cerrado). Aparici6n de la coloraci6n verde obscura 
en la cara inferior del higado y en la cara c6lica 
del bazo. Trasudado con hemoglobina en la pequeña -
pelvis. 

Trasudado pleural con hemoglobina. 

Desaparición de la movilidad de los·espermatozoides 
en las vesiculas seminales. 

Principia desaparición de la rigidez. 

Desaparici6n del liquido cefalorraquideo. Globos 
oculares blandos, midriasis. 
Mancha verde abdominal, turgencias venosas superfi
ciales. 

Resoluci6n completa de la rigidez {antes si la tem
peratura es elevada). Excepcional presencia de cap~ 
llos de insectos. 

Presencia precoz de capullos. 

Presencia precoz de capullos vacíos. 

CadSver completamente verdoso. 

Plazo habitual para encontrar crisálidas (grandes -
variaciones según la temperatura exterior). 

Manchas verdes abdominales en tiempo de frío. 

Flictenas hinchaz6n generalizada. Aparic i6n de pu
trescina y cadaverina. 
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A ñ O B 

1 

2-3 

2-4 

3-4 

5 

5-10 

10-15 

50 

Fauna corinetiana (Corynetea). 

TranaformaciGn de adipocira de mtiaculoa faciales. 

Faunas Silfiana y Acariana. 

ApariciGn de hongos en la tumba. 

DesapariciGn de partea blandas en la l:ullba. 

Deaa~iciGn de tendones y cartllagos. 

DeapariciGn de loa llpidos del hueso. 

51 

Iniciaci6n de la alteraci6n de la estructura 6sea. 

Las superficies se vuelven porosas. 

Pero los cambif?B cadavl§ricos no se presentan de la adsma f.oE. 
ma ni al llismo tiempo en la tierra y en el agua; es por eso que el 
Dr. Quiroz CuarGn, Alfonso en su libro titulado •Medicina Forense• 

proporciona la siguiente cronología: 

Tiempo en 
h2!:!!. 

o - 12 

12 - 24 

5 - 6 

8 - 10 

3 - 5 

3 - 5 

5 - 7 

24 - 36 

D 1 a s 

2 - 4 

Cambios 

Temperatura 

3ºF por hora. 

l 1/2 por hora. 

Se siente fr!o. 

Bat5 fdo. 

L i Y i d e c e s 

e a d a v ~ r i ·e o a 

carne de gallina y palidez. No hay livideces. 

R i g i d e z e a d a v ~ r i e a 

Rigidez m!s temprana. 

Rigidez completa y dura m4s. 

No ha pasado todav!a. 

La rigidez desaparece. 



3 - 4 

5 - 6 

lema nas 

2 

3 

4 

K e ses 

4 - 5 
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P u t r e f a e e i 6 n 

Decoloraci6n en ra!z del cuello. 

Cuello y cara decolorados. Flotando (promedio en -
clima c!lido). Descomposici6n en el tronco y poca 
distancia. 

Desprendimiento de la piel y del pelo. Las uñas di
f1cilmente. 

Cara edematosa y pSlida. 

Muy hinchado y con gases. El pelo se desprende f!
cilmente. Uñas (las de las manos f!ciles y las de -
los pies menos f~cilmente). 

A d i p o e i r a 

Ligera o paulatina. Awnenta a bajas temperaturas. 

b) Maceraci6n (del lat!n macerare). Proceso transformativo -
del cad!ver fetal, mueto en el seno materno del sexto al noveno -
mes de vida intrauterina. Es la forma aséptica de maceraci6n de -
los fetos retenidos en (itero, post mortem: La epidermis se despre.n 

de flcilmente y tiene una coloraci6n roja, la maceraci6n puede S.!, 

guirse de momificaci6n o de calcificaci6n: litopedion. La macera
ci6n s6ptica se da cuando el cadliver est! en un medio ltquido o S.!, 

mil!quido contaminado; es lo que sucede con algunos ahogados, en 
los que puede observarse mezcladas la putrefacci6n y la macera

ci15n. 

c) Moadficaci6n: Es un proceso transformativo del cad&ver, -
que puede ser: 

- Artificial o provocado. Como el embalsamiento. 
- Natural o espont&neo. Encontramos las momificaciones que -

obedecen a ciertas condiciones del medio, fundamentalmente reia
cionadas con la seque~:l.ad o falta de humedad, que impide el desa
rrollo de los gérmenes de la putrefacci6n. Es un proceso de dese-
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caci6n del cadAver, que puede ser total o parcial. Pueden produ
cirse momias naturales en cuevas o criptas de iglesias o cemente
rios en terrenos secos. Con esto podemos avanzar a las caracter!~ 
ticas de la momificaci6n: 

- Piel apergaminada y seca, leñosa, color ceniciento. 
- Tejido muscular desecado. 
- Globos oculares aplanados. 
- V!sceras atr6ficas. 
- Algunos tejidos se conservan bastante bien, de tal manera 

que en momias egipcias ha sido posible tomar sus impresio
nes dactilares. 

d) Saponificaci6n o Adipocira (saponificar, del latín sapo, 
-onis, jab6n y facere, hacer). Proceso transformativo del cad~ver 
en una sustancia jabonosa que parece queso, de color amarillo os
curo. Para que se produzca se requieren factores tales como: 

- Edad (se presenta m!s en infantes que en adultos). 
- Obesidad. 
- Degeneraciones viscerales t5xicas como la del alcohol o la 

del f5sforo, pero sobre todo se requiere una permanencia -
en un medio saturado de humedad o con agua en abundancia. 

- Los terrenos arcillas, por su impermeabilidad, presenciade 
agua y falta de aire, la facilitan. 

Puede ser total o parcial, donde no penetra el aire, la pu
trefacci6n se dificulta. 

Un ejemplo de Saponificaci6n es el siguiente caso: 

El Dr. Jos~ o!az Iturbe, al fallecer Monseñor Gúisar y Va
lencia, se encarg6·del embalsamiento, pero no extrajo las vísce-
ras, inyectando cinco litros de la soluci6n de formol, glicerina 
y alcohol por las car6tidas. L6gicamente la eliminaci6n de.la san 

gre y su sustituci6n por una solución antiséptica y antipGtrida, 
permiten la conservaci6n de los tejidos. 
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Las caracteristicas flsicas del cadáver son las siguientes: 

- Piel ancerina (demasiado delgada). 
- Tejido graso con form.a y consistencia jabonosa. 
- Facies o cara angustiosa (en ahogados). 
- Sustancias orgSnicas simples reducidas. 
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CAPJ:TULO J: J: J: 

AllTECEDBNTES DE J:NllUIU!.CJ:OR, BXllOMAC J:Oll Y CJIBllACJ:Oll 

1. BVOLUCJ:Oll 

Desde la antic¡üedad las inhumaciones y exhumaciones han sido 
seglln la 6poca, religi6n y cultura de cada pueblo. Sal""'6nReinach 
indica: 

•sn las tumbas que se remontan a tres o cuatro mil 
años de nuestra era, antes de empezar a usar t~cni 
cas de embalsamiento, los egipcios despedazabanlóá 
cuerpos y esparc!an los miembros, despu6s babia que 
reunirlos para que resucitaran; m!s tarde se dej6 
de practicelf esta tlScnica y los envolvtan en vendas 
apretadas•. 

Los egipcios cretan en la otra vida del alma y del cuerpo, la 
cual debla servir de apoyo al esptritu a6n despulSs de la muerte, 
de aht el embalsamiento, momificaci6n, uso de sarc6fagos, el cui
dado en la construcci6n de tumbas, enormes plrlm.ides reale~ o hi
pogeos abiertos en rocas. Despu~s de la momificaci6n se pon1an en 
su sarc6fago y junto a ellos un •Libro de los Muertos•,. que les -
era indispensable si quertan conseguir la vida eterna. 

Bn la India si el hombre nacia en la impureza, maria en la -
impureza; casi toda la gente temia al contacto con el cad4ver y 

Carlos Malamud RUssek dice: 

•Acorde a la Ley Sagrada, los dolientes deben evi
tar cualquier contacto con extranjeros para evitar 
la posible contaminaci6n, debe observar restricci.2, 
nes dietAticas, rlgidas y dormir en el suelo, no -
debe cortarse el cabello ni adorar a los dioses; -
los Caudalos, es decir, la gente encargada de amo!: 
tajar a los cuerpos y llevarlos al lugar de la cre
maci6n eran los m!s despreciables y bajos de la ª.! 
cala socia1•2 

1 Reinach,_ Salomón. "Historia General de las Religiones", Traducción Española 

2 
de la l:.!a. versión francesa, p. 60. 
Malamud Russek, Carlos. "Derecho Funerario", p. 131. 
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El tercer dta despufis de la incineraci6n los huesos se junta 
ban y tiraban al r!o, de preferencia ai Ganges. En muchos libros, 
el Smasana o Lugar de Cremaci6n es descrito cubierto de cad!veres 
putrefactos y rodeado de perros o buitres, esto muestra que mucha 
gente en la India no inciner:aba a sus muertos, pues como los Zo
roastros en Persia, abandonaban los cuerpos para que los devora
ran los animales. 

En Grecia, la ley imponía a los grandes culpables la priva
ci6n de la sepultura, castiqando al alma. 

En Roma hacia el año 550 A.e~ se empei6 a formar panteones, 
los ritos funerales eran la cremaci6n o la exhurnaci6n, los niños 
de corta edad no se cremaban, se confiaban a la tierra, de donde 
se crela renac!an a un nuevo cuerpo. 

•se requer!a inhumaci6n real hecha a perpetuidad, 
conforme a derecho, en terrenos que legalmente p~ 
dieran dedicarse a sepulturas".3 

Los factores de derecho sepulcral son: 

I. Sepulcárum: El lugar de la sepultura y espacio en que se 
deposita el cad&ver. 

II. Ius Mortum Inferre: Derecho a ser sepultado. 
III. Ius Sepulcari: Derecho de tutela de ciudades y atencí6n 

al sepulcro, deberes piadosos en actos de culto. Impedir enterra
miento de quien no tuviera derecho al sepulcro cuya custodia le -
correspond!.a. 

La sepultura no forma ni integra el patrimonio real, sino un 
patrimonio religioso, los acreedores privaban de supultura a sus 
deudores, apoder4ndose del cad!ver y reteni~ndolo mientras la fa
milia no reconocía la deuda o bien lo mutilaban o despedazaban. T2 
do romano merecía la sepultura, los esclavos iban a la fosa cÓmún 

3 Fernández. de Velatco, Ricardo, 11Naturaleza Jur{dica de Cemente't'ios y Sepul 
turas", Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid~ 1935, p. 37. -
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gratuitamente y tambi~n quienes no podlan construir su sepultura. 
En las cremaciones, las cenizas se recogian en urnas u ollas ciñ.!! 
rarias de barro, m:irmol, plata, oro. 

La protecci6n civil abarcaba s6lo la profanaci6n de tumba, -
destrozar el túmulo o despojar al cad4ver de ropas u ornamentos, 
se castigaba, si era hombre libre, con restituci6n de lo robado, 
abono de una libra de oro a herederos o al rey, de no tenerlos, -
m:is de 200 azotes 1 si era siervo pobre, deb!a reintegrar y sufrir 

200 azotes adem4s ser quemado en fuego vivo; en caso de liberto, 
paga sueldos a parientes del muerto y sufre 200 azotes, si obra -
por mandato de su señor ~ste abona los doce sueldos y repara lo -
robado. La multa de 500 s6lidos previene la exhumaci6n y el hurto 
de mortajas y materiales. Quienes desenterraban cad~veres o rom
p!an sepulturas para aprovechar materiales, obra o solar, pasaban 
al rey y bajo apercibimiento de desentierro, pagaban 10 libras de 
oro: si era para despojar a los cadSveres, pena de meurte: si era 
con armas o sin ellas, condenados a la labor del rey para siempre. 
Los que profanaban, salvo hijos, eran desterrados. 

En Roma se ten!a el derecho a sepultar, a ser sepultado, av!, 
qilar y visitar el sepulcro. 

•Los romanos les llamaban Res Religiosa a los terre 
nos y monumentos unidos a sepulturas, s6lo las hab!'i 
en las afueras de la ciudad, porque estaba prohibi
do por su superstici6n, m~s que por razones de sal!!. 
~~~~:~. Jl(Íblica, hacer inhumaciones dentro de las ci.!! 

Eran necesarias dos condiciones para reconocer esta cualidad 

a los terrenos: 

la.- Que en realidad hubiere existido inhumaci6n. 

2a.- Que hubiere sido hecha por el propietario del terreno o 

4 Eugene Petit 1 "Tratado Elemental de Derecho Romano"• Editorial Editora Naci.2 
nal, México 1 1975, p. 66. 
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con consentimiento. Si no hubo consentimiento, no puede exhumar -
sin autorizaci6n del Ponttfice o del Principe, pero puede ejercer 
acci6n In Factum contra el autor de la inhumaci6n para ser indem
nizado o forzarle a levantar el cuerpo. 

Los pueblos antiguos consideraban las violaciones y profana
ciones de sepulcros como ofensas a la reliqi6n, por la calidad r~ 
ligiosa inherente a todo sitio donde se sepultaban cad&veres hum~ 
nos, exigiendo la intenci6n especial de ofenderlos. Se introduce 
la costumbre de que los testadores conminaran penas casi siempre 
pecuniarias, contra los que injuriaban o dañaban sus sepulcros, -
aplic!ndose según los testadores. 

•Los romanos también dictaron leyes especiales pa
ra impedir que los acreedores pusieran obstáculos 
a la inhumaci6n de sus deudores, so pretexto de exi 
gir el pago de la deuda y en estas leyes se basan
para defenderse contra la avaricia de los parrocos 
que secuestran·los cadáveres cuando se hace tránsi 
to por sus parroquias el cortejo, para exigir el ~ 
pago de sus derechos parroquiales, en cuyo pago son 
inexorables•.S 

•Los arios 200 años A.C., ten1an la costumbre de in 
cinerar a sus muertos y las culturas mediterráneaS 
indoeuropeas sedentarias, enterraban a sus muer
tos•. 6 

2. MEXICO 

En nuestro pa1s los usos mortuorios eran solemn1simos y lle
nos de tradiciones, era oficio de sacerdotes y religiosos enterrar 
a los muertos y hacerles sus exequias y los lugares donde los en
terraban eran los patios de sus casas, a otros los llevaban para 

5 Carrara Francisco, "Programa de Derecho Criminal", Vol. Vl, Editorial Te
mis, Bogotá, 1973. Traducido por José J. Ortega Torres y Jorge Guerrero, -
p. 275. 

6 F. Margadant, Guillermo, ºDerecho Romanoº (Derecho Privado), Editorial Esfi!! 
ge, S.A., México, 1982, p. 17. 
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los sacrificaderos de los montes, otros quemaban y enterraban las 
cenizas en los templos y a todos los enterraban con cuanta ropa, 
j~yas y piedras tentan y a los que quemaban, metían las cenizas -
en una olla con las joyas y atav!os; acud!an de todas partes los 
amiqos y conocidos, los cuales tratan presentes al muerto y le s~ 
ludaban como si estuviera vivo y si era Rey o Señor de algfin pue
blo, le ofrecian esclavos para que los matasen con él, como el s~ 
cerdote, enanos y jorobados, a los hermanos que m~s le hablan seE 
vida, finalmente mataban a todos los de la casa, para llevar a po

ner casa al otro mundo y para que no tuviera all~ pobrezas, ente
rraban muchas riquezas de plata, oro y piedras¡ les ponían sus in 
signias y trofeos según sus hazañas y valor que habían tenido en 
las guerras y en el gobierno, para lo cual tenían sus partícula-
res blasones y armas, estas insignias sobredichas llevaban de or
dinario la orden de la caballería y al que quemaban después de h~ 
berle llevado al lugar donde habían de hacerlas cenizas rodeaban 
completamente de tea a ~l y a todo lo que le pertenecía, a él le 
aumentaban fuego con madera resinosa hasta hacerse cenizas todo, 
salía un sacerdote vestido como demonio, con bocas por todas par
tes, muchos ojos de espejuelos y un gran palo para revolver las -
cenizas. 7 En las culturas Maya y del Centro de México, se practi
caba la inhumaci5n y la cremaci6n, pero no se aplicaban en los mi_!. 
mos casos; entre los mayas se enterraba a al gente común, entre -
los aztecas a enfermos contagiosos, a los fulminados por el rayo, 
a los ahogados y parturientas; el entierro entre mayas era en la 
casa, en caja de piedra o de madera; entre los Aztecas también en 
terraban en los patios de las casas y en las milpas, excepto a 
parturientas, pues las consideraban divinas y tenían derecho a ser 

inhumadas en un templo. 

"La cremaci5n se reservaba a los señores entre los 
Mayas, mientras que era la forma usual de disponer 
del cadáver entre los pueblos de México". 8 

7 De Acosta P. Joseph, 11Historia de las Indias", edición preparada por Edmond 
o. Connan, Editorial F.C.E., México 1979, p. 228. 

8 Ruz Lhuillier, Alberto, "Costumbres Funerarias de los Antiguos Mayas 11
, UNAM, 

Seminario de Cultura Maya, México, 1986, p. 76. 
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Existe poca información sobre prScticas y creencias funera

rias de los Mayas, ellos consideraban a la muerte un castigo im
puesto por la deidad maligna que s5lo dañaba a los hombres y los 
Aztecas se liberaban de las penas y trabajos de la vida terrenal. 
Los Mayas abandonaban sus casas después de enterrar a sus farnili~ 
res, se edificaban templos o altares si habla sido importante, -
los Aztecas no distinguian, les realizaban ceremonias colectivas 
en fecha fijada por ritual. 

La raza Nahoa practicaba la incineraci6n y si las personas 
adoraban a Tl&loc las enterraban, algunas tribus quemaban con el 
cuerpo las armas y trajes del difunto, después se recog!an las -

cenizas para guardarlas en la urna cineraria, en algunos lugares 

el luto consistía en cortarse el cabello. 

España y Nueva España 

En el derecho de estas €pocas encontrarnos lo siguiente: 

DE LOS QUE DESENTIERRAN A LOS MUERTOS 

Ley la. El que abre sepultura o bóveda y 1e quita al difunto 

sus vestiduras u otra cosa que lo honrare debe morir, y si s6lo -
la abriere, pague cien sueldos de oro, mitad al rey y mitad here

dero. 

Ley 3a. Nadie tome columnas u otras piedras de sepultura pa
ra venderlos o hacer otra obra, pagar§ cien sueldos, o restituir§ 
a su lugar lo que tomó, en caso de derribarlo, pondr§ una piedra 

igual. 

Ley Sa. Ninguno puede impedir ni prohibir que se entierre un 

cuerpo por deuda, ni tomar ofrendas o fiadores. Pena de cincuenta 
sueldos de oro por tercios a la iglesia encargada del entierro, al 

rey y a los herederos del muerto. 
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DE LAS SEPULTURAS 

Ley 13a. No se enterrarln difuntos con vestiduras ni orname!!. 
tos de oro o plata, excepto reyes y reinas y a loa hijos de fistos 
u otros seg11n la costumbre de la tierra, tambifin a Obispos o Clfi
rigos segGn su orden. 

Esto 6.ltimo lo defendi6 la iglesia por tres razones:. 

la. Porque no les aprovecha a los difuntos ni en este mundo 
ni en el otro. 

2a. Porque es en perjuiciu de los vivos. 

Ja. Porque los hombres malos, por codicia de tomar los orna
mentos quebrantan las sepulturas y desentierran a los 11t1ertos. 

Indicando lo anterior Carlos Malamud Russek.lO 

•cuando fallecta al96n miembro de familia pobre, 
si ~sta se encontraba empañada y gravada por los 
gastos de curaci6n y abrumada por la pena, tenia 
que afrontar la cantidad que se cobrara por el -
entierro, sin los cuales no se podía proceder a 
la inhumaci6n•. Como lo indica Porfirio Parra.11 

SIGLOS XIX Y XX • 

.M€xico se independiza en el siglo XIX y es cuando se crea e1 

Derecho Funerario, que tuvo influencia del cristianismo, especia.! 
mente de la reli9i6n Cat6lica por la uni6n del Estado y la I9le

sia, esto hasta la Reforma, que le dio m!s importancia a1 Estado, 
perdiendo privilegios la Iglesia; se crea el Registro Civil, re

gistrlndose en fil las defunciones, los funerales se podían reali
zar sin intervenir la Iglesia. El 30 de enero de 1857 se crea la 

~~ Halamud Russek, Cailos D. Op. Cit., p. 34. 
Parra, Porfirio, "Sociología de la Reforma", p. 55. 
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Ley de Cementerios, amena~ando la Iglesia con excomulgar a quien 
participara en su formalizaci6n. Benito Ju5rez se promul96 Las L~ 
yes de Reforma donde incluye la secularizaci6n de cementerios, li 
bertad de cultos y establecimiento del Registro Civil, suprimi6 -
dlas festivos de tradicione~ rell9iosas, ordena se sepulten los -
cadaveres en los cementerios establecidos, de lo contrario se les 
aplicari una multa. Se darS aviso al Consejo Superior de Salubri
dad; las Iqlesias y Conventos informar!n sobre fallecimientos y 
las causas, se crean panteones oficiales, ningún cad&verseextra~ 
r5 sino pasados cinco años, avisando a herederos o deudos, cuando 
se crea muerto a un enfermo se llamar~ a un facultativo o policia 
para dar certificado de muerte; autopsias, embalsamamientos, in
yecciones, momificaciones, etc., s5lo con autorizaci5n de facult~ 
tivo; tanto en cementerio corno en la polic!a se prohiben anfitea
tros o salas de anatornla particulares y la solicituddeinhumaci5n 
solamente se har~ y se presentar& por duplicado quedándose copia 
en archivo y otra para el interesado, no habr! exhumaciones sin -
permiso de la autoridad correspondiente; s6lo se har6n las autor! 
zadas, la policía impondrá penas a quienes violen un sepulcro. 

El C6di90 Civil de 1871 dice que no realizaran inhumaciones 
sin autorizaci5n del Juez del Registro Civil, con un plazo de 24 
horas a partir de la muerte, se anotará el fallecimiento con da

tos como: nombre completo, edad, profesi6n, domicilio, estado ci
vil, nombre del c6nyuge, datos iguales de testigos si son parien
tes el grado que los u ne, nombre de los padres, la enfermedaddel 
difunto 1 lugar y hora de inhwnaci6n y muerte. 

En la mentalidad occidental moderna, la muerte es la trage
dia que hay que olvidar; en paises con religi6n dominante Protes
tante, se convierte en un evento social austero, usando para el -
velorio locales especiales sin intimidades para aminorar el impa~ 
to sentimental del que dej6 de vivir; se inhuma en cementerios pa 
recidos parques, las tumbas con l&pidas que tienen el nombre y f~ 
chas de nacimiento y fallecimiento, con la frase "Hambre, eres s.§ 
lo polvo y a polvo retornarás". En México los entierros citadinos 
tienen influencia norteamericana: Ceremonias menos pompas, velo-
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rios en locales especiales, transportes de cadSver y deudos, pa
rientes y amigos en autom5vil, en las pequeñas poblaciones y el 
campo, se percibe por una parte la tendencia a copiar las costum
bres de los centros urbanos, y por otra, la de conservar sus ant! 
guas hábitos, a su vez reflejos de remotas creencias. 

Estos entierros rurales parecen todos casi idénticos, predo
minando en ellos siempre la pr&ctica de inspiraci6n catelica, aun 
que otras no lo son. En los velorios no faltan velas o cirios, f12 
res y rezos y d!as despu~s, los rosarios. 

J. FRANCIA 

"En la Quinna, Francia, generalmente realizaban un ritual, -
enterrando a sus muertos en fosas excavadas en las cuevas ·en don
de vivían, en posici6n extendida o flexionada, con ofrendas como 
Otiles de piedra y comida, es decir, para entonces se hacian ya -
entierros sencillos, individuales y maltiples y ocasionalmente con 
protecci6n rudimentaria (lozas). 12 La negaci6n de sepulturas por 
supervisores eclesi~sticos asI como de inhumaci6n de un cad~veren 
cementerio a su cuidado, se debe a la avaricia o celo religioso, 
ya que en algunas provincias se tomó la costumbre de negar sepul
tura a los que morian intestados, pues no le dejaban nada a la 
Iqlesia muriendo excluidos de la comuni6n de los fieles. La viol~ 
ci6n de tumbas para robar, se comprende en el atentado de robo 
consumado e intentado y bajo sus calificativas respectivas. 

En Belgrado sucedi6 que el Sr. Ceda Palovic despert6 en el 
cementerio, en una b6veda refrigerada, vestido para su entierro. 
Esto porque en el dia tom6 un baño y estando en él intentó pren
der la luz el~ctrica y al hacer contacto con la corriente, aparen 
temente muere, permaneciendo 24 horas en la b6veda y despertando, 

haciendo que lo sacaran de ese lugar. 

12 Malamud Russek, Carlos D., Op. Cit., p. 240. 
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Por hechos como el anterior, Antonio Lonis en Francia (1792) 
establece disposiciones legales sobre inhumaci6n, en 1876 el Arz2 
hispo Dunnet, de Burdeos, pronunci6 su discurso en el que establ~ 
ce el plazo legal de veinticuatro horas que deben transcurrir de2_ 
pués de la muerte para inhumarse, siendo responsabilidad del médi 
co, redactar y firmar el Certificado de Defunci6n. En 1837 se ofr~ 

ci6 el Premio Manni, de 1500 francos para el mejor trabajo cientf 

fico sobre el diagn6stico de la muerte; en 1839 se presentaron si~ 

te trabajos sin calidad científica y en 1846 Bauchut precis6 que 

la muerte se caracteriza por ausencia de latidos cardiacos, rela
jación simult&nea de esfínteres, hundimiento de globos oculares y 

formaci6n de tela c6rnea. En 1864, Josat precis6 como signo la 
descomposici6n. 

En Francia cuando se efectuaba violaci6n de sepulturas en un 
lugar saqrado, se aplicaban penas de sacrilegio, así como el hur

t~ de tumbas que se castigaba como hurto sacrílego; los sepultur~ 
ros ten!an la costumbre de vender cadáveres a cirujanos, también 
sacaban las cajas de plomo que contenían los cuerpos para vender
las como meta1. 13 

El C6digo Penal Francés dicta penas contra abandono de cadá
veres en lugar desierto, es decir, no inhumados. La Ley Francesa 

de 1924, por la cual el Estado adquiría sepulturas en Cementerios 
Municipales para inhumar soldados y marinos muertos en guerra, 
crea una relaci6n jurídica entre la municipalidad y sus cemente-

rios, la ley y decreto de ese año dispusieron expropiar sepultu-
ras abandonadas por más de 15 años. Las inhumaciones las regula el 
Código Civil, en el Registro Civil se lleva el control con certi

ficado médico de fallecimiento, tras la declaraci6n de éste, per
miso del Alcalde o Prefecto de Policía, autorizando así la inhum!!_ 

ci6n. 

La incineración la autoriza el alcalde tras presentación de 

13 Fernández de Velazco, Ricardo, Op. Cit., pp. 107 y 109. 



65 

instancia escrita de la familia, certificado del médico de cabec~ 
ra afirmando la causa natural de la muerte, informe del médico ~2 
misionado por el Oficial del Registro Civil, confirmando la causa 
natural de la muerte a falta de Certificado Médico, el médico co
misionado debe proceder a una encuesta. En muerte violenta de ªª!!. 
sa desconocida o sospechosa, se solicitará intervenci6n del Mini~ 
terio Público, quien ordenarl la Necropsia. 

Certificado Médico es el documento dado por el médico en el 

que confirma un hecho comprobado por él como profesional, el Cer
tificado de Defunci6n es la comprobaci6n de un fallecimiento, qu~ 
dando establecido en el Registro Civil, para autorizar la inhuma
ci6n. 

4. ITALIA 

En la cultura Auriñacience en Grimaldi, Italia, se enterra
ban en cuevas o fuera de ellas, sepulturas individuales o colect! 
vas, protegiendo con frecuencia la cabeza y los pies con lozas de 
piedra o huesos de mamut, en decúbito dorsal, ventral, lateral y 

flexi6n a fetal, con ofrendas como los adornos personales del mue!:_ 
to y la comida que le gustaba; realizaban rituales funerarios, 
pr&cticas desde el Hamo Sapiens. Los entierros debajo de las casas 
son raros en el Viejo Mundo, pues cuando se inicia el sedentaris
mo, se concentran los entierros fuera de las poblaciones, se usa 
atatid de madera, barro o sarc6fago de piedra, que tambii!n se da en 
los Mayas. Las cenizas o huesos cremados se depositaban en urnas 
de barro. Durante la Edad de Bronce la pr!ctica de la cremaci6n y 

conservaci6n en urnas de las cenizas se desarroll6 y difundi6 en 
Europa, principalmente en la parte central, regi6n del Danubio, -
form~ndose en la Segunda Edad de Bronce y después durante la de -
Hierro •campos de Urnas•. Los primitivos lugares de reuni6n fue
ron los cementerios y los cristianos construyeron sus capillas en 
los mismos lugares, as! pues, históricamente la Iglesia surge co
mo una dependencia del cementerio, tenia prohibido cobrar la tie
rra para sepulture.s, les gustaba que los enterraran en Iglesias, 
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si eran enterrados en fosa no de su propiedad, el dueño exigía la 
exhumaci6n o pago; estas sepulturas eran para quienes no pod1an -
pagar, los pobres se inhumaban fuera, d!ndose grandes epidemias. 

Cuando se desenterraba un cadáver humano para ultrajarlo, o 
a su familia, religión, cometer sacrilegios, desahogo de deseos -
sexuales, destruir su tumba y robar sus adornos, esconder en la -
tumba cosas robadas u otro cuerpo, se daba el delito de un lucro 

privado de una sexualidad depravada, o una venganza, debiéndose -

ver esto desde un punto de vista púb1ico, pues se pone en peligro 

a la sociedad por la pestilencia, existiendo así el peligro de eP.! 

demia, al exhumar un cadáver sin cuidado especial de salubridad. 

La Medicina Legal es importante para el esclarecimiento y de 
cisi6n judicial de delitos de sangre y sexuales, exámenes de hue
llas, rastros del autor, signos de muerte, identificaci6n de vic
timas y de de1incuentes¡ es pues, muy importante para el Derecho 

y el Procedimiento criminal, por 7sta raz6n en Italia y Alemania, 
en Chile, se cursa en sus facultades de Derecho la materia de Me

dicina Legal. 

Es importante recordar la fauna cadavérica para determinar -
el tiempo de la muerte, y es de desear que estos estudios en or
den de insectos que se alimentan del cadáver en Europa, se adap-

ten a las especies de estos patses. 14 

Covello y Lacera afirman que el cementerio es del dominio pQ 
blico, por estar destinado al uso público, las twnbao y monumen-

tos sepulcrales son propiedad de sus erectores. 15 

El C6digo Penal Italiano, Capitulo IV "De la Violaci6n de C!!, 

d~veres humanos y sepulcros" dice: 

14 Jiménez de Asúa, Luis, "Tratado de Derecho Penal", Tomo I, Edit. Losada, 
S.A., Buenos Aires, 1964, p. 188. 

15 Fernández de Vclazco, Ricardo, Op. Cit., p. 220. 
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Articulo 218.- El que por avidez de ganancia sustrajere alCJ.!!. 
na cosa puesta al cadSver, destinada a ser sepultada con ~1, ser& 
condenado a c!rcel y restituir lo sustraldo. 

Articulo 219.- El que insultare un cad!ver, o por fines de -
injuria, superstici6n u otro fin ilícito sustrajere un cadlver o 
parte de g¡, lo desenterrare o abriere una sepultura, ser4 casti
gado con c!rcel de dos meses a dos años. 

Articulo 220 .- El que sin ninguno de los fines anterior.es SU.,! 

trajere un cad&ver o parte de ~l, sufrir& c~rcel de: 

A) Quince dias a tres meses si no estuviere sepultado: 
B) Uno a seis meses si estuviere sepul~ado. 

Articulo 221.- Los actos de irreverencia cometidos contra e~ 
menterios u otro sepulcro para ultrajar la memoria, la religi6n o 
la naci6n de los difuntos alll enterrados, siempre que según las 
normas de los articulas 219 y 220 no merecieren pena m!s grave, -
har4n incurrir en cárcel de ocho días a seis meses.16 · 

16 Carrará, Francisco, ºPrograma de Derecho Criminal", Edit. Temis, Bogotá, -
1973 (Apéndice traducido por D. José Fernández González), p. 243. 



CAPITULO IV 

ANALISIS JURIDICO DE LA INHUMACION, 

EXHUMACION Y CREMACION 

l. CONCEPTO DE INHUMACION, EXHUMACION Y CREMACION.l 
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Inhumaci6n (del latln inhumare, de in, en¡ y humus, tierra). 
Enterrar un cad!ver. 

Exhumaci6n (del lattn exhumare, de ex u humus, tierra). De
senterrar un cad,ver. 

Cremaci6n (del lattn crematio-onis: quemar o incinerar) • Se 
dice especialmente de los cadSveres. La cremaci6n se practicaba -
corriente en las Antiguas Grecia y Roma; hoy la acepta la ley en 
casi todos los patses, donde estS m&s generalizada es en la India. 
Aunque la cremaci6n no ha estado de acuerdo con las pr&cticas y -

costumbres cat6licas, no se opone a los dogmas de la Iglesia, que 
la permite y autoriza en casos especiales. 

2. CLASES DE INHUMACION 

I. Inhumaci6n que se realiza con apego a la ley, con todos 
los requisitos establecidos para ello. Es la legal o v~

lida ante la ley. 

II. La inhumación clandestina, que generalmente se realiza -

con el fin de ocultar algún delito, o bien, por falta de 
recursos econ6rnicos para solventar el gasto. 

•La inhumaci6n clandestina en que, se trata de vigilar todo 

1 
Selecciones del Reader' s Digest, 11 Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado", 
Tomo 6, p. 1947; Tomo 5, p. 1414; Tomo 3 1 p. 923. 
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acto por el que pudiera desaparecer una persona vtctima de viole!!. 
cias o atentados, y a la vez cerciorarse que se realiza conform.! 
a todas las reglas de higiene, pues si un cad&ver es sepultadopor 
su pariente m!s allegado sin dar aviso y sin las licencias del C.!, 

so, pero sin motivo ni prop6sito de ocultaci6n, en materia de me
dicina preventiva, su acto s6lo tendr4 la antijuricidad formal d~ 
rivada de la desobediencia a un mandato de la ley. Ese acto con
creto no ha causado daño ni peligro al interés jurldico prote
gido". 2 

Como ejemplo de inhumaci6n clandestina encontramos el ocult~ 
miento de .cad~veres, que se da general.mente para esconder un del! 
to, pues de esta forma se trata de borrar el delito; la jurispru
dencia nos dice lo siguiente: 

•Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ci6n; ocultamiento de cad&ver; inexistencia del 
delito (leqislaci6n del Distrito Federal y Terri 
torios Federales). Si el propio homicida ocuita
el cad&ver de su v!ctima, es manifiesto que no -
puede considerarse que se est& en presencia de la 
hip6tesis de la Fracci6n II del arttculo 280 del 
C6diqo Penal del Distrito Federal y Territorios 
Federales, puesto que en tal caso como se trata 
de un acto de ocultaci6n de los vestigios de1 de 
lito· cometido. La hip6tesis a que se vienehacieñ 
do referencia, la puede realizar únicamente una 
persona ajena al delito, incluso, por mandato le 
gal una expresa absolutoria para los ascendien-= 
tes, descendientes, c6nyuge o hermanos del res
ponsable del homicidio que oculte el cad!ver, lo 
que revela claramente cull es la voluntad de la 
ley y su correcta aplicaci6n. 

l\mparo Directo 2/83/64, Egidio Jimenez Zacapala, 
13 de noviembre de 1964.- Unanimidad de 4 votos. 
Ponente: Abel Huitr6n y A. Volumen LXXXIX, 2a. -
parte del libro•. 

Otra forma de ocultamiento de cad&ver, es la cremaci6n, pero 
antes de pasar a este otro medio, es necesario agregar que el au-

2 Villalobos, Ignacio, 11Derecho Penal Mexicano", Edit. Porrúa, S.A., México, 
1960, p. 236 (Parte General) • 
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tor que ha tratado de matar a un hombre de un tiro y s6lo le hie~ 
re, al verle incosnciente lo cree muerto y, para borrar las hue
llas del crimen, lo sepulta en un profundo foso. Al desenterrar -
el cad&ver para las diligencias judiciales, se comprueba que ha -
muerta asfixiado, tras de muchos sufrimientos. Entonces no habrá 
dolo de asesinato, Gnicamente responder! el autor por el homici-
dio (C6digo Penal Español). 3 

Ahora sí continuaré con la cremaci6n, como otro medio de ocu_! 

tar un cadáver, que m~s bien considero que es una forma de destui!'.. 

lo. 

El Dr .. Arturo Baledón Gil dice: 11Mi opini6n nuy personal es -

que científicamente, higi~nicamente, económicamente y socialmente, 

la cremaci6n ofrece ventajas sobre la inhumaci6n"~ 4 

La cremaci6n es el acto de destruir el cadSver por medio del 
fuego, y 6ste generalmente se realiza por disposici6n en vida de 
la persona ya fallecida. También se realiza la cremaci6n de res
tos humanos quedando reducidos a cenizas mediante la accilSn de el~ 
vadísimas temperaturas en hornos especiales. 

Los requisitos para la cremaci6n son: certificado de defun
ción con todos los requisitos, que hayan transcurrido veinticua-
tro horas después de la muerte, permiso.u ordenamiento para que -
se incinere el cad&ver u ordenamiento para que se incinere antes, 
o después del plazo regular por orden de autoridad competente pa
ra tal efecto. 

3 Jiménez de Asúa, Luis. 11Tratado de Derecho Penal". Totno v. 2a. Edición. Edi
torial Losada, Buenos Aires,. 1963, p. 445. 

4 Malamud Russek, Carlos David, 11Derecho Funerario", Editorial Porrúa, S.A., -
México, 1979, p. 60. 



3. CLASES DE EXHUMACION 

•Exhumaci6n es el acto de retiro de un cad4ver -
del correspondiente ataGd empleado para su inhu
maci6n en la tierra, b6veda, nicho, etc., ello se 
efectúa por razones higi~nicas, por voluntad de 
los deudos, con prop6sito de trasladarlo, reduc
ci6n, cremaci6n o por orden judicial•.5 
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Desde el decreto que emiti6 el gobierno mexicano en 1857, se 
autorizaron exhumaciones prematuras por orden de autoridades com
petentes y con todas las precauciones higi~nicas, y castigaba a -

quienes efectuaban ~atas sin los requisitos de ley. 

La exhumaci6n se da generalmente por voluntad de los deudos 
para traslado o cremaci6n, o por orden judicial, en este Último -
caso se busca practicar necropsia, tendiente a establecer la cau
sa de la muerte o recoger algdn dato necesario para la investiga
ci6n ju die ial. 6 

a) Exhumaci6n de restos &ridos. Extracci6n de restos humanos 
que hayan cumplido el tiempo señalado para permanecer én un cemen 
terio, es decir, cinco años para los niños y seis años para los -
adultos. Esta exhwnaci6n se autoriza por la ley pero si se reali
za y se encuentra que aGn no se descompone totalmente el cad~ver, 
se convertirS en exhumaci6n prematura. 

Los requisitos que pide la Oirecci6n General Jurtdica y de -
Estudios Legislativos para realizar la exhumaci6n de restos lri-

dos, son: 

Certificado M~dico o Acta de Oefunci6n, autorizaci6n de la -
Secretaria de Salud, Carta Poder si no acude quien tenga derecho 

5 Rojas Nerio, 11Hedicina Legal", Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 1982, 
p. 141. 

6 Quiroz Cuarón, "Medicina Forense", Editorial Porrúa, S. A., México, 196 
P• 601. 
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sobre los restos, identificaci6n, comprobante del pante6n donde -
se encuentran los restos. 

Se debe entender por "Restos Aridos" la osamenta de un cad.!i

ver como resultado de la de~composici6n. 

b) Exhwnaci6n de re~tos para trasladarlos de un lugar a otro; 

en este tipo de exhu..~aci6n la reinhumaci6n serS inmediata, o se -
realizar.§. la incineraci6n también prontamente. 

e) Exhu.maci6n de restos humanos prematura por orden judicial; 

ésta s6lo se realiza cuando se investigan actos ilícitos, oculta
ci6n de un delito, cuando se dio una inhwnaci6n clandestina o para 
investigar la personalidad del cad.!iver. Se practicará una necropsia 

siendo entonces necesario, s6lo en algunas ocasiones, trasladar el 
cad.!iver al anfiteatro, si la investigaci6n se realiza en el lugar 

de la exhumaci6n, terminada esta se bar& la reinhumaci6n sin trami 
taci6n administrativa ante autoridades del Registro Civil y cuando 
la necropsia no se efectúa en el lugar de la exhwnaci6n, después de 
la investig~ci6n los médicos expedirán el certificado de defunci6n, 
para que las autoridades del Registro Civil ordenen la debida inh~ 
mación de acuerdo a la ley. 

Los peritos médicos-legistas est&n obligados a rendir los di~ 

tSmenes de necropsia a m~s tardar dentro de las 24 horas de pract! 
cada, excepto cuando sea necesario recabar antecedentes, requirién 

dose m~s tiempo. 

Para realizar una exhwnaci6n prematura, es necesario partici

parlo a las autoridades de la Secretaría de Salud para que superv! 
sen las medidas necesarias sanitarias, previstas por el Reglamento 

y C6digo sanitario. 

La Direcci6n Jurídica y de Estudios Legislativos, pide que se 

lleve a cabo lo siguiente: 

Certificado Médico o Acta de Defunción, autorización de la S~ 
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cretaría de Salud, Carta Poder, interesado u orden judicial, ide~ 

tificaci6n, comprobante del pante6n, autorización d~ la Procurad~ 

ría General de Justicia del Distrito Federal, Boletadeinhumaci6n. 

· El Departamento de Salud, junto con el Reglamento de Sanidad 

señala los requisitos necesarios para que se lleve la exhumación 
prematura: 

I. Se requiere permiso previo del Departamento de Salubridad, 

dado directamente o por conducto de sus delegados qeu se conceder& 

previa solicitud que presenten los interesados. 

II. Copia certificada de defunci6n y del acta del Registro Ci 
vil de la persona cuyos restos se exhwriarán. 

Se entiende por reinhumación el hecho de volver a sepultar -
restos humanos cuyos restos se exhumar&n. 

Se entiende por reinhumación el hecho de volver a sepultar -

restos humanos o restos humanos ~ridos: siendo los requisitos so

licitados por la Direcci6n General Jurídica y de Estudios Legisl~ 

tivos: Carta Poder, o interesado, identificaci6n, comprobante del 

pante6n. 

Mientras el plazo de permanencia de los restos no termine, -

s6lo podr&n realizarse las exhumaciones autorizadas y las ordena

das por la autoridad judicial mediante los requisitos que se fi

jen, en cada caso, por las autoridades sanitarias. 

Para realizar exhumaciones no judiciales, la autorizacióndel 

alcalde está sujeta a las siguientes condiciones: Solicitud delp~ 

riente más próximo con firma legalizada, plazo de un año exigido 

si el fallecimiento es debido a una enfermedad contagiosa de de

claración obligatoria, salvo si el fallecimiento fue causado por 

viruela, carbunco, cólera, lepra o peste. Un pariente o represen

tante de la familia debe estar presente; la abertura del ataúd no 

es permitida, más que a los cinco años solamente, ~alvo si está -
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deteriorado, el personal encargado de la operación debe vestir 
prendas especiales que enseguida deber&n ser desinfectadas, la e~ 
ra Y manos deben ser tambi~n desinfectadas antes de manipularlo, 

el féretro es rociado de una soluci6n de hipoclorito c&lcico o de 
agua de jovel, las exhumaciones deben ser siempre realizadas an

tes de las nueve de la mañana. Decreto 15 de febrero de 1927. 

La cremación de cad!veres, restos humanos, restos humanos 
Sridos, podr! ser solicitada por los que tengan derecho a ellos, 

debidamente autoriados; en caso de pertenecer los restos a un ex

tranjero y no hubiese persona interesada en ellos la cremaci6n P2 
drS solicitarla la embajada competente, las cenizas le. serán en

tregadas a sus dolientes, o bien, a la embajada. 

d) Restos Humanos Cumplidos: Los que quedan de un cadáver al 

cabo del plazo señalado por la temporalidad mínima. Cuando no sean 
reclamados por los deudos, serán depositados en bolsa de polieti

leno e introducidos al pie de la fosa, levantando acta circunsta~ 

ciada anexándola al expediente del cadáver que se trate. 

cuando se trate de una exhumación de restos cumplidos pero -

no estén completamente destruidos, deberán de reinllumarse inrnedi~ 

tamente, o se solicitar&. a las autoridades sanitarias la exhumación 

prematura. 

·La exhumaci6n puede hacerse en cualquier época del año si han 

pasado cinco años, previo acuerdo de la administración sanitaria, 

traslado de reducción de cadáveres en ataGd con caja· interior me

t~lica, la exhumaci6n sólo puede hacerse entre el primero de mayo 

y el treinta de agosto y siempre que la exhumación date de 2Saños 

por lo menos. Los pedidos se formulan por escrito ante la admini~ 

traci6n del cementerio, en forrr.ularios impresos, debien::lo presen

tarse en cada caso la boleta de arrendamiento de la sepultura o n.!, 

cho en que se encuentran depositados los restos, o el t.ít.ulo d<:! la 

bóveda o del panteón respectivo, estos traslados se efectúan úni

camente e~ las horas de las ocho a las doce. 7 

1RojasNerio, 11Medicina Legal", Edit. El Ateneo, Buenos Aires, 1962, p. 141. 
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Le corresponde a la Direcci6n General Jurídica y de Estudios 
leqislativos, intervenir, con previa autorizaci6n de la Secreta-
rta de Salud en los tr&nites de traslado, internación, reinhuma-
ci6n, dep6sito, incineraci6n y exhumaciones prematuras de cadáve
res, restos humanos y restos humanos Sridos o cremados, y tramitar 
las solicitudes para la exhumación y reinhumación de restos huma
nos cumplidos en los cementerios concesionados. Corresponde a las 
Delegaciones prestar los servicios públicos de exhumaci6n. 

4. CUANDO SE PUEDE DAR LA EXHUMACION 

CON FUNDAMENTO DE UN DELITO 

Las exhumaciones tienen un plazo de cinco años para cadlve
res de niños y seis años para adultos, o bien serán siete años p~ 

ra todo cadáver como tiempo aceptado por la mayoría de los pante2 
nes. Si un cadáver es exhumado antes de este plazo, se considera

r§ exhwnaci6n prematura, que puede realizarse para esclarecer al
gún delito y s6lo efectuándola se aportarán pruebas para esclare
cer el acto ilícito. 

Todo cadáver debe permanecer en su sepultura el tiempo marc~ 
do por la ley para su completa descomposición, y cuando sea nece
saria la exhumación, es importante la cor.sulta previa de las auto 
ridades a los médicos legistas del lug~r, para que ese acto pueda 

aportar pruebas en el delito investigado, y no suceda que por el 
transcurso del tiempo los restos sean inservibles para los' ínter~ 

ses de la justicia, por ejemplo, cuando la causa de la muerte fu~ 
ron heridas en los tejidos blandos o perforaciones en las vísce-
ras, si ya ha transcurrido mucho tiempo de la inhwnación, por de
cir varios meses, no se obtienen los resultados deseados, es de

cir, no se encontrarán huellas, porque los tejidcs y 6rganos est~ 
rán en completa descomposición; por el contrario, si.se trata de 
comprobar lesiones en los huesos, fracturas, éstas sí pueden com

probarse aún después de mucho tiempo transcurrido. 

El Reglamento de Cementerios indica que podrán realizarse e~ 



76 

humaciones prematuras en cualquier tiempo con la debida aproba-
ci6n de las autoridades sanitarias, por orden de la autoridad ju
dicial o del Ministerio P6blico, mediante los requisitos sanita
rios fijados en cada caso, por el Departamento del Distrito Fede
ral, los gastos que se originen en todo lo que cause la aplicaci6n 
de este Reglamento; en horas reqlamentarias serS por cuenta de las 

autoridades, corporaciones o personas interesadas, y serSn de 17: 00 
a las 19:00 horas, fuera de este tiempo es extraordinario y se C.2_ 

brarS de 10 a SO pesos m~s. 

Si para conocer la verdad del hecho ilícito es necesaria la 
exhumación prematura, se tomará en cue&ta e1 tipo de delito que -

se investiga, en relaci6n con el cadáver y si es posible que la -
necropsia pueda aportar pruebas para el esc1arecimiento de la veE 

dad, ya que si existe la sospecha de envenenamiento, si ya pas6 -
tiempo, la necropsia no tiene caso, puesto que la acci6n del tie!!! 

po ya se encargó de destruir tejidos y sustancias . existentes en el. 

cadáver; a pesar de esto existe la siguiente informaci6n acerca -

del caso: 

"Cuando se investiga la presencia de venenos se puede compr2 
bar si todavía las vísceras no se han destruido, después de algún 
tiempo, mediante aplicaci6n de reactivos correspondientes•. 8 

Trat&ndose de heridas de bala, la necropsia sí se llevar~ a 

cabo. 

La responsahilidad de la medicina forense es muy delicada ya 
que de su veredicto puede surgir la ccndena, la absoluci6n del pr,2_ 

cesado, el honor y la moral. 

Haciendo un poco de historia es pertinente mer.cionar que a fi 
nes del siglo pasado para evitar errores en todas las exhumacio--

8 Uribe Cualla, Op. Cit., p. '54. 110púsculos de la Medicina Forense", Edito
rial Temis, Bogotá, 1968. 
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nes se sallan tomar muestras de la tierra que rodeaba e1 cad~ver, 
extratdas de las partes superiores, inferiores y de ambos lados·
del ataad para saber el contenido de la tierra que rodeaba el ca
d~ver, esto para saber de un posible envenenamiento. Se exhumaban 
cad!veres para tomarles las huellas dactilares a fines del año de 
1800 y principios de 1900. 

En el delito de homicidio por arma de fuego se Solicita a la 
autoridad judicial la exbumaci6n del cadáver para dictaminar res
pecto si el occiso debi6 presentar en la regi6n palmar huell~s de 
la deflagraci6n de la p6lvora y determinen los peritos en balist! 
ca, si se advierte la presencia de ésta, y en caso negativo, si -

existieron, expresar la causa de la desaparici6n. 9 

La estatura de los cadSveres, cuando la descomposici6n impe
d!a una medici6n exacta, podta calcularse a través de los distin
tos huesos conservados, se registran camtios en la dentadura h~ 
na por la edad, se puede identificar a un cadSver por su cabello, 
y entonces la exhumaci6n se har~ para identificarlo. 1·º 

Es muy importante tomar en cuenta, en cad&veres de personas 
desconocidas: sus vestidos (describi€ndolos), documentos que lle
ven consigo, sus huellas, algunas manchas, dentadura, estatura 
aproximada, medidas, edad aproximada, señas particulares, cicatr,! 
ceE, tatuajes, verrugas, se le tomar5.n fotografías y también se t.!!_ 
mar.1.n fotografías; asim1smo se tomar§ en cuenta la causa de la 
muerte. En caso de no tomarse en cuenta todos los detalles del C.!_ 

dSver de persona desconocida, ~sta puede ser una causa de exhuma
ci6n prematura par~ el esclarecimiento de algún hecho iltcito. 

Cuando el cad§ver se encuentra directamente cubierto con la 
tierra, sin ataGd, como sucede frecuentemente en las inhumaciones 
clandestinas, es pertinente que la remoción de la tierra se real! 

9 Arilla Haz, Fernando. "El Procedimiento Penal en México", Editorial Kratos, 
S.A. de c.v., México, 1981, p. 375. 

lO Thorwals Jurgen, 11 El Siglo de la Investigación Criminal". Edit. Labor, S.A., -
Barcelona 1966, traducción del alemán por Feliu Fonnosa, p. 181. 
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ce alred.edor del sitio en que se encuentra el cadáver para -

evitar que con las palas se deteriore o destruya el cuerpo, lo -
cual impedirla, tal vez la investigaci6n necrl5psica. Por lo tanto 
localizado el cadSver y habiendo excavado a su alrededor serS ex
puesto sin peligro de destruir sin atafid. 11 

S. CODIGO PENAL VIGENTE 

Art. 281. Se impondrS de uno a cinco años de prisi6n: 

I. Al que viole un túmulo, un sepulcro, una sepultura o fér~ 
tro, y 

II. Al que profane un cad&ver o restos humanos con actos de 
vilipendio, mutilación, brutalidad o necrofilia. Si los actos de 
necrofilia consisten en la realización del coito, la pena de pri
sión serS de cuatro a ocho años. 

La violaci6n de un sepulcro o de un tGmulo, consiste en le

vantar las losas, abrir la sepultura de cualquier forrila, destruí~ 
la o deteriorarla, practicar actos que ofendan al respeto de los 
muertos, o destruir o mutilar estatuas, lápidas u otros adornos -
de las turnbas. 12 

La violaci6n de un féretro, es decir, la caja que contiene el 
cad4ver, consiste en destruir aquél o deteriorarlo con el mismo pr2 
pósito de ofender el respeto debido a la memoria de los muertos. -
En ambos casos se requiere el "Animus Injuriandi•, elemento subj~ 
tivo referido al dolo. 13 

Existe profanaci6n de un cad~ver o de restos de seres humanos, 

11 Quiroz Cuar6n, Alfonso, "Medicina Forense", Editorial Porrúa, S.A., México, 

12 
1986, p. 604. 
Eugenio Cuello Calón, "Derecho Penal", Barcelona 1949, Tomo II, p. 314. 

l3 Carrancá y Trujillo y Carrancá y Rivas. "Código Penal Anotado", Editorial P!!, 
rrúa, S.A., México, 1986, p. 670. 
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cuando se ejecuta sobre ellos, aun cuando todavía no se encuentren 

inhumados, cualquier tipo de actos que atente al respeto que se -
debe· tener a la memoria de los muertos, 14 tales como actos que sig, 

nifiquen desprecio, 1lam.ados Vilipendio; actos que los profanen -
a1 desinteqrarlo o mutilaciones; actos indecentes o pornográfi

cos, 15 o actos groseros como la necrofilia, que es un acto de na

turaleza sexual. El Animus Injuriandi es elemento subjetivo refe
rido al dolo. Cuando existe sólo Snimo de lucro, los tipoe confi

qurativos no se integran pudiendo tratarse de delito diverso¡ por 

ejemplo un robo. 

El bien jurídico tutelado es el respeto que se debe tener a 

la memoria de los seres humanos ya fallecidos. 

Obsceno es impGdico, pornogr§fico; es obsceno lo que lesiona 

el pudor público por su aptitud para excitar los bajos instintos 
sexuales. 

En la segunda fracción del mismo artícclo se menciona la Ne
crofilia, y el maestro Carrancá y Trujillo, en su Código PenalAn~ 
tado, hace notar que los actos de Necrofilia consisten en la rea

lización del coito, que es la ªafición" por la muerte o alguno de 
sus aspectos. 

La necrofilia es, en medicina, una necromanía, es decir, la 

inclinación morbosa a la contemplación y profanación de los cadá

veres; siendo también la perversión sexual de quien trata de obt~ 
ner placer erótico con cadáveres. 

El necrómano es un enfermo, ya que tiene una inclinación rno~ 

bosa, es decir, una inclinación enfermiza. 

Ahora bien, no debemos olvidar el contenido del artículo 280 

14 Cuello Calón, Eugenio, "Derecho Penal", p. 3L4. 
15 Carrancá y Trujillo, Op. Cit., p. 491. 
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de1 C6digo Penal vigente para el Distrito Federal, en sus tres 
fracciones, mencion!ndose en la primera, que las actas de defun
ci6n deben llenar determinados requisitos, así como las de falle
cimiento, tambi€n que ninguna inhumaci6n deber! hacerse sin auto
rizaci6n po~ escrito del Oficial del Registro Civil. 

El bien juridico tutelado es la seguridad jurídica establee! 
da por las leyea y reglamentos respectivos; el respeto que merece 
el cuerpo humano muerteo así como la salubridad general. 

El sujeto pasivo, trat4ndose de un cuerpo humano o de un fe
to, ser4n los deudos del difunto. 

Se puede configurar la tentativa, que consistiría en el co

mienzo de ejecuci6n o en la frustraci6n de esconder, destruir o de 

enterrar un cad!ver o un feto humano. No se toma como inhumaci6n 
el hecho de abandoriar un cadáver humano. 

Respecto a la segunda fracción del artículo en estudio cabe 
mencionar que de no saber el sujeto activo (en destrucci6n, ocul
tamiento o inhwnaci6n de un cad4ver) que la suerte ~el sujeto fue 
producida por golpes o lesiones, s6lo incurrir! en el delito ind! 
cado en la fracci6n I del mismo art!culo. 

La excusa absolutoria señalada en el último párrafo de este 
artrculo se funda en el interés social de mantener la unidad mo
ral familiar. 

En la tercera fracci6n se habla de exhumación sin los requi
sitos legales o con violaci6n de derechos, consistiendo la prime
ra en el hecho de desenterrar un cad~ver o restos humanos, o tra~ 
ladarlos a lugar distinto de donde estaban inhumados, sino obser
vancia de lo dispuesto en los reglamentos y disposiciones de san! 
dad. 16 

16 Eugenio Cuello Calón, "Derecho Penal", Barcelona 1949, pp. ~24~ 325. 
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S6lo son los deudos del fallecido los que tienen derecho a ~~ 

tener la exhumaci6n del cad~ver en los casos previstos por el Re

glamento respectivo, es decir, por el Reglamento Federal de Ceme~ 
terios, Inhumaciones y Exhumaciones, que indica que para las in

humaciones se requiere la orden escrita del Oficial del Registro 
Civil o del funcionario que haga sus veces y la presentación del 
certificado de defunci6n, que deber~ llenar determinados requisi
tos. 

6. LEY GENERAL DE SALUD 

Título D~cimo Octavo, Capítulo VI. 

Este capítulo de la Ley General de Salud se refiere a deli-
tos tales como: 

- Sacar del territorio nacional sangre o sus derivados, 6rg,!. 
nos o tejidos de seres vivos o cad4veres. 

- Obtenci6n,. conservaci6n, utilización, preparaci~n o sumi

nistro de órganos, tejidos, cadSveres o fetos de seres hu
manos, asr como el comercio de los mismos. 

Delitos que serln castigados con prisi6n y 1111lta, variando -
en cada caso el tiempo de la primera y el monto en la sequn.da. Ad~' 
mls, el articulo 470 de la misma ley, menciona que cuando partic_!' 
pe en la comisi6n de cualquiera de estos delitos un servidor p6-
blico que prest.e sus servicios en establecimientos de salud de 
cualquier dependencia o entidad pública y actúe en ejercicio de -
sus funciones, adem4s de las penas a que se haga acreedor por di
cha com.isi6n, y sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes, se 
les destituir~ del cargo, empleo o comisi6n quedando inhabilitado 
para desempeñar otro similar, hasta por un tanto iqual a la pena 

de prisión impuesta. 

El articulo 471 indica que las per.as de este capítulo se apl_! 
car~n independientemente de las correspondientes por la comisi6n 
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de otro delito. 

El artículo 472 establece que las personas morales involucr!!_ 
das en la ccmisión de cualquiera de los delitos anteriores, se les 

aplicarS lo dispuesto en ma~eria de suspensi6n o disoluci6n en el 
Código Penal. 

Sin embargo, para entender de forma mSs profunda lo tratado 
con anterioridad, es necesario estudiarlo desde el Titulo D~cimo 
Cuarto así como el Reglamento de la Ley General en materia de con 
trol Sanitario de la Disposici6n de Organos, Tejidos y Cad~veres 

de Seres Humanos. 

Por el momento es convenien"te hacer menci6n de lo dispuesto 
por el Reglamento de Cemer.terios del Distrito Federal, así como 
del Reglamento para Agencias de Inhumaciones en el Distrito Fede

ral: 

REGLAMENTO DE CEMENTERIOS DEL D.F. 

Cementerio {del latin coemeteriurn, y éste del griego 

, dormitorio; de , acostarse) , terreno generalmente -
cercado, destinado a enterrar cad~veres, en algunas regiones se -
llama Camposanto; en estiio elevado, entre arqu§ologos es necr6p2 
lis.17 

Cementerio:. Lugar destinado a la inhumaci6n o incineraci6n de 

cad4veres .. 18 

Comúnmente se denomina también "Pante6n", existiendo una co~ 
fusi6n de términos, como a continuaci6n se ve: 

17 Selecciones del Reader's D!gest, "Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado", 
Tomo 3, México, O.F., 1983, p. 721. 

18 Ley General de Salud. Ley de Salud para el D.F., Capítulo I. Título Segun
do, art. 21-IV. 
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Pante15n (del lattn Pantheon y éste del griego•-rroCvt?~ol/; de 

'fjQ°:vtodo, y fJéÓS Dios, nombre del templo dedicado en Roma al cul

to de los dioses), el de Roma, construido por Adriano el año 120, 
en el mismo lugar que habla ocupado el levantado por Agripa en 27 
A.C., cercano al CamFo de Marte; este edificio existe aún; es de 

planta circular, con una gran b6veda hemisférica que tiene por 

iqual una altura desde el suelo y un di:imetro interno de 43.30 m, 
y un p6rtico de 16 columnas corintias. Cualquier edificio o lugar 

donde se guardan los restos de los grandes, héroes o reyes de un 

pats, como el Monasterio de El Escorial en España, monumento fun~ 
rario dentro de un Cementerio destinado a enterrar a varias pers2 

nas. 

El Reglamento de Cementerios del Distrito Federal en su ar

tículo 11, establece: 

I. Ataúd o f~retro, la caja en que se coloca el cad!ver para 

proceder a su inhumaci6n o cremaci6n; 

II. Cadáver, es cuerpo humano en el que se ahay c.omprobado la 

pérdida de la vida; 

III. Cementerio o Pante6n, el lugar destinado a recibir y a12 
jar los cadáveres, restos humanos y restos humanos :iridos o crem~ 

dos; 

IV. Cementerio Horizontal, aquél en donde los cadáveres, re~ 

tos humanos y restos humanos Sridos o cremados se depositan bajo 

tierra; 

v. Cementerio Vertical, aquél construido por uno o más edif! 

cios o gavetas superpuestas e instalaciones para el dep6sito de -
. cad~veres, restos humanos y restos humanos :ir.idos o cremados; 

VI. Columbario, la estructura constituida por un conjunto de 

nichos destinados al dep6sito de restos humanos :iridos o cremados; 
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VII. Cremación, el proceso de incineración de un cadáver, de 
restos humanos o de restos humanos áridos; 

VIII. Cripta Familiar, la estructura construida bajo el ni

vel del suelo con gavetas o nichos destinadcs al depósito de cad! 
veres, restos humanos y restos humanos áridos o cremados; 

IX. Custodio, la persona física considerada como interesada 
. para los efectos de este Reglamento; 

X. Exhwnación, es extraer un cadáver sepultado; 

XI. Exhumación Prematura, se autoriza antes de transcurrir -
el plazo fijado por la Secretaría de Salud; 

XII. Fosa o Tumba, es la excavación en el terreno de un Ce
menterio Horizontal, destinado para la inhumación de cadáveres; 

XIII. Fosa Común, es la excavación destinada para inhumar e~ 
dSveres y restos humanos no identificados; 

XIV. Gaveta, espacio construido dentro de una cripta o cemeE 
terio vertical, destinada a depósito de cadáveres; 

XV. Inhumar, sepultar un cadSver; 

XVI. Internación, el arribo al Distrito Federal de un cadá

ver, restos humanos o ~estos humanos ~ridos o cremados proceden
tes de los Estados de la República o del Extranjero¡ esto previa 

autorización de la Secretaría de Salud; 

XVII. Monumento Funerario o Mausoleo, es la construcción ar

quitectónica o escultórica que se erige sobre una tumba. 

XVIII. Nicho es el espacio para restos humanos áridos o cre

mados; 
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XIX. Osario, es el lugar destinado para restos humanos ~ri-

dos. 

XX. Reinhumar, el volver a sepultar; 

XXI. Restos humanos &.ridos, es la osamenta remanente de un 

ca~Sver como resultado del proceso de descomposici6n; 

XXII. Restos humanos, las partes de un cad&.ver o de un cuer
po humano;: 

XXIII. Restos humanos cremados, las cenizas resultantes de -
la cremación de un cadáver, de restos humanos o de restos humanos 
hidos; 

XXIV. Traslado, la transportaci6n de un cadáver, restos hum~ 
nos o restos ~ridos o cremados del Distrito Federal o cualquier -
parte de la República o del extranjero, previa autorización de la 
Secretaria de Salud; 

XXV. Restos humanos cumplidos, los que quedan en un cadáver 

al cabo de un plazo que señale la temporalidad mtnirna, y 

XXVI. Velatorio, el local destinado a la velación de cadáve-

res. 

ARTICULO 12.- Las placas, lápidas o mausoleos que se colo

quen en los cementerios civiles, quedarán sujetos a las especifi
caciones t~cnicas que señale el Departamento del Distrito Federal 

por conducto de la Direcci5n General Jurídica y de Estudios Legi~ 
lativos, de acuerdo a las siguientes reglas: 

r. En cementerios de nueva creaci6n, y en los que determine 
el Departamento del Distrito Federal, s6lo se permitirá un señal~ 

miento de placa horizontal de 90 por 60 centímetros para adulto y 

de 60 por 40 centímetros para niños, y si se desea con una jardi

nera empotrada en el ángulo inferior derecho; 
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II. En las fosas bajo el régimen de temporalidad (para adul
to) mSxim.a, si5lo se permitirá un señalamiento de quarnici6n de 
por 1 metro y con altura máxima de JO centímetroE, siempre y cuan 
do las condiciones del terreno lo permitan sustentado por una pl~ 
nilla de 2.40 metros por 1.~0 metros; 

r1r. En fosas para niño bajo régimen de temporalidad máxima, 
s6lo se permitirá un señalamiento de 1.35 mt. por 90 cm. con alt~ 
ra máxima de 30 cm; y 

IV.· En fosas bajo r~gimen de temporalidad mínima, si5lo se pe!: 

mitirá colocar un señalamiento de placa horizontal o un señala

miento de guarnici6n. 

ARTICULO 13.- Si se colocare señalamiento en una fosa sin 

permiso o no estuviere acorde con los modelos mencionados, será -
removido oyendo previamente al interesado, sin responsabilidad p~ 
ra la Administraci6n del Cementerio o para la Oficina de Panteo-
nes correspondiente. Los dep6sitos de restos áridos o cenizas que 
se realicen en templos o anexos, deberán sujetarse a las disposi

ciones de la Ley General de Bienes Nacionales y sus Reglamentos y 

a las previstas en este ordenamiento (art. 14). 

El Capítulo VI del presente Reglamento de Cementerios trata 

de las inhumaciones, exhumaciones, reinhwnaciones y cremaciones, 

como a continuaci6n se verá: 

La Inhumaci6n o Incineraci6n de Cad~veres, s6lo se realizará 
en cementerios autorizados por el Departa.mento del Distrito Fede
ral, con autorizaci6n del Juez del Registro Civil, quien se aseg~ 

rará del fallecimiento y sus causas, exigiendo el Certificado de 

Defunci6n (art. 42). 

En Cementerios Oficiales o Concesionados, se prestarán los -
servicios que se soliciten previo pago, segGn las tarifas corres

pondientes (art. 43). 
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Las causas por las que los Cementerios Oficiales y Concesio
nados podrSn suspender sus servicios, son las siguientes: 

I. Por disposici6n expresa de la Secretaría de Salud o del 

Departamento del Distrito Federal; 

11. Por falta de fosas o gavetas disponibles para el caso; 

III. Por orden de autoridad competente a cuya disposici6n se 

encuentre el cad&ver o restos humanos, y 

IV. Por caso fortuito o causa de fuerza mayor (art. 44). 

Las cadáveres o restos humanos, deberán inhumarse, incinera~ 

se o embalsamarse entre las doce y cuarenta y ocho horas siguien
tes a la muerte, salvo autorizaci6n específica de la Secretaría de 
Salud, o por disposici6n del Ministerio Público o de la autoridad 
judicial (art. 45). 

LOS gastos originados por refrigeración para conservar un c~ 
dáver o restos humanos, esto en algún cementerio, estarán a cargo 
del custodio, de acuerdo con las tarifas autorizadas (art. 46); -

los cad5veres conservados por este medio, deberán ser inhumados o 
cremados inmediatamente después de extraerlos de la cámara o gav~ 
ta de refri9eraci6n (art. 47) • 

En la exhumaci6n de restos áridos de un niño o de un adulto, 
Esta deberl realizarse transcurrido el tiempo indicado por la Se

cretaria de Salud o siete años, tratándose de una fosa de terepor~ 
lidad mínima; y aun transcurridos estos siete años o el plazo fi

jado, si se realiza una exhumaci6n y se encuentra el cad5ver sin 
presentar características de restos áridos, esta exhumaci6n se 

cor.sidera prematura (art. 48), éstas s6lo se podrán realizar en -
cualquier tiempo, con aprobaci6n de autoridad sanitaria, o por o~ 

den judicial o del Ministerio Público, mediante los requisitos s~ 
nitarios en cada caso fijados por el Departamento dEl Distrito F~ 

deral (art. 49); lo contrario, es decir, si al llevarse a cabouna 
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exhum.aci6n se encontrarln los restos o el cadl.ver en estado de 
deecomposici6n, deber( reinhumarse inmediatamente y solicitara la 
autoridad sanitaria la exhumaci6n prematura (art. 50). 

Los restos 4ridos que exhumados por vencidos, no sean recla
mados por el custodio, se depositarán en bolsas de polietileno e 
introducidos al pie de la fosa, debiendo levantarse acta circuns
tanciada que se anexar& al expediente relativo (art. 51); mismos 
que podr&n ser destinados, previa autorizaci6n sanitaria a las o~ 
teotecas de las instituciones educativas. 

La cremaci6n de cad&veres, restos humanos o restos humanos 
Sridos, se realizar& en cumplimiento de la orden del Juez del Re
gistro Civil previa autorizaci6n sanitaria del Distrito Federal -
(art. 52); podr4 ser solicitada por el custodio previamer.te auto
rizado. En caso de que pertenezcan a un extranjero y no hubiese -
custodio se solicitarS por la Embajada competente (art. 53). Cuan 
do el cadSver o restos mencionados, vayan a ser cremados dentro -
del ataúd o recipiente en que se encuentren, éste deberS ser de -
material de f&cil combustión, y que no rebase los límites en mat~ 
ria de contaminación ambiental (art. 54); realizada la cremación, 
las cenizas ser&n entregadas al custodio o representante de éste, 
y el ataúd o recipiente en que se trasladó el cad!ver o los mult,! 
citados restos, podrSn reutilizarse para el servicio gratuito de 
las inhumaciones, previa opinión de autoridad sanitaria (art. 55). 

Respecto a los cadSveres de personas desconocidas el Regla
mento de Cementerios del Distrito Federal establece: 

Los cadSveres de personas desconocidas se depositarSn en la 
fosa común, que serS única y ubicada en el cementerio determinado 
por el Departamento del Distrito Federal (art. 56); los remitidos 
por el Servicio Médico Forense para in~wnarse en la fosa ccmún d~ 
berSn estar relacionados individualmente con el número de acta c2 
rrespondiente, satisfaciendo los requisitos establecidos por la -
Oficina Central del Registro Civil y la autoridad sanitaria del -
Departamento del Distrito Federal (art. 57); cuando alguno de es-
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tos cadáveres sea identificado, la Direcci6n General Jurídica y di.? 

Estudios Legislativos deber! dirigirse por escrito al Juez del R~ 
gistro civil correspondiente, refiriendo las circunstancias del e~ 

so y el destino que se dará a los restos (art. 58). 

Asimismo, el Capítulo VIII del mismo Reglamento para Cement~ 
rios menciona: 

En cementerios oficiales, la titularidad del derecho de uso 

de fosas se proporcionará mediante los sistemas de temporalidad -
mínima y máxima; en criptas familiares se aplicará el sistema de 
temporalidad prorrogable, en el caso de nichos, temporalidad pro
rrogable e indefinida; los títulos que amparen estos derechos, se 
expedirán en los formatos determinados por la Direcci6n General -

Jurídica y de Estudios Legislativos (art. 59); las temporalidades 
mencionadas se convendrán por los interesados con el Departam~nto 

del Distrito Federal, a través de la Oficina de Panteones de la -
Delegación correspondiente (art. 60); en cuanto a la temporalidad 

máxima, ésta confiere el derecho de uso sobre una fosa durante si~ 
te años, refrendable por dos períodos iguales al final de los cu~ 
les volver§ al dominio del Departamento del Distrito Federal (art. 

61); en la temporalidad m1nima, ésta confiere el derecho de uso -
durante siete años, al término de los cuales volverá al dominio -
pleno del Departamento del Distrito Federal (art. 61); ahora bien, 

durante la vigencia del convenio de temporalidad, el titular del 
derecho de uso sobre una fosa en temporalidad máxima, podrá soli

citar la inhumación de restos de su cónyuge o de un familiar en l.f. 
nea directa, en los casos siguientes (art. 63) : 

1. Que haya transcurrido el plazo fijado por la autoridad s~ 
nitaria desde que se efectuó la última inhumaci6n; 

II. Que se esté al corriente en el pago de los derechos co

rrespondientes, y 

III. Que se efectúen las obras que determina el artículo 64 

de este reglamento. 
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Se extingue el derecho que confiere este art!culo al cumplir 
el convenio el décimo quinto año de vigencia. 

Art. 64.- En fosas de rGgimen de temporalidad m!xima podr~n 
construirse b6vedas herméticas con dos o tres gavetas superpues
tas, mismas que tendr~n un m!nimo de setenta y cinco centímetros 
de altura libre cada una, cubiertas con losas de concreto y a una 
profundidad m5.xim.a de cincuenta cent1metros por encima del nivel 
más alto de aguas freáticas; asimismo, las losas que cubran las -
gavetas m&s pr6xim.as a la superficie del terreno deber~n tener -
una cubierta de tierra de cincuenta cent!metros de espesor como rn!. 
nimo bajo el nivel del suelo. La solicitud y el proyecto corres
pondiente se presentar&n ante la administraci5n del cementerio de 
que se trate, para su estudio y determinaci5n de procedencia. 

En temporalidades mínimas y m~ximas, el titular podr~ solic,! 
tar exhumación de restos, una vez transcurridos los plazos fija
dos por la Secretaria de Salud (art. 65); la temForalidad prorro
gable se refiere al derecho de uso sobre una cripta fa.miliar o n! 
cho d~rante siete años, contando a partir de la fecha de celebra
ci6n del convenio y refrendable cada siete años indefinidamente, 
tratSndose de criptas, los refrendos se har!n por gaveta ocupada, 
(art. 66); la autorizaci6n para construir criptas familiares siem 
pre que el proyecto del cementerio lo permita, cuando la superfi
cie disponible sea cuando menos de 3 por 2.50 metros. La profund! 
dad de la cripta será tal que permita construir bajo el nivel del 
piso hasta tres gavetas superpuestas, cuidando que la plantilla -
del. concreto de la cripta quede al menos a medio metro sobre el ni 
vel máximo del manto de aquas freSticas (art. 67); la temporali
dad indefinida confiere el derecho de uso sobre un nicho por tiem 
po indeterminado de acuerdo con las bases establecidas en el con
venio celebrado (art. 69); ahora bien, el titular del derecho de 
uso sobre gavetas, fosa, nicho, cripta familiar, deberá presentar 
ante la oficina correspondiente la solicitud de refrendo cada ·si~ 
te años, durante los primeros treinta dt.as siguientes al vencimie.!l 
to del período anterior, excepción hecha del caso de nichos otor
qados bajo r~gimen de temporalidad indefinida; en la~ temporalid~ 
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des prorroqables y mlximas, se extinque el derecho de uso sobre -
la fosa, gaveta, cripta familiar, nicho, por la omisi6ndelrefr~!!. 
do dentro del plazo establecido (art. 70); los titulares de dere
chos de uso sobre fosas, gavetas, criptas y nichos en cementerios 
oficiales, est&n obligados a conservar y cuidar las obras de jar
dinerta y arbolado correspondientes. Si alquna de las construccig 
nea amenazare ruina, la administraci6n del cementerio requerirS -
al titular para que en un plazo no mayor de seis meses, realice -
reparaciones o demuela, y si no lo hiciere, la administraci6n del 
cementerio podr! solicitar a la oficina de panteones de la D~leg~ 

ci6n correspondiente, acompañado de fotograftas del lugar, laautg 
rizaci6n para proceder a demoler la construcci6n. Las oficinas de 
panteones integrarSn un expediente con la solicitud y f OtO<jrafias 
que les remita la administraci6n del cementerio, comprobarSnele~ 
tado ruinoso y expedirSn, en su casd, la autorizaci6n para demo
ler la construcci6n o se arreglen las obras de jardinerla y arbo
lado, todo por cuenta y cargo del titular (art. 71); .en cemente-
ríos concesionados, los sistemas de temporalidad del derecho de -
uso sobre fosas, gavetas, criptas familiares o nichos, se adecua
rSn a las bases de concesi6n. Estar&n sujetas tambi~n a las bases 
de la concesi6n las temporalidades de las gavetas en los cemente
rios verticales (art. 72). 

En el Capitulo X, que trata de las tarifas y derechos, el ªE. 

ticulo 74 menciona que por los servicios que se presten en el Di,!. 
trito Federal s6lo deberSn pagarse: 

X. En los cementerios concesionados, las tarifas que aprue
be el Departamento del Distrito Federal, y 

XX. En los cementerios oficiales los derechos queseestable_!. 

can conforme a la ley. 

Tanto en los cementerios oficiales como en los concesionados. 

En ambas clases de cementerios es obligatorio fijar en lugar 
visible del local en que se atiende a los solicitantes del serví-
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cio los derechos o tarifas mencionados anteriormente. 

Y por último, este ReqlaJC.ento de Cementerios en su Capitulo 
. XI, menciona: 

El servicio funerario qratuito proporcionado por el Departa
mer.to del Distrito Federal, por conducto de la Direcci6n General 
Jur!dica y de Estudios Legislativos o de las Oficinas de Panteo
nes Delegacionales a las personas indigentes, previo el estudio -
socioecon6mico que se realice al efecto (art. 76); dicho servicio 
funerario comprende: 

I. La entrega del ataúd1 

II. El traslado del cad~ver en veh!culo apropiado; 

III. Fosa gratuita bajo r~gi.men de temporalidad mínima, y 

IV. Exenci6n de los derechos que con motivo del servicio hu
biera de cubrirse a la Tesorería del Distrito Federal. 

Es indispensable entonces mencionar el "Reglamento para Agen 

cias del Inhumaciones en el Distrito Federal" y desarrollar suco~ 
tenido: 

Agencia de inhumaciones es el giro comercial dedicado a la 
traslaci6n, preparaci6n, velaci6n, inhumaci6n y exhumaci6n de ca
dlveres, la que para sus funciones requiere licencia de la Secre

taría de Salud (art. lo.); ~stas podrán encargarse de la trarnita
ci6n de inhumaciones, exhumaciones y traslaciones de cadlveres an 
te las autoridades respectivas, siempre que tengan autorizaci6nde 

los interesados, los cuales podrln hacer dichas gestiones direct~ 
mente si lo desean (art. 2o.); los locales destinados a oficina -

ser!n f!cilmente aseables y con ventilaci6n directa al exterior, 
(art. 3o.); los veh!culos destinados al servicio de la agenciar~ 

quieren autorizaci6n de la Secretaria de Salud (art. 9o.); ningu
na agencia podrl proporcionar servicio de capilla ardiente, si no 
cuenta con anfiteatro para preparaci6n de cad~veres, instalado a 

la mayor distancia de las salas de velaci6n y conforme a los si

guientes requisitos: 
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a) Piso y lambrtn impermeables, el segundo por lo menos de 2 
xaetros de altura; llave de agua corriente y mangueras para el aseO; 

b) Plancha para preparaci6n de cadlveres. de material imper
meable (14mina esmaltada, qranito, porcelana, etc.) de bordes re
dondeados y con desagQe directo al albañal en declive adecuado. 

e) Equipo especial y suficiente para la preparaci6n de cad&
veres, en la sala correspondiente (art. 11)1 los procedimientos -
para la conservaci6n y maquillaje de cad!veres~ estarln sujetos a 
lo señalado por el Reglamento Federal de Cementerios, Inhumacio-
nes, Exhumaciones, Conservaci6n y Traslaci6n de Cad4veres (art. -
12); pueden funcionar como agencias de inhumaciones sin servicio 
de capilla ardiente, aquellos giros que se dediquen a la venta de 
f~retros y cuenten con vehículos para la traslación de cadáveres, 
o en su defecto, exhiban un contrato con la empresa debidamente -
autorizada por la Secretaria de Salud, que les perm.i.ta disponer -
de los elementos necesarios apra dar servicio de inhumaciones y 

preparaci6n de cadlveres. 

No es posible pasar a ot~o punto, sin mencionar lo est~pula
do por el Reglamento de Cementerios del Distrito Federal: El est!! 
blecim.iento, funcionamiento, conservaci6n y operaci6n de cemente
rios en el Distrito Federal, constituyen un servicio pablico que 
comprende la inhumaci6n, exhumaciOn, reinhumací6n y cre.maci6n de 
cadlveres, restos humanos !ridos o cremados (art. lo.). El Depa.!. 
tamento del Distrito Federal podrl, de acuerdo con lo dispuesto -
por su propia Ley Org&nica, atender por si o concesionar el esta
blecimiento de los servicios pG.blicos mencionados, a.sí como su o~ 
raci6n (art. 2o.); el Departamento del Distrito Feder~l no autor,!. 
2ar4 la creaci6n o funcionamiento de cementerios que den trato e~ 
elusivo por raza o nacionalidad e ideología (art. Jo.)¡ para su -
administración, los cementerios en el Distrito Federal se clasif! 

can en: 

I. Cementerios Oficiales: Propiedad del Departamento del Di~ 
trito Federal, los operará y controlar! a trav~s de las delegaci~ 
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nes, de acuerdo a sus Sreas de competencia, y 

II. Cementerios Concesionados: Administrados por personas f! 
sicas o morales, mexicanos, de acuerdo con las bases establecidas 
en la concesi6n y disposici~nes de este reglamento (art. 7o.)¡ a 

su vez los cementerios oficiales serln (art. 8): 

a) Civiles Generales: Para todo tipo de inhumaci6n de cadSv~ 

res, restos humanos y restos humanos !ridos o cremados sin impor
tar su procedencia; 

b) Civiles Delegacionales: Se localizan en las Delegaciones 
del Distrito Federal, para inhumar cad&veres ast como restos hum_!. 
nos, restos humanos lridos o cremados procedentes del §rea de la 
propia Delegaei6n, y 

e) Civiles Vecinales: En los que se podrán inhumar cad&veres, 
restos humanos, restos humanos Sridos o cremados procedenteE del 
Srea vecinal correspondiente. 

7. AUTORIDADES COMPETENTES 

La Ley General de Salud, en su Título Primero, Capítulo Uni
co, articulo 3o. menciona: 

En los términos de esta ley, es materia de Salubridad Gene-

ral: 

XXV. El control sanitario de la publicidad de las activida

des, productos y servicios. 

Tomando estos servicios como los de inhumaci6n, exhwnaci6n, 
cremaci6n, reinhumación; asimismo, el artículo 4o. de la mism~ 

ley indica: 

Son Autoridades Sanitarias: 
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I. Bl Presidente de la Repl1blica1 
II. Bl Consejo de Salubridad General; 

III. La Secretarta de Salud, y 
IV. Los Gobiernos de las Entidades Federativas, incluyendo el 

del Departamento del Distrito Federal. 

Desarrollando lo anterior, encontramos que: 

La competencia entre la Federaci6n y las ~ntidades Fed'erati
vas en materia de Salubridad General se distribuir~ de la si~uie~ 
te manera: 

A) Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Se

cretarta de Salud: 

I. Dictar las normas t~cnicas a que quedar~ sujeta la prest~ 

ci6n, en todo el territorio nacional, de servicios de salUd en las 
materias de salubridad general y verificar su cumplimiento; 

En materia de la Fracci6n XXV del artículo 3o.: orqanizar y 
operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por 
si o en coordinaci6n con dependencias y entidades del sector sa
lud; (II) 

VIII. Realizar la evaluación general de la prestaci5n de se~ 
vicios de salud en materia de salubridad general en todo el terr! 
torio qeneral; etc. 

B) Corresponde a los qobiernos de las entidades federativas, 
en materia de salubridad general, como autoridades locales ~ den
tro de sus respectivas jurisdicciones territoriales: 

III. Formular y desarrollar programas locales de salud, en el 
marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los 
principios y objetos del Plan Nacional de Desarrollo; 

IV. Llevar a cabo los programas y acciones que en materia de 
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salubridad local les competa; 

V. Elaborar informaci6n estad!stica local y proporcionarla a 
. las autoridades federales competentes; 

V.I. Vigilar en la esfera de su competenci.a, el cumplimiento 
de esta ley y dem!s disposiciones aplicables. 

El Consejo de Salubridad General es un 6rgano que depende d! 
rectamente del Presidente de la RepGblica en términos del artícu
lo 73, fracci6n VI, base la. de la Constituci6n Política de los -
Estados Unidos Mexicanos (art. 15); y le compete: 

I. Dictar medidas contra el alcoholismo, venta y producci6n 
de sustancias t6xicas, así como las que tengan por objeto preve
nir y combatir los efectos nocivos de la contaminaci6n ambiental 

en la salud, las que serlin revisadas después por el Congreso de la 
Uni6n, en los casos que le competan; 

III. Opinar sobre programas y proyectos de investigaci6ncie]! 

tifica y de formaci6n de recursos humanos para la salud; 

VII. Rendir opiniones y formular sugerencias al Ejecutivo F~ 

deral tendientes al mejoramiento de la eficiencia del Sistema Na
cional de Salud y al mejor cumplimiento del programa sectorial de 
salud: 

La Secretaría de Salud procurar! la celebraci6n de acuerdos 
de coordinaci6n con los gobiernos de las entidades federativas, -

para la participaci6n de ~stos en la prestaci6n de los servicios 
a que se refiere el articclo Jo. y especialmente interes~ndonos la 
fracci6n XXV (art. 18) y ya por Gltimo el arHculo 19 de la pre

sente ley dice: 

La Federaci6n y los gobiernos de las entidades federativas, 
conforme con las disposiciones legales aplicables, aportar~n los 

recursos materiales, humanos y financieros necesarios para la op~ 
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raci6n de los servicios de salubridad general que queden compren
didos en los acuerdos de coordinaci6n que al efecto se celebran. 
Los recursos que aporten las partes, quedarán expresamente afec
tos a los fines del acuerdo respectivo y sujetos al régimen legal 

coriespondiente. 

Son autoridades sanitarias del Distrito Federal: 

I. El Presidente de la República; 

II. El Consejo de Salubridad General; 

III. La Secretaría de Salud, exclusivamente en el ~mbito de 

competencia que le confiere la Ley General, y 

IV. El Departamento del Distrito Federal (art. 3). Correspon
diendo al Departamento como autoridad sanitaria local, la aplica

ción de la presente ley (art. 4); y compete a éste, en materia de 

salubridad local, la regulación·y control sanitario de: 

III. Cementerios (art. 5). Al Departamento del Distrito Fede

ral, en las materias de salubtidad general a que se refiere el ªE 

tículo 13 de la Ley General de Salud en el territorio del Distri
to Federal, el Departamento realizará esas actividades, para lo -

cual tiene las siguientes atribuciones: 

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar de la manera pre~ 

crita en la Ley General de Salud: 

a) Prestación de servicios de salud mental• 

b) Prestación de los servicios de planificación familiar; 

c) Prestación de servicios de prevención y control de enfer

medades no transmisibles y accidentes; 

II. Llevar a cabo los programas y acciones que en materia de 

salubridad local le competan; 
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III. Vigilar el cumplimiento de esta ley y demás disposicio
nes aplicables. 

Respecto a los cementerios, que es tema de estudio, el Depa~ 

tamento atender~ al establecimiento, funcionamiento, conservací6n 

y operación de cementerios en el Distrito Federal, ya sea por s1 
mismo o por concesi6n que se otorgue a particulares. 

El Reglamento de Cementerios del Distrito Federal marca lo 
siguiente: En la aplicaci6n de este reglamento, corresponde al D~ 
partamento del Distrito Federal, el control sanitario de los ce
menterios, esto sin perjuicio de la intervencí6n de la Secretaría 

de ~alud, en términos de la Ley General de Salud (art. lo. segun
do p~rrafo); la aplicación y vigilancia de las disposicionesdee.!!. 
te reglamento estar~n a cargo de la autoridad sanitaria del DepaE_ 
tamento del Distrito Federal, así como de la Dirección General J.!!. 
rídica y de Estudios Legislativos y de las Deleg~ciones del pro
pio Departamer.to, de acuerdo con su competencia y jurisdicci6n 
(art. 4o.); corresponde a la Dirección General Jurídica y de Est.!!. 
dios Legislativos: 

I. Instrumentar y vigilar el cumplimiento del presente regl~ 
mer.to en coordinaci6n con las delegaciones; 

II. Supervisar la prestaci6n del servicio en los cementerios 

civiles generales, delegacionales y vecinales, Y en los copcesio

nados; 

III. Tramitar las expedientes relativos al otorgamiento, mo

dificación o revocación de las concesiones del artículo 2o.; 

IV. Intervenir, previa autorizaci6n de la Secretaría de Sa

lud, en los tr~mites de traslado, internación, reinhtiJna~i6n, dep~ 
sito, incineración y exhumación prematura de cad&veres, restos h~ 

manos, restos humanos &ridos o cremados, y 

v. Tramitar las solicitudes para exhumación y reinhumaciónde 



restos hwaanos cumplidos en cementerios concesionados (art. 5); -
la Direcci6n General Jur1dica y de Estudios Legislativos autoriz~ 
rl los horarios de funcionamiento de los cementerios er. el Distr! 
to Federal que le propongan las Delegaciones (art. 9); ~sta, con 
intervenci6n de la autoridad sanitaria correepondiente, coordina
rl con las Oficinas de Panteones de las Deleqaciones la entrega, 
en t~rminos de ia Ley General de Salud, el material 6seo a las 
instituciones educativas que le solicitaren, y supervisar& la os
teoteca que se forme en cada una de ellas. 
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C A P I T U L O V 

MINISTERIO PUBLICO 

l. ANTECEDENTES HISTORICOS 

Tal v~z los m~s remotos antecedentes del Ministerio Público 
los podemos encontrar en Grecia, esto es, en el Derecho Griego, 
quienes al frente de pequeños grupos humanos denunciaban los de
litos públicos ante el Senado o ante la Asamblea del Pueblo, •:?Xi 

giendo la designación de un representante específico de la comu
nidad, quien surgía de la misma y que debía llevar la voz acusa
toria hasta en tanto se dictara la sentencia. 

En Roma, la acusaci6n de los delitos podía hacerla cualquier 
persona en plenitud de derechos ciudadanos, es decir, no era prl 

vativa de nadie la representación del pueblo o la sociedad ofen
dida con la comisión de un delito; con el transcurso del tiempo, 

esta tarea persecutoria de los delitos dejó de ser popular, para 
encuadrarse en un marco de legalidad y solemnidad, al designarse 
magistrados, procónsules y procuradores, quienes realizaban sus 
actividades a la par de ser recaudadores y administradores de los 

bienes del Estado. 

En Italia, existtan unos denunciantes oficiales denominados 
"sindici o ministrales", mismos que se hal.laban a las 6rdenes de 

los jueces y que podían actuar sin la intervención de éstos. 1 En 
las postrimerías de la Edad Media, los "sindici o rninistrales", 
se revistieron de caracteres que los acercaban a la institución 

del Ministerio Público Francés, tomando el nombre de Procurado

res dE la Corona. También en esta época y hasta el siglo XV, 
aquéllos que descubrían y denunciaban hechos de car&cter crimi-

Rivera Silva, "Procedimiento Penal", Editorial Porrúa, S.A., Tercera Edi
ción, México, D.F., 1963, p. 64. 
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nal se consideraran como Ministerios de Justicia o Fiscales, aqu§_ 
llos que se encargaban de acusar y hacer notar los delitos o exc~ 

sos, según los testimonios aportados. 

En Francia, donde la Asamblea del Pueblo crea la institución 
del Ministerio Público, en un principio el monarca tenía a su di.2_ 
poEición un Procurador y su Abogado, encargados de atender los 

as~tnos personales de la Corona; el primero atendía los actos del 

procedimiento y el segundo el sostenimiento de los derechos del -

rey, el alegato. Estos funcionarios podían ocuparse de otros ne

gocios, lo que demuestra la ausencia de representación social. Los 
mencionados funcionarios itnervenían en los asuntos penales, por 

multas o confiscaciones que de éstos pudieran emanar y que enri

quecía el tesoro de la Corona. Al sustituirse las viejas formas -

monárquicas se encomendaron las funciones del Procuradorydel Ab,2 

gado del Rey a comisarios que acusaban y ejercitaban la acción p~ 

nal en tono sumamente brutal que muchos inocentes caían a manos de 

injustos representantes del pueblo, rompiendo el equilibrio y fi

nalidad de la institución. Es en el Imperio Napoleónico cuando el 

Ministerio Público se encuentra ya formado de manera plenaria. 

En España, existieron los Procuradores Fiscales, sin olvidar 

que ya desde antes existían estos personajes, sólo que sus activi 

dades no se hallaban reglamentadas. 

·El primer antecedente en México del Ministerio Público, lo e.!! 

con tramos en los Procuradores Fiscales, mismos que tenían el en

cargo de procurar el castigo, en delitos no perseguidos par Pro

curador Privado. La razón por la cual nuestro país tuvo durante la 

época colonial Procuradores Fiscales, al igual que la madre pa

tria, se debió a que el conquistador impuso su lengua, su reli

gión, su derecho, etc.; siendo estos procuradores el primer ante

cedente del Ministerio PGblico, como ya se dijo; ahora bien, en la 

Constitución de Apatzingán, misma que nunca fue promulgada, como 

en la Constitución de 1824, se habla, en la primera, de dos Fisc~ 

les, uno para el ramo civil y el otro para el ramc- penal (arts. -

184, 185 y 188) y en la segunda, de un fiscal, el cual debería ser 
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parte de la Suprema Corte de Justicia, siendo estos funcionarios 
proyecciones de los Procuradores Fiscales. 

En 1869, Ju~rez expidi6 la Ley de Jurados Criminales para el 
Distrito Federal, en donde se previene que existir~n tres promotS!_ 

res o Procuradores Fiscales o representantes dei Ministerio Públ.!, 
co. A pesar de la nueva nomenclatura: Ministerio Público, se si

gui6 la tendencia española, es decir, estos funcionarios no inte

graban un organismo sino que eran indeper.dientes entre si. Sin e~ 
bargo en ~stos se encuentra una resonancia del Ministerio Público 

Franc~s, debido a que se erigen en parte acusadora, actuando ind!!, 
pendientemente de la parte ofendida. 

No es sino hasta 1880, el 15 de septiembre, que nace plena

mente a la vida jurídica el C6digo de Procedimientos Penales, mi.§. 
mo que en su artículo 28 establece: 

"El Ministerio Público representa una magistratura 
instituida para pedir y auxiliar la pronta admini.§_ 
traci6n de justicia, en nombre de la sociedad y p~ 
ra defender ante los tribunales los intereses de és 
ta".2 · -

Y este código es el que marca un adelanto enorme en la form~ 

ci6n del Ministerio Público, constituyéndose en una magistratura 
especial, aunque sigue siendo un auxiliar en la persecución de los 
delitos; ademSs convierte al Ministerio Público en miembro de la 
Policía Judicial, misma que a partir del C6digo de 1880, se sepa
ra radicalmente de la Policía Preventiva, según el artículo 11 de 

la ley aludida. 

El Código de Procedimientos Penales de 1894, sig~e los line2' 

mientos del de 1880; con fecha 6 de noviembre de 1896, propuso el 
Ejecutivo al Congreso de la Unión un proyecto de reformas consti
tucionales a fin de que se estructurara más eficazmer.te ·el Minis-

2 Oronoz Santana, c., "Manual de Derecho Procesal Penal11
, p. 51. 
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-terio PGblico Federal, señalando las atribuciones de cada uno de 
sus miembros, requisitos, deberes y responsabi1idades sustentad8s 
en una s6lida base constitucional. Esta fue la primera Ley Orgln! 
ca del Ministerio Público del Distrito Federal. Es la Ley OrgSni
ca del 12 de septiembre de 1903, en donde se logra el avance def! 
nitivo en relaci6n con lo señalado por la Ley de 1880, es decir, 
funda la organizaci6n del Ministerio Pliblico, presidida por un Pr2 
curador de Justicia, d'ndole unidad y direcci6n; adem's de_que d_!! 
ja de ser un simple auxiliar de la administraci6n de justicia pa
ra tomar el car!cter de magistratura independiente que repr~senta 
a la sociedad. 

Una parte del informe rendido por el Presidente Diaz el 24 

de noviembre de 1903, menciona que: •El Ministerio Ptiblico es el 

representante de la sociedad ante los tribunales para reclamar el 
cumplimiento de la ley y el restablecimiento del orden so~íalcua.n 
do ha sufrido quebranto. El medio que ejercita por raz6n de su of,! 
cio, consiste en la acci6n pública, es por consiguiente, una par
te y no auxiliar rara recoger todas las huellas del delito y aún 
de practicar ante si. las diligencias ur9entes que tienden a fijar 
la existencia de €ste o de sus autores•. Es necesario agregar que 
el Ministerio Pdblico, como instituci6n con unidad y direcci6n,d~ 
pende del Poder Ejecutivo. 

El 16 de diciembre de 1908 se expidi6 la Ley Orglnica del M.! 
nisterio P<iblico Federal, fij!ndose claramente sus atribuciones y 

límites, y sujetlndola a la dependencia del Poder Ejecutivo. 

La Constituci6n de 1917 hizo del Ministerio Pliblico una ins
tituci6n federal. Venustiano Carranza, al presentar su proyectode 
nueva Constituci6n, acerca del articulo 21, el que habla del Mini.!!. 
terio Público, dijo: •propone una innovaci6n que de se9uro revol!!_ 
cionar! el sistema procesal que ha regido al país. Las leyes vi
gentes, tanto en el orden federal como en el común, ha adoptado la 
instituci6n del Ministerio Público, pero esa adopci6n ha sido no
minal, porque la funci6n asignada a sus reFresentantes tienen un 
carácter decorativo para la recta y pronta administraci6n de jus-
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ticia. Los jueces mexicanos han sido, durante el pe%1odo corrido 
desde la consumaci6n de la Independencia hasta hoy, iguales a los 
jueces de la ~poca colonial, ellos son los encargadcsdeaveriquar 

los delitos y buscar las pruegbas, a cuyo efecto siempre se han -
considerado autorizados a emprender verdaderos asaltos contra los 
reos para obligarlos a confesar, lo que sin duda desnaturalizalaE 
funciones de la judicatura. La nueva organizaci6n del Ministerio 

Público a la vez que evitar4 ese sistema procesal viciado restit~ 
yendo a los jueces toda la dignidad y toda la respetabilidad de la 
magistratura, dar4 al Ministerio Público toda la importancia que 
le corresponde, dejando exclusivamente a su cargo la persecuci6n 

de los delitos, la búsqueda de los elementos de convicci6n que ya 
no se har~ por procedimientos atentatorios y la aprehensi6ndelos 
delincuentes. Con la instituci6n del Ministerio Ptiblico, la libe~ 
tad quedar~ asegurada, porque según el articulo 16 nadie podr~se% 
detenido sino mediante orden de la autoridad judicial, la que no 

podr~ expedirla sino en los t6r:minos y requisitos que la misma ley 
exige•. 

La Ley Orq!nica del Ministerio PGblico del DistritoFederaly 
sus Territorios de 1919, fue elaborada siguiendo las ideas de la 

Constituci6n de 1917. La Ley Orgánica del Ministerio Público Fed~ 
ral de 1929 da mayor importancia a la instituci6n del Ministerio 
Público y Gnicamente realiza las innovaciones que exige el C6digo 

Procesal del mismo año. 

La instituci6n en estudio cuetna con cinco principios, los 

cuales son: 

lo. Principio de Jerarquta: El mando recae en el Procuradory 

los agentes auxiliares tienen facultades derivadas del primero, s2 
lo as! podr~ llevar a buen término las funciones que se le han 

otorgado. 

2o. Principio de Indivisibilidad: Los funcionarios no actúan 

por cuenta propia sino en forma exclusiva para el 5rgano investi

gador, esto es, si el funcionario fuese sustituido po· otro, las 
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diligencias practicadas por el anterior son válidas. 

Jo. Principio de Independencia: Se puede analizar tanto fren 

te al Poder Judicial como ante el Ejecutivo, siendo partidariosde 
la independencia quienes se inclinan por la inamovilidad y selec
ci6n de los funcionarios. 

Carlos Orones Santana considera en su libro "Manual de Dere
cho Procesal Penal" que el 6rgano investigador no es independien
te ante el Ejecutivo, sino por lo contrario, forma parte de éste, 

ta que las funciones otorgadas a ~ste provienen directamente del 

Ejecutivo, y éste para poder realizar estas funciones, cre6 un 6E 
qano que las realizara depositándolas en la representaci6n social 

y el hecho de que el Distrito Federal en cuanto a su patrimonio -

dependa directamente de la Federaci6n, es decir, de la partida que 
éste quiera otorgarle, es prueba de su no independencia ante el -

Ejecutivo, lo que no sucede cuando se enfrenta al Poder Judicial, 

siendo entonces independiente. 

4o. Principio de Irrecusabilidad: El hecho de que no puede d~ 
jar de conocer los hechos que se someten a su consideración, sin 

significar esto que sus agentes no deban excusarse en los mismos 

términos que los juzgadores. 

So. Principio de Irresponsabilidad: No puede atribuírsele la 

comisión de un delito por ser una institución de buena fe, lo que 
no significa que sus agentes no lo sean, en virtud de que éstos -

son personal de la instituci6n, pero no ella. 

2. ARTICULOS 21 Y 102 DE NUESTRA CONSTITUCION, 

FUNDAMENTO DEL MINISTERIO PUBLICO 

Las atribuciones del Ministerio Público, derivan y tienen su 

fundamento en los artículos 21 y 102 Constitucionales: 

Art. 21. "La imposición de las penas es propia y exclusiva de 
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la autoridad judicial. La persecuci5n de los delitos incumbealM! 
nisterio Público y a la Polic!a Judicial, la cual estar! bajo la 
autoridad y mando inmediato de aqu~l. ComFete a la autoridad adm! 

nistrativa la aplicaci6n de sancioneE por las infracciones de los 
reglamentos gubernativos y de polic!a, las que 6nicamente consis
tir~n en multa o arresto hasta por treinta y seis horasr pero si 

el infractor no Fagare la DUlta que se le hubiese impuesto, se pe~ 
mutar! ~sta por el arresto correspondiente, que no exceder~ennin 
gún caso de treinta y seis horas. 

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no po
drá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o sa
lario de un día. 

Trat&ndose de trabajadores no asalariados la multa no exced~ 
r! del equivalente a un dta de su ingreso". 

Este articulo consagra la instituci6n del Ministerio Público 
y adem~s, como se puede observar, se habla de persecuci6n de los 
delitos, es decir, hace menci6n de la funci6n persecutoria, laque, 
como su nombre lo indica, consiste en perseguir los delitos, bus
car y reunir los elementos necesarios y hacer las gestiones pert! 
nentes para procurar que a sus autores se les apliquen las conse
cuencias establecidas en la ley. Esta función persecutoria impone 
dos clases de actividades como son: 

- La actividad investigadora. 
- El ejercicio de la acci6n penal. 

La primera entraña una labor de búsqueda constante de las 
pruebas que acrediten la existencia de los delitos, así como la -
responsabilidad de quienes en ellos participan y poder estarenaa 
titud de comparecer ante los tribunales y pedir la aplicaci6n de 
la ley. 

Ahora bien, existen tres principios que rigen esta actividad, 
eL pri.met:o de los cuales es el Principio de RequisitL~ de Inicia-
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ci6n, es decir, no se deja a la iniciativa del 6rgano investiga
dor el comienzo de la investigaci6n, sino que se requiere la re!!, 
ni6n de requisitos fijados en la ley. El segundo principio es el 
de la oficiosidad, en el cual para la búsqueda de pruebas que re!!_ 

liza el 6rgano encargado, no se necesita la solicitud de parte, 
incluyendo los delitos persequibles por querella; iniciada la i!!. 
vestiga.ci6n, el 6rgano investigador, oficiosamente realiza la b6.!, 

queda mencionada. El tercer principio es el de Legalidad, e;l cual 

indica que no queda al libre arbitrio del 6rqano investigador la 
pr&ctica de su averiquaci6n sino que tiene que seguir los linea
mientos que la propia ley le marque. 

El ejercicio de la acc16n penal se define como el conjunto 
de actividades realizadas por el Minis~erio Público ante un 6rg.!!_ 
no judicial, con la finalidad de que ~ste, a la postre, pu"eda d~ 
clarar el derecho en un acto que el propio Ministerio P<ib~ico e.!. 
tima delictuoso. 

Asimismo, en dicho artículo constitucional también se habla 
de la Polic!a Judicial, la cual estar.! bajo la autoridád y mando 
inmediato del Ministerio PGblico, lo que significa que la Poli
cía Judicial es un auxiliar del representante social y nunca es
tar4 por encima de ~ste. 

Art. 102.- •La ley organizar& el Ministerio PtíblicO de la 
Federaci6n, cuyos funcionarios serln nombrados y removidos por el 
Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva, debiendo estar pre
sididos por un Procurador General, el que deber.! tener las mis
mas calidades requeridas para ser ministro de la Suprema Cortede 
Justicia. 

Incumbe al Ministerio de la Federación, la persecuci6n, an
te los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, 
por lo mismo, a ~l le corresponder§. solicitar las 6rdenes de apr~ 
hensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que 
acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se 
sigan con toda regularidad para que la administraci6n de justi-
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cia sea pronta y expedita; pedir la aplicaci6n de laE penas e in
tervenir en todcs los negocios que la ley determine. 

El Procurador General de la RepGblica intervendr& personal
mente en las controversias que se susciten entre dos o m4s Esta
dos de la uni6n, entre un Estado y la Federaci6n y entre los pod~ 
res de un mismo Estado. 

En todos los negocios en que la Federaci6n fuese parte; en 

los casos de los diplom!ticos y los C6nsules Generales y en los 
dem.§s en que deba intervenir el Ministerio PQblico de la Federa

ción, el Procurador General lo har.§ por sI o por medio de sus age.!!. 

tes. El ~rocurador General de la RepGblica ser.§ consejero del go
bierno. Tanto ~l como sus agentes ser§n responsables de toda fal
ta, omisi6n o violaci6n a la ley, en que incurran con motivo de -
sus funciones•. 

Atendiendo a lo anterior, el Ministerio Público en México ti~ 
ne dos esferas de competencia distantias: el Ministerio PúblicoF~ 
deral a que se refiere el artículo 102 Constitucional, que conoce 
de los delitos federales, y e1 Ministerio Público Común, que con2 
ce de delitos del orden comGn que se cometen dentro de su juris
dicci6n territorial y ésta puede ser e1 Distrito Federal o bien -
de cada uno de 1os Estados de la República. Existe, por tanto, un 
Procurador General de la República, titular del Ministerio Públi
co Federal, con toda la organizaci6n de éste, que depende de éle~ 
clusivamente; existe un Procurador del Distrito Federal, con toda 
la organizaci6n de la instituci6n dependiente de él y finalmente 
en cada uno de los Estados de 1a RepGblica existe un Procurador -
de Justicia, con toda la organizaci6n de las instituciones que d~ 
penden de cada uno de ellos. 3 

3 Procuraduría General de la República 1 "III Congreso Interamericano del Mini!_ 
terio Público", Ponencias, México, D.F. 1 1963, p. 25. 
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3. ACUSACION, DENUNCIA, QUERELLA 

Cuando se trató el terna de la función persecutoria del Mini.§_ 

tei::io PGblico, se dijo que ésta no queda al libre arbitrio del mi.§_ 

mo, sino que es necesario para iniciar la investigación, el cum

plimiento de requisitos legales como la Acusación, Denuncia o la 

Querella. 

Acusación: Imputación directa en contra de persona determin~. 

da por la posible comisión de un delito perseguible de oficio o a 

petición de parte. 

Denuncia: Acción y efecto de denunciar; noticia que se da a 

la autoridad de haberse cometido una falta o delito; documento en 

que consta dicha denuncia. 4 

Es la relación de hechos que se suponen delictuosos, hecha a~ 

te la autoridad investigadora con el fin de que ésta tenga conoci 

miento de ellos. La relación de hechos consiste en exponer lo su

cedido, sin existir intención en quien la haga, de que se casti-

gue al sujeto activo del delito. 

La narración o relación debe hacerse ante el representantes2 

cial, si se realiza ante cualquier autoridad, será una denunciag~ 

neral pero no jurídico-procesal. 

Ahora bien, la denuncia puede ser presentada por cualquier -

pesona, sea testigo de los hechos o no; la acción popular consis

te en que los hechos se pueden hacer del conocimiento de la auto

ridad competente (Ministerio Público), sin distinción de raza, cr~ 

do, religión o condición social. 

Existen autores que desconociendo la esencia de la denuncia, 

Selecciones del Reader' s Digest, "Gran Diccionario Ene f opéd ico Ilust rado11
, 

México, D.F., 1983¡ 22a. Edición¡ Tomo IV, p. 1074. 
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afirman que ésta debe ser presentada por un particular señalando 
que las autoridades no deben denunciar hechos, cuando la Ley Org-ª. 
nica del Ministerio Público en su artículo 2o. establece que: 11 Las 

autoridades que tengan conocimiento de una infracción penal, es

tlin obligadas a comunicarla inmediatamente al Ministerio PGblico 

con cuantos datos obrer. en su poder•. 

Querella (del latin querella): Acusaci6n propuesta ante juez 

por el agraviado, a consecuencia de un delito. 5 

Querella es la narraci6n de hechos presumiblemente delicti-

vos por la parte ofendida ane el 6rgano investigador, con el fin 

de que se castigue al autor de los mismos. 

La narraci6n debe ser de los hechos que se presume~ delicti

vos, hecha por la persona o personas ofendidas, esto en virtud de 

que existe una serie de delitos en donde la publicidad de los mil! 
mas pu~de dañar aún m&s al ofendido, por lo que tiene la oportun!_ 
dad de hacerlos o no del conocimiento del Ministerio PGblico, es

to significa que si son externados por otra persona, constituyen 
querella. En caso de tratarse de una persona moral, la narraci6n 
de los hechos la har! el representante o apoderado legal de la 

persona moral1 tambi~n la querella debe realizarse ante el órgano 
destinado para ello. Es necesario destacar que debe hacerse pre
sente el interés del sujeto pasivo de que casti9.ue al activo por 

la comisi6n del delito. 

Cuando los hechos presuntareente delictivos se hagan del con2 

cimiento de la Polic1a Judicial y sean perseguidos por querella, 

deber! orientarse al querellante para que acuda ante el Ministe-

rio PGblico para que la presente (art. 275 C.P.P.). 

Tanto la acusaci6n, denuncia y querella pueden Pre~entarseen 

Selecciones del Reader's Digest 1 "Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado
11

, 

Tomo X1 p. 3122. 
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en forma verbal o escrita, concretandose a describir los hechos -
delictivos sin clasificarlos, lo que se incluye en las facultad~s 
de la representací6n social, debiendo observarse los términos pr!t 
vistos para el ejercicio del derecho de petici.6n (art. 276C.P.P.) 

Cuando aqu~ilas no refinan los requisitos mencionados ante
riormente, el funcionario actuante prevendr! al promovente para -
que modifique, infot1115ndole acerca de la trascendencia jur~dica -
de ese acto, as! como las penas en que incurren los falsos decla
ratnes, adem!s se le informar~ sobre las modalidades del pro~edi
miento. Al presentarse una denuncia en forma verbal, se deber~ h,! 
cer constar en una acta que levantar! el funcionario que la reci
ba, recabando la huella o firma del que la presenta; si es por e.!. 
crito deber! contener la huella dactilar o firma, asi como el do
micilio del que la presente. 

Es parte ofendida la que ha sufrido algún perjuicio con ~ot! 
vo de los hechos denunciados.6 

Trat!ndose de un incapaz como ofendido, son los a~cendientes 
o los hermanos. los que lo representen legalmente, quienes podrán 
formular la acusaci6n, denuncia o querella a su nombre. 

4. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE 
SOCIAL EN CASO DE MUERTE 

En el Capttulo II del presente trabajo se mencionan diferen
tes formas de muerte, en alqunas de las cuales la intervenci6ndel 
Ministerio Público, como representante social, es indispensable a 
fin de esclarecer las causas de ~sta. Es el caso de la Muerte Vi,2 
lenta, Muerte Esperada y Muerte Súbita o Repentina, la cuai, como 
ya se mencion6, ocurre de manera inesperada, sin causa aparente, 
durante un estado de salud aparentemente bueno. Puede presentarse 
cor. menor o mayor rapidez, siendo en la mayoría de los caeos de -

6 Carlos Onoroz Santana, ºManual de Derecho Procesal Penal", p. 69. 
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causa patol6gica, debe estarse sobreaviso de posibles envenenamien, 
tos o traumatismos, es por ello que al presentarse este tipo de p~ 
sibles envenamientos o traumatismos, es por ello que al presentar
se este tipo de muerte, la intervenci6n del Ministerio Público es 
indispensable. 7 

La muerte violenta puede presentarse en una persona con o sin 
patología previa a la causa de traumatismos o bien de agresiones: 
se presenta de manera m:is o menos r!pida, son causadas por suici

dios, homicidios o accidentes, así encontramos que esta forma de -
muerte puede suceder por: 8 

- Homicidios causados por contusiones. 

Contusi6n: Se define como la lesi6n producida por el choque o 
el aplastamiento contra un cuerpo duro no cortante. 

- Homicidios causados con motivo del tránsito terrestre de v~ 
hículos. 

- Homicidios causados con armas blancas. 
- Homicidios causados con armas de fuego. 
- Homicidios causados por quemaduras y explosiones. 
- Homicidios causados por asfixia. 
- Homicidios causados por envenenamiento. 

En cuanto a la muerte esperada ~sta puede darse claramente en 
los casos de envenenamiento, quemaduras, atropellamiento, etc., es 
decir, cuando la muerte se produce a causa de cualquiera de los m~ 
dios anteriores, los cuales dejan una lesi6n en el organismo; siem 

pre que el fallecimiento se produzca dentro de sesenta dias, cont~ 
dos desde que fue lesionado. 9 

1 Salvador Martínez Murillo, "Medicina Legal11
, Libt"et'Ía de Medicina, México, -

D.F., 1973, p. 74. 
8 César Augusto Osario y Nieto, "El Homicidio", Editorial Port'Úa, S.A., México, 

D.F., 1991, pp. 251, 254, 259, 263, 269, 
9 Código Penal para el DistritO Federal en Materia del Fuero Común y para toda 

la República en Materia del Fuero Federal, Editorial Aleo, S.A., México, 1991, 
Art. 303-II, p. 123. 
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C A P I T U L O V I 

DELITOS EN CADAVERES 

l. VIOLACION 

Figura delictiva completa111ente diferente es la de vio~ar un 
tGmulo, sepulcro, sepultura o un féretro, en la cual no recae ya 

la acci6n en los restos humanos, sino que los sitios en que repo
san o en la caja que los contienen, e impartan un atentado al se~ 
tiJniento de piedad que se debe a los difuntos. Las penas privati
vas de libertad son aquí mayores, as! lo establece el C6diqo Pe
nal. 

Túmulo es el sepulcro levantado en la tierra, montecillo ar
tificial con que algunos pueblos cubrian una sepultura; sepulcro 
es comGn construirlo de piedra levant4ndola·del suelo, para sepu,! 
tar en ella al cad~ver de una persona y honrarla y asi hacer m:is 
duradera su memoria. Sepultura es un hoyo que se hace en la tie

rra para enterrar un cadáver, lugar en que está encerrado el cad_! 
ver; féretro es la caja en que se lleva a enterrar el cadáver. Ya 

desde la antiqüedad se tomaban medidas en~rqicas en c~ntra de los 
violadores de las sepulturas así como de los profanadores de cad,! 
veres humanos y esto es regulado por el C6diqo Penal de 1871. an

tecedente de nuestra ley actual. 

La ley establece una diferencia entre los delitos de viola

ci6n de sepulc~os y de profanación de cad~veres humanos. 

Violaci6n compre~de cualquier violencia material de un tWnu

lo, sepulcro, sepultura, f~retro, ya sea del monumento, inscrip-
ción, lápida o sepulcro, o bien la sustracci6n, el robo, como fin 

de la violaci6n, y el sequndo delito tiene como m6vil y comp~ende 

el desprecio, la injuria o la superstici6n, esta violación de se

pulcros es castigado sin atender a la intención del delito de ro

bo y en este caso se impondr§ una pena mayor. 
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El delito de violaci6n en cadáveres no se da ya porque el e~ 
dáver no realiza ninguna funci6n por si solo, sin embargo sedaen 

cuanto a todo lo que rodea al cad6ver como la tumba, féretro y el 
túmulo o sepultura. La violación de un sepulcro o sepultura o de 

un tGmulo, consiste en levantar las losas, abrir la sepultura de 
cualquier manera, destruirla o deteriorarla mutilando estatuas, -

l!pidas u otros adornos de las tumbas, la violaci6n de un féretro, 
que es la caja que contiene el cadáver, consiste en destruir aquél 
o deteriorarlo con igual prop6sito de ofender al respeto debido a 
la memoria de los muertos. 

2. PROFANACION 

Profanaci6n de cad~veres, delito en material de inhumaciones 
y exhumaciones que comete aquél que viola un féretro o sepu1cro, 
o ejecuta sobre el cad~ver humano algdn acto que vulnera el resp~ 
to que se debe guardar a los muertos. 

Puede haber una profanaci6n de sepulcros, que es el hecho de 
abrirlos o ejecutar otros hechos que ofenden la memoria de los 

muertos como el destruir todo lo que rodea a la tumba, o también 
puede ser una profanaci6n de cad~ver, que es el hecho de desente
rrarlo o de ejecutar sobre los cadáveres humanos cualquier acto -

que atente contra el respeto debido a la memoria de los muertos. 
La profanaci6n se da hiriendo, destrozando o muti1ando un cad&ver, 

desenterrSndolo para hacer burla del cadáver, o para hacerle la -
autopsia sin derecho, o bien apoder~ndose del cad~ver para lucrar, 
o para satisfacer deseos sexuales, para que el delito se pueda 

dar, no es necesario que el cadáver haya bajado a la tumba, la c~ 
saci6n de la vida es suficiente para que el cadáver tenga todos -
los derechos que otorga la ley y se convierte en objeto sagrado. 

Si un cadáver de mujer es violado, por medio de un acto i~p~ 
dico, existirá dnicamente el delito de profanaci6n de un cadáver, 

no el de violaci6n. 

Puede profanarse un sepulcro con el fin de injuriarse a un 
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difunto y a su familia, para cometer actos sexuales anormales, o 
con fines de robo, se le puede violar para ultrajar la religi6n·
del difunto, o por ira vand!lica contra las obras que los embell~ 
clan, destruyendo as! un objeto de ornato público. El sujeto pasi 
vo de profanaci6n de los cad&veres o de injurias a un difunto, lo 
constituyen la sociedad, la colectividad en sus sentimientos res
pect~ a los muertos, pues s~ trata de un sentimiento que afecta m~ 
ralmente a todos los seres humanos también la salud pdblica se 
afecta por el hecho de la profanaci6n ya quE afecta a toda.lasa
lud de la colectividad, tambil!n afecta a la familia del occi_so ya 

que cuando se profc\na el cad!ver se deshonra la memoria del parle!! 

te ya muerto por la burla que se hace de él, y a la familia tam
bi~n se le señala como burlada por estos violadores por no dejar 
descansar a sus muertos en la sepultura que se asign6 para desean 
sar en paz. 

El delito de profanaci6n de sepultura se persigue d9 oficio, 
en tanto que las injurias y calumnias exigen medie querella para 
que se pueda imponer una pena a los que injurien y calumnien a la 

memoria de los difuntos. 

3, VILIPENDIO 

Vilipendio (de vilipendiar y 6ste del lat1n vilipendere, de 

vilis, vil; y pendere, estimar) desprecio, denigraci6n de una per 

sana o cosa. 1 

Desprecio, falta de estimaci6n. 2 

En el caso de injuriar a los muertos, las víctimas ser!n los 

familiares, toda vez que es a ellos a quienes se les ataca moral-

1 Selecciones del Reader' s Digest, "Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado"• 
p. 3966. 

2 Ramón García Pelayo, ºPequeño Lat'ousse llustrado11
, Ediciones Larousse¡ Méxi

co, D.F., 1982, p. 1064. 
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mente. Los textos españoles se inclinan a creer que las i.njurias 
y calumnias en contra de un muerto, son realizadas en forma m!s -
directa a los ascendientes, c6nyuqes, hermanos y aGn a sus hered~ 
ros. 

Si los familiares consienten en ques e difame o calumnie al 
occiso, no se podr4 proceder en contra del autor de la injuria, ya 
que la difarnaci6n, caluinnia o injuria, s6lo se castiga por queja 
del ofendido y como ~ate ya ha fallecido, s6lo procederá en virtud 

de queja del c6nyuqe, ascendeintes, descendientes o hermanos, es
to si la injuria, difamaci6n o calumnia fueren posteriores a su 

fallecimiento; y cuando hubieren sido anteriores al fallecimiento 
del ofendido, no se atender! a la queja de las personas anterior
mente mencionadas, si aquél hubiere permitido la ofensa a sabien
das de que se le hab!a inferido, no hubiere presentado en vida su 
queja, ni prevenido que lo hicieran sus herederos (art. 360 I, C~ 
digo Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero ComGn y 

para toda la RepGblica en Materia del Fuero Federal). 

"La pena no es otra cosa que un tratamiento que el Estado i!!! 
pone al sujeto que ha cometido una acci6n antisocial y que repre
senta una peligrosidad social pudiendo no ser un mal para el suj~ 
to y teniendo por fin la defensa sociat•. 3 

El bien jurídico tutelado es el respeto que se le debe al 
cuerpo humano aGn sin vida, a la memoria de éste, siendo sujetos 
pasivos todos los deudos del fallecido. 

El Código Penal vigente para el Distrito Federal, manifiesta 
en su artículo 281, que se le impondr& de 1 a 5 años de prisi5nal 
que profane un cad&ver o restos humanos con actos de vilipendio. 

El Código Penal para el Estado de México, artículo 235, dice 

3 Carrancá y Trujillo, Raúl, 11Derecho Penal Mexicano", Editorial Porrúa, S.A •• 
México, 1982, p. 686, 
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que le illpondr! de 3 meses a 3 años de prisi6n y de 3 a 150 dias 
de multa, al que profane un cad4ver o restos humanos con actos de 
vilipendio. 

4. MUTILACION 

Mutilaci6n (de mutilar y ~ste del lat!n mutilare)1 cortar un 
miembro o una parte del cuerpo.4 

La mutilaci6n es la acci6n de mutilar o cortar una parte del 
cuerpo, sin derecho. 

Al encontrarse un cad,ver como consecuencia de la comisión de 

un delito, o bien al encontrarse en un lugar cerrado o apa~tado, 
se tomar! nota de su estado de conservaci6n, si se encuentra ent~ 
ro o mutilado, descuartizado, decapitado, ca~bonizado, en estado 
de putrefacci6n, invadido o no por larvas, y en los casos produc! 
dos por asfixia se anotar! si se encuentra macerado o en estado de 
descomposici6n, cronotanatodiagn6stico, tiempo de expos~ción al -
aire libre o en lugares.secos, etc., es decir, todos 1os datosque 
sean necesarios para loqrar e1 esclarecimiento de la verdad; sien 
do sumamente necesario para ello la pr4ctica de la necr9psia de -
ley, cuyo prop6sito es adem§.s del reconocimiento general del cad! 
ver, conocer la causa de la muerte, no siendo realizada ésta con 
4nimo de mutilar el cuerpo humano, pues los cortes que se rea1i-
zan en htgado, coraz6n, cerebro, por mencionar algunos 6rganos, -
son con el objeto de enviarlos al laboratorio qui.aicotoxicol6qico, 
histopatol6gico, a fin de que en éstos el personal preparado para 
ello emita un dictamen que dé luz al 6rgano investigador y pueda 
saber la verdadera causa de la muerte y de esta manera pueda él -
proponer el ejercicio o no ejercicio de la acci6n penal, claro, t2 
mando en consideraci6n otros elementos necesarios para ello. 

El fundamento legal de la necropsia lo encontramos en el Có-

Selecciones del Reader's Digest, "Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado", 
Tomo VIII, p. 2582. 
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digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, articulo 
95, el cual ordena que cuando las circunstancias de la persona o 
cosa n puedan ser apreciadas debidamente sino por peritos se nom

brar!n ~stos, agregando al acta el dictamen correspondiente, por 
otra parte el articulo 105 establece que en el caso de haber homi 
cidio, dos Peritos.Médicos Forenses practicarán la necropsia de -
ley al cad~ver, expresando las causas que originaron la muerte; en 
semejantes condiciones lo maneja el C6digo Federal de ProcedimieE 

tos Penales, artículos 171 y 220. Deriv!ndose as1 que el fundame~ 
to de practicar la necropsia, como elemento útil para integrar el 

cuerpo del dleito cuando existe el cad~ver, siendc las más de las 
veces verificada esa funci6n pericial, no obstante esto, no es i~ 
dispensable esta prSctica en virtud de ser factible determinar por 
otros medios las causas de la muerte, según el artículo 303 frac
ci6n III, PSrrafo Segundo, del Código Penal, según Osario y Nie
to. 5 

•cuando el cad!ver no se encuentre o por otro moti 
vo no se haga la necropsia bastar~ que los perito&, 
en vista de los datos que obren en la causa, decla 
ren qile la muerte fue resu1tado de las lesiones iñ 
feridas•. 

B1 delito de mutilación se da cuando se ejecuta una necrop
sia no ordenada por la ley, esto ccn fines de saber la causa de -
la muerte, para ocupar partes de su organismo, para efectos de 

tasplante o para realizar estudios sin consentimiento previo del, 

en ese momento occiso, o bien de los disponentes secundarios, sie~ 

do l!:stos: 

Art. 316 (Ley General de Salud, Titulo Décimocuarto, Capitu
lo I Control Sanitario de la Disposición de Organos, Tejidos y C~ 

d&veres de Seres Humanos). 

I. El c6nyuge, el concubina, la concubina, los ascendientes, 

5 Osario y Nieto, César, "El Homicidio". p. 294. 
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descendientes y parientes colaterales hasta el segundo grado del 
disponente originario1 

II. A falta de los anteriores, la autoridad sanitaria, 

III. Los deml.s a quienes esta ley y otras disposiciones gen~ 
ralea aplicables les confieran tal car!cter, con las condiciones 
y requisitos que se señalen en las mismas. 

Y tambi~n cuando el cad~ver ya ha sido inhumado, desent~rr~!!, 

dolo para descarnarlo, despedazarlo como acto de venganza en con
tra de la familia, claro que estos actos sólo pueden ser realiza
dos por un sujeto con graves problemas psicol6gicos; es menester 
hacer mención de que tambi~n se puede dar la mutilación de un ca
d4ver cuando se quiere, por parte del sujeto activo, retrasar la -

identificaci6n y en otros casos, o bien d&ndose en forma conjunta, 
el esclarecer la causa de la muerte, poniendo obst4culo.s al 6rga
no investi9ador, si primero encuentra uno o varios miembros y de~ 

pu§s el resto del cad&ver, y dejando pasar tiempo haciendo de es
ta manera m&s f~cil su hu!da. 

La mutilaci6n est4 regida en el articulo 281 del C6digo Pe
nal vigente en el Distrito Federal y enel arttculo 233 del C6digo 
Penal del Estado de México. 

El articulo 319 de la Ley General de Salud y en el capitulo 
mencionado con anterioridad, establece que: •Las personas y esta
blecimientos que realicen actos de disposici6n de 6rganos, teji
dos y cad4veres de seres humanos, deber&n~contar con autorizaci6n 
de la Secretarra de Salud•. 

El artículo 325 menciona: •cuando el disponente originario -
no haya otorgado su consentimiento en vida para la utilizaci6n de 
6rganos y tejidos de su cad4ver, se requerir& el consentimientode 
los disponentes secundarios, excepto cuando esté legalmente indi
cada la necropsia, en cuyo caso la toma de 6rganos Y tejidos no r~ 

querir4 de autorización o consentimiento alguno. 
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Ahora bien, para la utilizaci6n de cad5veres de personas co
nocidas o parte de ellos, con fines de docencia o investigaci6n, 
se requiere permiso del disponente originario, mismo que no podr& 
ser revocado por los disponentes secundarios. Cuando el disponen
te originario no haya expresado su voluntad respecto a 1a dispos! 
ci6n de su cad~ver, las personas a que se refiere la fracci6n X -
del artículo 316 de esta ley, podr~n consentir en que se destine 
a la docencia e investigaci6n. Trat!ndose de cad&veres de persa-
nas desconocidas, las instituciones educativas podrln obtenerlos 
del Ministerio Público o del establecimiento de prestaci6n de se~ 
vicios de atención m~dica o de asistencia social. Para tales efeE 
tos, las instituciones educativas deber:ín estar autorizadas por la 
Secretar!a de Salud de conformidad con las disposiciones aplica-
bles (art. 346). 

Art. 347. Las instituciones educativas que obtengan cadáve-
res de personas desconocidas ser&n depositarios de ellos durante 
diez d!as, con objeto de dar oportunidad al c6nyuqe, concubinario, 
concubina o familiares para reclamarlos. En este lapso los cad~v~ 

res permanecer~n en las instituciones y únicamente recibirán el -
tratamiento para su conservación y el manejo sanitario que seña
len las disposiciones respectivas. Una ~ez transcurrido el lapso 
sin reclamaci6n, serSn inhumadas o incinerados. 

El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Con
trol Sanitario de la Disposici6n de Orqanos, Tejidos y CadSveres 
de Seres Humanos establece al respecto que: 

Disposici5n de 6rganos, tejidos y cadáveres y sus productos 
es el conjunto de actividades relativa a la obtenci6n, preserva
ción, preparación, utili2aci6n, suministro y destino final de 6r
qanos, tejidos y sus componentes y derivados, productos y cad!ve
res, incluyendo los de embriones y fetos, con fines terapéuticos, 
de docencia o de investiqaci6n (art. 60. fracci6n XI). 

El disponente originario (persona con respecto a su propio -
cuerpo y los productos del mismo, art. 11) podrfi en cualquier 
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tiempo revocar el consentimiento que haya otorgado para fines de 

disposici6n de sus 6rganos, tejidos, productos o de su propio ca~ 
dlver, sin que exista responsabilidad de su parte (art. 12). 

El Ministerio P6b1ico podrS autorizar la disposici6n de 6rg!!_ 
nos, tejidos o productos de los cadSveres de personas conocidas o 
que hayan sido reclamados y que se encuentren a su disposici6n,de 
conformidad con las normas t~cnicas que al efecto emita la Secre

tarla de Salud y siempre que no exista disposici6n en contrario, 
a titulo testamentario, del disponente originario y se cuent~ con 
anuencia de los disponentes secundarios. Para disponer de 6rganos 

y tejidos en cualquiera de los supuestos anteriores para.fines t~ 
rapl!uticos, se requiere previa solicitud por escrito que se haga 
de acuerdo a las disposiciones de este reglamento y a las normas 
tAcnicas que expida la Secretaria de Salud (art. 19). 

La disposici6n de 6rganos y tejidos serS a titulo gratuito -
(para fines terap~uticos) (art. 21). Se prohibe el comercio de 6_!: 

ganas o tejidos desprendidos o seccionados por intervención qui

rúrgica, accidente o hecho ilicito (art. 22). 

5. BRUTALIDAD 

Brutalidad, de bruto, y ~ste de1 lat1n brutus: salvajismo, Í.!!. 
cultura, necedad, incapacidad intelectual¡ acción torpe, grosera 

o cruel. 

Es el tratar a los cadSveres sin el respeto debido, con sal

vajismo, incapacidad y crueldad. 

El cuerpo hu.mano es merecedor de respeto aun cuando no tenga 

vida, el delito de profanar un cadSver o restos humanos con actos 
de brutalidad consiste en desenterrar un cadáver o ejecutar en él 
un acto que atente contra el respeto debido a su memoria; la bru

talidad se puede manifestar en realizar lo anteriormente menciona 
do con el fin de golpear el cadáver, o simplemente dejarlo al ai-
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_re libre, ocasionando ast una forma de contaminaci6n del medio ~ 
biente. 

El bien jurídico tutelado ser& la seguridad jurídica establ~ 
cida por las leyes y reglamentos respectivos, al respeto que mer~ 
ce el cuerpo humano muerto y la salubridad general. 

La ley protege a los restos humanos para que éstos sean tra
tados con respeto, tanto cuando no han sido inhumados, como cuan
do ya est&n en la sepultura, para que no sean tratados con despr~ 
cio y brutalidad. 

Como ya vimos, también se puede tratar con brutalidad un ca
dSver cuando a6n no ha sido inhumado o cuando no se ha procedido 
a cremarlo, esto puede ser en el traslado hacia el horno cremato
rio o bien cuando trasladan el cuerpo hacia el vehículo que lo 
llevarS al cementerio, no dándole el trato respetuoso que merece. 

6. NECROFILIA 

Garc!a Pelayo y Gross Ram6n indican que es el coito cor. un -
cadáver, deseo anormal hacia los cuerpos muertos. 6 

Díaz de Le6n, Marco Antonio dice que es la inclinaci6n por -
la muerte o alguno de sus aspectos. Perversi6n sexual de quientr~ 
ta de experi.D.entar placer er6tico con un cadáver. 7 

Es una aberraci6n sexual que se practica en los cadáveres y 

éstos pueden estar ya sepultados o aún no, la práctica de estaab~ 

rraci6n puede llegar a que primero priven de la vida a la v!ctima 
para llevar a cabo aquélla, o que cuando vean un cadáver no pueden 
frenar sus impulsos de usarlo para sus fines e inclusive se dan e~ 

6 Garc!a Pela yo y Cross, Ra.món, p. 717. 
7 D!az de León. Marco Antonio, p. ll53. 
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Cuando se presenta este delito se pueden dar una serie de d~ 

litas, como mutilaci6n del cadAver, violencias sAdicas como des-
trozando el cuerpo desgarr!ndolo con los dientes y uñas, como si 
se tratara de una fiera salvaje que puede llegar hasta la antrop2 
fagia de sus v!ctimas. El necr6filo es amante de los muertos, las 
relaciones sexuales con cadAveres son practicadas casi siempre b~ 
jo el influjo·.de bebidas embriagantes por individuos degenerados, 

d~biles, de mentes precoces, que no retroceden ante la profanaci6n 
de las tumbas y apertura de ataúdes; esto lo refiere Simonin. 8 

En la necrofilia se produce excitaci6n sexual ante los cadá
veres, puede ser la simple presencia, pero en las formas más gra
ves, el anormal llega hasta a desenterrar los cad!veres, los muti 
la y realiza el coito sobre ellos; según refiere Rojas Neria 9 -

La necrofilia es también llamada necromanía, como perturba-
ci6n del fin sexual, consistente en la atracción lGbrica por el -
cad!ver. 

El C6digo ?enal vigente para el Distrito Federal, regula la 
necrofilia en su artículo 281 fracci6n II y la castiga con 1 a 5 

años de prisión. 

El Código Penal para el Estado de México lo regula en su ar
ticulo 233, imponiendo una pena de 3 meses a 3 años de prisión Y 

de 3 a 150 dias de multa. 

Simonin c. ºMedicina Legal Judicial", Editorial Jims, S.A., Ba!. 
celona, 1982, p. 423. 
Rojas Nerio, "Medicina Legal", Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 
1982, p. 154. 
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e o N e L u s I o N E s 

Sin importar raza, idioma, religi6n, costumbres o contratos2 
cial, el cuerpo humano aún inerte, es merecedor de respeto, no cu~ 
plifindose siempre esta idea,· motivo por el cual propongo lo siguie.n 

te: 

~ Aumento de las penas establecidas a quien viole un 
túmulo o sepulcro, con cualquiera de las finalidades que menciona 

el articulo 281 del C6digo Penal vigente para el Distrito Federal. 

~- Crear un Reglamento para Hospitales y Clínicas del 
ISSSTE e lMMS, en el cual se establezcan medidas para evitar mut! 
laciones a un cad,ver cuando no exista consentimiento de familia
res, amigos o conocidos del occiso. 

~- Establecer un Reglamento cuyas disposiciones de buen 

trato a los cad§veres deber~ acatar el personal del Servicio Médi 

co Forense, esto debido a que en algunas ocasiones al recibir o e!! 
tregar un cadáver, es tratado con desprecio y descuido, dejándolo 
caer en la gaveta o ataúd, según sea el caso. 

CUARTO. Recopilaci6n de Leyes y Reglamentos sobre Inhumacio
nes, Exhumaciones, Reinhumaciones y Cremaciones, así como Regla

mento de Cementerios, Agencias de Inhumaciones y el propuesto an
teriormente, un solo ordenamiento jurídico, sin dejar de estarsaE 
clonado en el C6digo Penal vigente para el Distrito Federal, la -

Violaci6n de un Túmulo o Sepulcro, así como la profanaci6n de un 
cadáver o restos humanos. 
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