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La sobrepoblacion es una situacion existente en la Ciudad de MBxico, 
y es clasificada como uno de 10s principales problemas, que ha 
engendrado como Iogica consecuencia la insuficiencia en 10s 
panteones para satisfacer 10s requerimientos de espacios, para 
sepultar a quienes pierden la existencia, prhctica muy comun en 
nuestros ancestros, por ende, consideramos que estamos en el 
momento precis0 para actualizarnos reformando para tal efecto el 
articulo 62 del Reglamento de Cementerios del Distrito Federal 
vigente y asi, evitar que generaciones futuras afronten problemas en 
cuanto a la disposicion de espacios en este rubro, para sepultar a sus 
difuntos. 
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I N T R O D U C C I O N  

Un pueblo sin cultura sin antepasados, es un pueblo pobre, un pueblo sin 

raices; por lo tanto tenemos que tener conocimiento de lo que uno es, de 

nuestros origenes, para asi conocer nuestro pasado y wmprender nuestro 

futuro. 

La importancia del estudio de las culturas que nos anteceden, es en nuestro 

tiempo muy grande, ya que nos permiten darnos cuenta a travBs de la 

variedad de objetos encontrados lo que se practicaba en aquellas Bpocas. 

Las tradiciones son costumbres que wnocemos a travbs de 10s testimonios 

dejados por nuestros antepasados, por la cantidad de vestigios que se han 

encontrado podemos darnos cuenta que ya practicaban 10s entierros a 10s 

muertos, las costumbres de nuestros antepasados son sumamente 

importantes, ya que se transmiten de generacibn en generacibn, como es el 

caso del culto a 10s muertos, las culturas pasadas 10s veneraban casi de 

igual forma que nosotros, esa wstumbre quedo muy arraigada en el pueblo 

mexicano, que aiio con aiio rinde tributo a 10s que han deiado de existir, y 

as1 continuarhn las generaciones venideras para nunca terminar con Bsta 

costumbre. 

Es necesario que tengamos en cuenta 10s periodos por 10s que atraviesa el 

ser humano para poder tener conciencia de la transformation que va 

sufriendo en el transcurso del tiempo hasta llegar a la rnuerte, el ser 

humano cumple el siguiente ciclo: nace, crece se reproduce y rnuere. 



Es importante saber que en el mornento que el ser humano aparece en el 

mundo, el gobierno tiene un control a traves del cual sabe las cifras de su 

poblaci6n, esto es mediante las encuestas que realiza el lnstituto Nacional 

de Estadistica Geografia e lnformhtica sobre poblaci6n, ademhs de que 

cuando uno nace se expiden las actas de nacimiento que son documentos 

oficiales, y cuando la persona ha rnuerto se expide el acta de defunci6n, 

per0 para comprobar que esa penona ha fallecido es necesario que se 

determine el momento de su muerte j de  qu8 fallecib?, jcuhl fue el 

padecimiento que la llevo a la tumba?. 

Por otra parte, para el desarrollo de nuestro tema es indispensable conocer 

las diferentes opiniones del significado de muerte, cuantos tipos de muerte 

existen, si la muerte es un suceso que ocurre de manera instanthnea o es 

un proceso. Una vez que la muerte se ha comprobado, la cual tiene que 

cumplir ciertos requisitos que establece la Ley General de Salud, se da 

inicio a la inhumaci6n, per0 para que sea enterrado el cadaver, se requiere 

de un certificado medico que tiene que ser expedido por un medico que 

establecera las caracteristicas que presentaba el cadaver y determinara la 

causa patologica de la que murib; cuando una persona muere y no se 

conoce la causa se prhctica la necropsia, per0 se debe determinar que 

clase de necropsia se va a practicar, porque la necropsia medico-legal siwe 

para esclarecer un delito en una rnuerte violenta (un homicidio), y la 

necropsia clinica se realiza para conocer la patologia del mexicano y ayudar 

a encontrar curas a las enfermedades mas recurrentes de muerte, es por 

ello que se wnsulta las estadisticas emitidas por 10s diferentes institutos de 

salud. 

Una vez que el medim ha confirmado que la penona esta muerta, expedirA 

el certificado de defunci6n, estableciendo la causa medica del fallecimiento, 



per0 este documento debe ser emitido por un medico registrado en la 

Secretaria de Salud y Asistencia, y en la Direction General de Profesiones. 

una vez que el medico ha realizado el certificado medico, entregara dos 

ejemplares a la oficina del Registro Civil donde ocurri6 la defunci6n; per0 si 

el Juez del Registro Civil sospecha que la muerte fue violenta darh parte al 

Ministerio Publico, comunicandole todos 10s informes que tenga, para que 

realice una investigation minuciosa, para esclarecer el caso auxiliandose 

con peritos en la materia, para determinar si efectivamente es un delito 0 

una muerte natural. 

Pero existen ocasiones en que el cadaver debe ser sacado de su sepultura 

(exhumarlo), ya sea porque cambio de lugar el cementerio, por deseos de 

10s familiares, o por que ha concluido el period0 de exhumacibn, o porque 

se sospecha que la muerte no fue natural, si no que se trata posiblemente 

de un crimen y en este supuesto es necesario practicar una necropsia, per0 

toda exhumaci6n requiere autorizaci6n y debe ser llevada a cab0 por 

personal altamente capacitado. 

Es importante dentro de cualquier sociedad poder identificar a las personas 

vivas, per0 tambien es fundamental y necesario identicar a 10s cadaveres. 

existen diferentes maneras a traves de 10s cuales se pueden identificar, ya 

sea por medio de dientes, ya que cada individuo presentan rasgos 

diferentes a todos 10s demas, las huellas son unicas e irrepetibles e incluso 

ni 10s gemelos presentan las mismas caracteristicas, se identifican tambien 

a travds de la estructura 6sea; Estos son algunos mbtodos con 10s que 

cuentan las autoridades para tal fin. 

Asimismo, el cadgver sufre ciertas transfonnaciones hasta desaparecer 

definitivamente de la faz de la tierra. 



Es importante conocer 10s cambio que experimenta el cadaver, en primer 

lugar se da el enfriamiento, que inicia por 10s pies y termina por la cara. 

posteriormente inician las livideces cadavbricas, que son manchas que 

aparecen en las partes mas declives del cuerpo, y se dan por acci6n de la 

gravedad. 

La rigidez cadavbrica se inicia despubs de 4 a 8 horas de la muerte y 

desaparece con la putrefacci6n. 

La putrefacci6n es la desintegraci6n de la materia organica por 10s 

microbios existentes en el medio ambiente. 

Para todos 10s gobiernos de 10s paises su mayor problemhtica consiste en 

dotar a su poblacibn de todos 10s elementos necesarios para su desarrollo y 

bienestar, por lo que todos 10s trabajos que se realizan van encaminados a 

dicho proposito. 

El gobierno mexicano esta consiente que su principal objetivo es el 

desarrollo de su poblaci6n, el cual se esta viendo seriamente afectado por la 

sobrepoblaci6n existente, ya que esto se traduce en mayor inversi6n, mas 

demanda de se~ ic ios  basicos, lo que hace mas dificil la satisfacci6n de las 

demandas sociales, por parte del gobierno. 

El problema que actualmente esta afrontando el Distrito Federal, es 

respecto a panteones, ya que hemos llegado en materia de cementerios a 

una saturaci6n en el D.F., por lo que es necesario estudiar las leyes al 

respecto para saber que medidas adoptar, para tratar de remediar o 

solucionar la problematica existente, en este trabajo se estudiari el 



Reglamento de Cementerios del Distrito Federal vigente, en especial el 

articulo 62 de dicho ordenarniento, aportando posibles soluciones al caso y 

estableciendo la causa fundamental de dicho problema. 

Me parecio importante para el buen desarrollo del trabajo de tesis, estudiar 

10s siguientes temas: 

I.- Evolucion Historica y Costumbres Funerarias en las diferentes Culturas. 

11.- Aspecto medico legal de la muerte. 

Ill.- Procedimientos de ldentificaci6n. 

IV.- Importancia social para reformar el articulo 62 del Reglamento de 

Cementerios del Distrito Federal vigente. 



EVOLUCION HlSTORlCA Y COSTUMBRES 

FUNERARIAS EN LAS DIFERENTES 

CUL TURAS. 



1 .I. EVOLUCI~N HISTORICA Y COSTUMBRES FUNERARIAS EN EL 

HORIZONTE P R E c L ~ I C O  

LAS CULTURAS PRECLASICAS EN EL VALLE DE M ~ X I C O  

Para un mejor conocimiento del estudio de la Historia Prehispanica de 

Mexico, esta se ha dividido en etapas llamadas "Horizontes Culturales", que 

no dependen del tiempo sino del progreso logrado por 10s grupos humanos. 

Cada uno de estos periodos de desarrollo cultural, ofrece rasgos especiales 

y caracteristicas dominantes que lo distinguen. 

Horizonte Prehistoric0 

Horizonte Arcaico 

Horizonte Preclasico 

Horizonte Clasico 

Horizonte Posclasico 

Horizonte Historic0 

Cazadores-N6madas 

Se inicia la agricultura 

Agricultura y Cerhmica 

Gobiernan 10s Sacerdotes 

Gobiernan 10s Guerreros 

Codices y Cr6nicas 

Los primeros pueblos agricolas de 10s que se tiene conocimiento en el valle 

de MBxico vivieron en el plano Preclasico, aproximadamente en el aflo 1500 

a.de.C. ocupaban aldeas permanentes, se mantenian sobre todo de 10s 

productos de sus campos de la agricultura, hacian utensilios de piedra, de 

hueso, de barro y moldeaban pequeflas figurillas de tierra cocida. 

" El valle era un lugar magnifico para vivir, altas montaflas circundando un 

fertil valle, situado a 2000 mts. sobre el nivel del mar, en el que existla un 



lago salado: el de Texcoco alimentado al sur por dos lagunas de agua 

dulce: la de Xochimilw y la de Chalco, al noroeste por otras dos: la de 

Xaltocan y la de Zumpango. Los lagos eran pow profundos y sus riberas 

pantanosas, pobladas de juncos atraian una prolifera afluencia de aves 

salvajes. En las boscosas laderas de las montaAas abundaba el venado que 

s e ~ i a  de aliment0 a 10s pueblos que habitaban esa regi6n. Gruesos 

depositos aluviales ideales para la agricultura primitiva, eran depositados 

durante la estaci6n de las lluvias en las orillas del lago".' 

Para asiento de las ciudades 10s pueblos preclAsiws eswgieron lugares 

cercanos a lagos para establecer sus ciudades ya que ubicados en esa 

regi6n podrian aprovechar mejor 10s recursos naturales y cultivar con mayor 

facilidad el algod6n y el maiz, ya que el desarrollo de Bste fue su principal 

caracteristica, se logra la estabilidad de 10s gmpos humanos que pasan de 

nornadas a sedentarios. 

Lo que caracterizo al Horizonte PreclAsico y lo distinguib de 10s demAs fue 

la ceramica y la agricultura, ambas actividades fueron descubiertas 

accidentalrnente. 

"La ceramica se descubria con el endurecimiento de la tierra en 10s hogares. 

El barro fue su material predilecto, por la variedad de objetos que se han 

encontrado, podemos tener idea de sus costumbres y creen~ias".~ 

No se tienen datos para precisar cuando 10s pueblos n6madas y 

recolectores se convierten en agricultores, ni d6nde se inicia el cultivo y el 

desarrollo de la vida agricola. 

' George C. Vaillant. LA CNILIZACI~N AZTECA. 9. kimpnri6a, Mexico, Fondo de C u l h  Eeadmicq 
1995. Pig. 34. 
' C. Bmh de M6ran. HISTORIA DE t.&xlCO. 20' ed., Mexico, Po& 1975. Phg. 25. 



Dentro de las Culturas Preclasicas, el culto a 10s rnuertos tiene 

rnanifestaciones especiales, asi por ejernplo en las diferentes culturas 

tienen rasgos caracteristicos, per0 el objetivo es el mismo, rendir tributo a 

las alrnas que ya se han ido a descansar a su liltirna morada, asi por 

ejernplo: 

1.1.1. En el Preclasico Inferior (1500-1000 a. de C.) se distingue del 

Preclasico Medio y Superior, por el tip0 de cergrnica y utensilios que se 

empleaban, y carecian de desarrollo religioso. 

En este period0 10s cadhveres eran preparados con ocre rojo para darles 

aspect0 de seres vivos; 10s envolvian en petates en posici6n extendida y 10s 

enterraban con ofrendas pobres y escasas, consistentes en objetos de uso 

personal, figurillas de barro y vasijas con alimentos para facilitar el viaje del 

rnuerto a la otra vida. Los cadhveres eran enterrados en la casa o en las 

inrnediaciones, ya que no se contaba con un lugar especial destinado para 

tal fin. 

1 . I  .2. En el Preclasico Medio o Periodo de Transici6n (1000-600 a. de C.) 

existian poblados permanentes, existen bruscos carnbios en 10s estilos de 

las figurillas que elaboraban, con la llegada de 10s grupos semiurbanos, se 

encuentran otras caracteristicas, la ofrenda para la persona fallecida es mas 

rica y numerosa; adernas de 10s objetos de uso personal como metates o 

puntas de proyectil, se ponen pectorales de concha, espejos de pirita. 

figuras artisticas, por ejernplo, rnhscaras de jaguar o pajaros fabulosos; les 

siguen poniendo vasijas con alimentos y figurillas, per0 sacrirican perros o 

personas para que 10s acompafien en el viaje. El tratarniento a 10s muertos, 

estos eran enterrados pero raras veces se ajustaban a un plano fijo. La 

posicion del cadaver es extendida o flexionada, no solia haber entierros 



colectivos, per0 tenian lugares especiales cercados con piedras para 

enterrarlos. 

1.1.3. El tercer period0 Preclhsico Superior (de aproximadamente 600 a 150 

a. de C.) la posici6n flexionada del cadhver, es la mas usual; se wnstruyen 

tumbas burdas de piedra o se amontonan piedras sobre el entierro. 

Tambibn se entierran en las plataformas o basamentos de 10s edificios, 

entre 10s objetos que acompailan al cadaver 10s hay de concha y ceramica 

policromada, per0 de menor calidad artlstica que 10s del preclhsico medio. 

Las ofrendas y 10s objetos de uso personal, asi wmo la compania de 

animales o personas, depende de la calidad del muerto y de sus 

~osibilidades ec0n6micas.~ 

' Ibid. Phg. 33 



1.2. CULTURA AZTECA 

Antes de analizar las costumbres funerarias de 10s Aztecas, es necesario 

saber quienes fueron y de donde provenian, en el territorio que hoy es 

Mexico existian antes de la llegada de 10s espafioles, estados, seiiorios, 

cacicazgos y tribus n6madas, entre ellos, el mas poderoso y extenso era el 

llarnado irnperio Azteca. 

Los Aztecas fueron 10s Oltimos en llegar al valle de Mexico, provenian de 

Aztlan (lugar de garzas), no se llamaban a si mismos Aztecas, sin0 que se 

les conocia corno Mexicas venian dirigidos por cuatro sacerdotes y un jefe 

militar. 

En su peregrinar fueron siempre alentados por su dios Huitzilopochtli, 

tocaron varios lugares corno Coatepec, cerca de Tula, Zumpango. Xaltocan, 

Ecatepec, despues de errar durante mas de un siglo, y soportar peligros y 

tribulaciones sin fin, la tribu emigrante se estableci6 en Chapultepec en el 

aiio 1276. 

De Chapultepec fueron desalojados hacia Tizapin con el prop6sito de que 

las viboras ponzoiiosas que abundaban en esa regi6n pedregosa acabaran 

pronto con ese pueblo indeseable; per0 sucedi6 lo wntrario 10s Aztecas 

acabaron con las viboras. 

Finalmente, 10s Aztecas se refugiaron en un islote, al occidente del lago de 

Texcoco en donde, segun la leyenda encontraron la sefial que su dios les 

habia prometido para establecer su ciudad: sobre un peflasco un Aguila 

posada en un nopal devorando una serpiente. Este suceso fue 

probablemente en el afio 1325. 



Tezozomoc era el seiior del lugar en el que 10s Tenochcas se asentaron 

pasando por este motivo a depender de Azcapotzalco y pagando pesados 

tributos, por permanecer en ese lugar. 

"La capital de este imperio era una gran ciudad asentada en un islote dentro 

de un lago, 10s Aztecas construyeron Tenochtitlan sobre una laguna. Ciudad 

anfibia, protegida y aislada por la muralla de las aguas, que era al mismo 

tiempo su ljnica via de abastecimiento y comunicaci6n con la tierra firme, la 

vieja metropolis mexicana, cuya poblacibn estaba entre 72 000 y 300 000 

habitantes, era una de las ciudades m8s grandes del mundo en la Bpoca 

previa a la conquista e~pal iola".~ 

SOCIEDAD. ECONOMIA Y RELIGION 

La organizacion social y econ6mica del imperio Mexica era evolucionada y 

cornpleja, 10s habitantes de Mexico-Tenochtitlan estaban divididos en 20 

calpullis o grupos, asentados en cuatro grandes barrios de la ciudad, el 

regimen de la tierra tenia 3 modalidades principales : Las tierras comunales 

del calpulli, la tierra de 10s nobles, tecpillalli, que podian enajenarse y 

heredarse, y las tierras pliblicas, para 10s gastos de 10s templos, de la 

guerra, del gobierno y del palacio. 

Como en todas las 6pocas y en todos 10s tiempos siempre han existido 

diferencias sociales y el pueblo Azteca no fue la excepcion. 

La clase social superior, lo era por su cultura asi como por su posici6n 

social; a ellos pertenecian 10s dignatarios religiosos o civiles, 10s militares y 

comerciantes. 

Jose Luis Maniner MOCTEZ-, MMexieo, Biblioteca IbemamCricq 1989. P&s, 
10-11. 



A la clase media pertenecian 10s artesanos y labradores, la clase inferior 

estaba formada por 10s macehuales y 10s esclavos, que podian serlo por 

deudas o Dor venta. 

De manera general, en la organizacibn social mexica, se distinguian 10s 

nobles o senores, 10s sacerdotes, 10s guerreros, 10s mercaderes del comun 

del pueblo, dentro de esta ultima clase habian alcanzado un desarrollo 

considerable 10s obreros, artesanos, escultores, canteros y pintores.' 

En Mesoamerica existia una flora muy rica que poseia algunas especies 

desconocidas con que se enriquecib el resto del mundo: nuevas especies 

de maiz y de frijol, cacao, cacahuate, tomate, chile, papa, cochinilla y 

numerosas plantas medicinales; En cambio faltaba el trigo, el olivo, las vides 

y algunos frutos, y no existia ninguna especie de ganado dom6stic0, o sea. 

bestias de tiro para transporte o alimentacibn . 

La alimentacion del pueblo Azteca estaba basada en el maiz, lo preparaban 

de muy diversas maneras: tortillas, pinole, tamales, atole, lo tomaban 

tostado o cocido acompaliado de salsas, frijoles, peces de laguna y 

productos obtenidos de la caceria. Tambien se les inculcaba a 10s nilios y 

jovenes valores morales, 10s principales eran: la sumisibn, obediencia, la 

honradez, la honestidad, el respeto a 10s mayores especialmente si eran 

ancianos, la religiosidad y el control fisico y espiritual, las faltas cometidas 

eran castigadas con verdadero rigor (la embriaguez y el adulterio se 

castigaban con extrema severidad). 

Dominaba una religiosidad total y terrible, que al mismo tiempo habia sido el 

' Ibid. Pgg. 17. 



irnpulso mas grande para sus conquistas y la justiticacion de sus atroces 

sacrificios humanos, que consideraban necesarios para alimentar con su 

sangre la vida del sol, la religi6n era el eje de la vida azteca y SU fuerza 

orientadora. 

"Tanto la religion como la guerra dominaban el espiritu y la vida de 10s 

Mexicas; Las causas que les impulsaban a la guerra eran mtjltiples: 

aurnentar 10s tributos, base econ6mica de Tenochtitlan; apoderarse de 

prisioneros para el sacriticio ritual ( guerras floridas ); las batallas no 

pretendian aniquilar a 10s enemigos sino hacer prisioneros que despuBs 

eran inmolados a la divinidad, para propiciar la wntinuaci6n de la vida. Por 

ello cualquiera que fuese la causa de la guerra; todos 10s que morian 

combatiendo o eran prisioneros y sacrificados, iban a1 cielo donde vive el , 

sol, para despuBs transformarse en pAjaros de plumas ricas".' 

Los Aztecas, demostraron ser 10s mejores guerreros y lograron dominar no 

solo el valle, sino todo el centro de MBxico, de costa a costa. 

Despues de ser el pueblo azteca un gran seiiorio y llegar a ser el mas 

importante de ese tiempo; el irnperio se demmb6 al consolidarse la 

dominaci6n espallola. 

1.2.1. COSTUMBRES FUNERARIAS 

Para 10s aztecas, lo que determina el lugar a donde va el alma despues de 



la muerte no es la conducta en esta vida, sin0 principalmente el genero de 

muerte y la ocupacion que en vida tuvo el difunto. 

Son nueve 10s lugares en donde las almas sufren antes de alcanzar, a 10s 

cuatro aiios, el descanso definitivo. 

En primer lugar, para llegar al Mictlhn ( Regi6n de 10s muertos ) tienen que 

pasar por un caudaloso rio, el Chignahuapan, que es la primera p ~ e b a  a la 

que la sorneten 10s dioses infernales, por eso se entierran con el muerto, el 

cadaver de un perro de color leonado, para que ayude a su amo a cruzar el 

rio; el alma tiene que pasar despues entre dos montaiias que se junta; en 

tercer lugar por una montaiia de obsidiana, en cuarto lugar por donde sopla 

un viento helado, que corta como si llevara navajas de obsidiana; despues 

por donde flotan las banderas, el sexto es un lugar en que se flecha: en el 

septimo infierno estan las fieras que comen 10s corazones; en el octavo se 

pasan por estrechos lugares entre piedras; en el noveno y liltimo, el 

Chignahumictlan, descansan o desaparecen las almas. 

Para ayudarlo en sus pruebas en la otra vida, se ponian con el cadhver un 

conjunto de amuletos que le permitian soportar las pruebas mBgicas al 

muerto en su otra vida; para el camino se le daba un jarrillo con agua, se 

amortajaba al difunto en cuclillas, liandolo fuertemente con mantas y 

papeles, quemaban 10s atavios que habia usado el difunto durante su vida. 

para que no tuviera frio al cruzar por donde el viento sopla tan wrtante como 

navaja, le ponian en la boca una cuenta de jade, para que le siwiera de 

corazon y quizh para dejarla en prenda en el septimo infiemo donde las 

fieras devoran 10s corazones de 10s hombres; por riltimo le daban ciertos 

objetos valiosos, para que 10s entregara a Mictlatecuhtli o Mictecacihuatl 

( Dioses de la muerte ), cuando llegara al fin de su jomada. Quemaban el 



bulto del muerto, guardaban las cenizas y la piedra de jade en una urna, que 

enterraban en uno de 10s aposentos de la casa, y les hacian ofrendas a 10s 

ochenta dias, y cada aiio, hasta 10s cuatro anos que duraba el viaje a 

ultratumba, despues ya no lo haclan mas.' 

1.2.2. EL PENSAMIENTO DE LOS SABIOS AZTECAS RESPECT0 A LA 

MUERTE. 

" Los sabios se planteaban problemas acerca del origen y destino del 

hombre, la fugacidad de todo cuanto existe, la posibilidad de decir palabras 

verdaderas en la tierra y de llegar a conocer en verdad al Supremo dador de 

la vida. Estas dudas e inquietudes del hombre nahuatl se formularon 

muchas veces a travbs de la poesia. 

S61o venimos a dormir, 

S6lo venimos a soiiar, 

No es verdad, no es verdad 

Que venimos a vivir en la tierra. 

En hierba de primavera nos convertimos; 

Llegan a reverdecer, 

Llegan abrir sus corolas nuestros corazones; 

Pero nuestro cuerpo es como un rosal; 

Da algunas flores y se seca. 

Para el mexica esta vida es un trhnsito que llegara a su tin".8 

'Ibidem. P i g \ .  82-83. 
Alfanso Caso. EL PUEBLO DEL SOL. 3' ed Mexiw, Fondo de Cultwa Econ6mica, 1996. PQ. 123. 
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1.3. CULTURA MAYA 

De 10s mayas sabemos que pudieron arrancar a la selva espacios para 

levantar grandes ciudades, les dieron nombres esplkndidos y, luego las 

abandonaron; que sus matematicas y astronomia eran precisas; sus artes 

plasticas refinadas, y su literatura una tradici6n que conserva secretamente 

la sabiduria acumulada por generaciones. 

Algunos especialistas suponen que 10s mayas son originarios de 

Guatemala; otros la mayoria, que descendieron de 10s Olmecas que 

habitaban en Veracruz, y emigraron al sur hasta poblar la peninsula de 

Yucatan, Chiapas, Tabasco. Belice, Guatemala y la parte occidental de 

Honduras. 

La zona maya se divide en 3 grandes partes: la del norte, la del centro y la 

del sur. 

La del sur es la mas rica en recursos naturales, per0 no en desarrollo 

cultural, la del centro, segunda en recursos naturales, fue la primera en 

irnportancia, esta alcanzo su mds elevado nivel, 10s textos jeroglificos 

aparecen en mayor abundancia y corresponde a la zona geografica del 

llamado "Viejo imperio", esta zona incluye el distrito de Petkn en Guatemala 

y Chiapas, dentro de sus limites se encuentran muchas de las mas grandes 

ciudades mayas desde Palenque hasta Copan en Honduras. 

ZONAS DE INFLUENCIA MAYA 

Uaxactun, mntro de la poblaci6n de la Bpoca precldsica, proporcion6 una 

gran cantidad de cerhmica que al estudiane permiti6 establecer cuatro 

periodos, 10s dos Oltimos, llamados tzakol y tepeuh, wrrespondlan al 



periodo clasico que corresponde al "viejo imperio", en la Bpoca Tzakol se 

produjo la ceramica mas fina con decoraci6n policromada, usando como 

elementos decorativos la incisibn y el modelado. Las figuras de insectos y 

escenas de la vida diaria y ceremonial, caraderizaron la fase llamada 

te~euh. 

La enorrne actividad que caracteriz6 el periodo clhsico no s61o en el 

desarrollo cultural, sino en el comercial hizo posible la extensi6n de las 

zonas de influencia maya en la costa del golfo, en el centro yen Oaxaca, en 

Teotihuacan, se encontr6 un jade trabajado de estilo maya y en Tula, 

Hidalgo, se hall6 una figura de concha nacar. 

VlDA ECONOMICA DEL PUEBLO MAYA 

La base econ6mica de la civilization maya era el maiz; sin el no hubieran 

tenido el tiempo suficiente ni la prosperidad que les permiti6 wnstruir sus 

piramides y templos. El maiz es un presente que 10s dioses wncedieron al 

hombre, disponian ademas del frijol y la calabaza, de otros productos 

vegetales y de la caza. Antes de iniciar cada tarea, como la limpia del 

bosque, la siembra, la quema, hacian ayunos, penitencias y ofrecimientos a 

10s dioses que cuidaban sus campos. 

Habia otras actividades que contemplaban su ewnomia, tales como el 

comercio de productos tropicales (pluma de loro, de tu&n, pieles de jaguar. 

tintura de palo de Campeche, incienso de copal); probablemente exportaban 

puntas de pedemal, ceramica pintada y otros objetos. 

Una caracteristica importante de Bste Periodo Clfisiw fue la arquitectura de 

mortero y de piedra. 



El auge de la escultura tuvo su manifestacion mas deslumbrante en las 

"estelas", piedras labradas con figuras y signos calendhricos y en ellas 

registraban 10s sacerdotes, astr6nomos, sus descubrimientos en la 

astronomia y en las matematicas. Las estelas se levantaron en todas las 

ciudades. 

Una vez que la cultura maya tom6 su impulso, hubo una enorme actividad 

en la construcci6n de piramides, templos y palacio, para el embellecimiento 

empleaban esculturas y estucos. 

Las ciudades mayas eran m8s bien centros civicos-religiosos, en donde 

tambibn se realizaban actividades relativas al mercado. 

La nobleza maya residia en las orillas de la ciudad, mientras que la clase 

trabajadora y campesina vivia mas distante. 

Habian construcciones como juego de pelota, anchos caminos para fines 

religiosos, pasajes subterrhneos, en algunas ruinas se han encontrado 

tamazcales, batios de vapor como 10s que todavia se encuentran en 

algunos lugares. Se han descubierto tambibn obras de drenaje. 

CIUDADES DE MAYOR IMPORTANCIA 

TIKAL. La mas grande de las ciudades mayas, objeto de exploraciones 

arqueologicas intensas en la actualidad con su gran plaza ceremonial. con 

hileras de estelas. 

PALENQUE. La ciudad mas bien situada, goza de una vista incomparable. 

Es famoso el templo de las inscripciones, dentro del cual se encontr6 la 

escalera sellada, que conducia a la gran cripta secreta que fue descubierta 



en el aiio 1952, dentro del sarc6fago de piedra se encontraba el esqueleto 

de un personaje maya, con adornos de jade y una perla de 2 centimetros y 

rnedio de largo aproximadamente. 

COPAN. Considerado como el centro de reuni6n de grandes astr6nomos y 

rnaternAticos, se encuentra a una altura de 600 metros sobre el nivel del 

mar; Se piensa que aqui se formularon las tablas usadas por 10s mayas 

sobre 10s eclipses, o bien las incorporaron a su sistema, tomandolas de otro 

centro. 

CAUSAS DE LA DECANDENCIA 

Varias han sido las suposiciones sobre el rnotivo de esta decadencia de la 

civilizacion maya: 

1. El ernpobrecirniento de las tierras. 

2. Las sequias. 

3. Las pestes. 

4. Las rebeliones de 10s campesinos contra la minoria teocratica, originadas 

por mayores demandas de sewicios en las construcciones, o de 

alimentos, para 10s que no se ocupaban en 10s trabajos agricolas. 

5. Adoption de nuevas ideas extraiias a su religibn nativa, que provocaron 

conflictos de caracter interno. 

6. La expulsibn o muerte del grupo dominante, pasando el poder a 10s jefes 

del grupo carnpesin~.~ 

' Albeno R w  Ihuillier. LA 2'. Rehpresi6n. Mexico, Fondo 
de Cultura Ecan6mica. 1997. Pi@. 3746.  



1.3.1. COSTUMBRES FUNERARIAS 

Los mayas le tenian mucho temor a la muerte; por lo que todos 10s 

sacrificios que hacian para sus dioses eran con el fin primordial de que les 

diera salud, vida y mantenimiento, 10s mayas se cortaban las orejas, las 

dejaban en el templo, se agujeraban las mejillas, la lengua entre otras 

cosas. 

Cuando un miembro de la sociedad maya moria habia listima y llanto por 

sus difuntos y la tristeza tan grande que les causaba IlorAndoles de dia en 

silencio y de noche con muy dolorosos gritos. 

Hacian abstinencias y ayunos por el difunto especialmente si era el marido 

o la mujer, decian que se lo habla llevado el diablo ( el dios de la muerte ) 

porque pensaban que de el venian todos 10s males yen especial la muerte. 

A 10s muertos 10s amortajaban hinchBndoles la boca del maiz molido que es 

su comida y bebida que llaman Koyem (pozole maya), y con ello algunas 

piedras de las que tienen por moneda para que en la otra vida no les faltase 

de comer. 

Los enterraban dentro de sus casas, o a las espaldas de ellas, echandoles 

en la sepultura algunos de sus idolos, y si era el cadaver de un sacerdote le 

ponian algunos de sus libros, si era hechicero sus piedras de hechizo. 

A 10s seiiores mAs importantes de mucha valla, se les quemaba y ponian 

las cenizas en vasijas grandes y edificaban templos sobre ellos. 



A traves de 10s hallazgos descubiertos se tiene conocirniento de que 

echaban las cenizas en estatuas de barro que estaban huecas, sblo si la 

persona fallecida era un gran senor, guardaban las estatuas con mucha 

reverencia entre sus idolos. 

"A 10s Senores antiguos de COCOM, habian cortado las cabezas cuando 

murieron, y cocidas, las limpiaban de la carne, despues aserraron a la rnitad 

de la coronilla para atres dejando lo de adelante con las quijadas y dientes; 

a estas medias calaveras suplieron lo que de came les faltaba, y les dieron 

la perfeccibn, las tenian con las estatuas de las cenizas, lo cual todo tenian 

en 10s adoratorios de sus casas con sus idolos en gran reverencia y 

acatamiento, y todos 10s dias de fiestas y regocijo les hacian ofrendas de 

comidas para que no les faltase nada en la otra vida, donde pensaban que 

sus alrnas descansaban y les aprovechaban sus dones". 'O 

Los mayas siempre creyeron en la inrnortalidad del alrna, rn8s que otras 

naciones, creian que habia despues de la rnuerte otra vida rn8s excelente 

de la cual gozaba el a h a .  

La vida futura se dividia en buena y mala vida. 

La mala y penosa vida era para 10s viciosos, la buena y deleitable para 10s 

que hubiesen vivido bien de acuerdo a las wstumbres de su pueblo y no 

hubieran sobrepasado 10s lirnites de la inmoralidad, por lo que sus buenas 

obras en esta vida serian rewmpensadas en el mas haya. 

- 

'' Miguel Lebn Portilla, Alfredo Barrera V W c r  HISTORIA DOCUkCNTAL DE MBXICO, TOM0 1,3' 
ed. Mexico, Universidad Nacional de Mexico, 1984. P&. 83. 
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1.4. CULTURA TEOTIHUACANA 

ORIGEN DEL NUEVO SOL EN TEOTIHUACAN ( ANTIGUO MlTO ) 

Despues de que el mundo habia sido destruido cuatro veces consecutivas, 

10s dioses se reunieron en Teotihuadn para hacer posible la aparici6n del 

nuevo sol; gracias al sacrificio del dios Nanahuatzin, que con decision se 

arroj6 al fuego para transformarse en el sol, esto sera simbolo a lo largo de 

la evolution religiosa de 10s pueblos nahuas; Si por el sacrificio se 

restauraron el sol y la vida, es menester wnservar cuando existe a trav6s 

de ofrecimientos de sangre. 

Teotihuacan ( Ciudad de 10s dioses ) donde ocurri6 el portento de 10s 

origenes del nuevo sol, fue siempre lugar sagrado para el pensamiento de 

10s antiguos mexicanos. 

LA FUNDACI6N DE TEOTIHUACAN ( 1500 a. de C.) 

La fundacion de Teotihuadn (1500 a. de C.) pertenece a la cultura clbica. 

Fray Bernardino de Sahagtin, explica que Teotihuadn significa "lugar en 

que 10s hombres se convierten en dioses". 

Fue probablemente la fusi6n de 10s antiguos grupos de agricultores y 

ceramistas, procedentes de las wstas del golfo lo que hizo posible la 

aparicibn de la cultura clasica de Teotihuadn, la ciudad de 10s dioses de 

acuerdo con la arqueologia, 10s Teotihuacanos alcanzaron su mayor 

esplendor durante 10s siglos IV y Vlll a. de C. 



" En Teotihuacan se reunieron, alli se estableci6 el sefiorio, 10s que se 

hicieron senores fueron 10s sabios, 10s conocedores de las wsas ocultas, 

10s poseedores de la tradici6n. 

Toda la gente hizo adoratorios 10s mas importantes fueron, las piramides del 

Sol (es la construcci6n mas grande del Mbxiw antiguo) y la Luna. Se 

hicieron rnuchos adoratorios menores, alli hacian su culto, se establecian 

10s sumos sacerdotes de toda la gente"." 

La Cultura Teotihuacana alcanz6 un gran desarrollo, por 10s procesos de SU 

evolution se dividi6 en cuatro periodos: 

Teotihuacdn I, la ciudad tom6 su forma definitiva, basada rigidamente en el 

eje formal norte-sur de la calzada de 10s muertos, en este primer periodo, 

inicia la arquitectura, se construyeron 10s edificios mas espectaculares. 

Teotihuacan II, presencio el progreso de la Ciudad-Estado hasta convertirse 

en una metr6poli con ramificaciones mas amplias. El monument0 mas 

notable de este periodo es el templo de Quetzalc6atl, famoso por su 

fachada esculpida, probablemente el mercado principal tambibn 

corresponde a esta epoca de florecimiento creciente; La cultura en el 

segundo periodo, adquiere gran preponderancia, usaban la piedra volchnica 

para labrar sus dibujos ademas se populariz6 un nuevo tip0 de ceramica 

conocida como "anaranjado delgado" manufacturada con un barro fino. 

Teotihuaan 111, (350 d.C a 650 d.C) es la Bpoca en que la ciudad alcanz6 el 

apogeo de su poder, su poblaci6n ascendi6 a casi 200.000 habitantes; fue 

-- 

" Mi@ Le6n Ponilla. DE TEOTIHUACAN A LOS AZTECAS, 2' reimprsi6n. Mexico, Univcrsidad 
Nacional Aul6noma de Mexico, 1977. Pag. 63. 



de gran desarrollo artistic0 y cultural. El desarrollo de la tecnica llega a su 

apogeo en la arquitectura y la pintura mural al fresco, la construcci6n se 

hizo mas dlida, se adorno con esculturas y mhs tarde con pinturas 

policromadas, constmian sus palacios de piedra y mezcla, eran diestros en 

la agricultura cultivaban el maiz, el algodbn, el frijol, el chile y todas las 

plantas aclimatadas en Mexico, del algod6n hacian hilo, que tejlan 

obteniendo telas de diversas calidades, habian desarrollado tecnicas 

avanzadas en agricultura, industria textil, construcci6n, cerhmica y ciencias. 

Teotihuacdn IV, empezo en el air0 650 d.C. y fue mucho mas breve que 10s 

dos periodos precedentes; tuvo una duracion de un siglo, fue la epoca de 

decadencia. No se sabe con exactitud si fueron problemas sociales internos, 

sequias o epidemias las causas de la decadencia de TeotihuacAn lo cierto 

es que al final, 10s principales edificios fueron quemados y destruidos con 

violencia, ya que se encontraron vestigios de incendio y de abandon0 en el 

siglo Vlll de nuestra era." 

1.4.1. COSTUMBRES FUNERARIAS 

Cuando morian 10s senores, 10s enterraban, en cima de sus restos 

construian piramides que son como un pequeiio cerro s61o que hechos a 

mano. 

" Cuando morimos 

no en verdad morimos 



por que vivimos resucitamos 

seguimos viviendo, despertamos 

esto nos hace felices" 

Cuando una persona moria la enterraban y se diriglan a ella, per0 haciendo 

una distincion, si era hombre le hablaban, lo invocaban como ser divino con 

el nombre de faisan si era mujer con el nombre de lechuza. 

Para 10s Teotihuacanos el Tlalocan, era el lugar donde se reunian las almas 

de 10s muertos; este lugar estaba reservado a 10s elegidos del dios de la 

Iluvia, los que morlan ahogados, de epilepsia o de enfermedades venbreas 

tenian todo el derecho de entrar a ese ~ugar. '~ 

1 1  Ibidem. PQ. 74 



1.5. COSTUMBRES ACTUALES EN MEXICO 

En nuestra Bpoca son muy importantes las tradiciones, porque a traves de 

ellas podernos darnos cuenta de lo que se celebraba en otros tiempos. 

El dia que se celebra a 10s rnuertos en nuestro calendario es el 2 de 

noviernbre, dia de rnuertos, de fieles difuntos ese dia y esa noche es posible 

romper con lo cotidiano y establecer contact0 con lo sagrado. 

Las celebraciones y 10s altares estan cargados generalmente de 

religiosidad, es un encuentro del pueblo mexicano consigo rnisrno, con su 

pasado con sus raices. 

Nunca hay que olvidar rendir tributo a nuestros muertos, porque como decia 

Octavio Paz: " El culto a la vida, si en verdad es profundo y total, es tambibn 

culto a la rnuerte. Ambas son inseparables. Una civilizaci6n que niega a la 

muerte acaba por negar a la vida ". 

En el Distrito Federal, la tradici6n del dia de rnuertos consiste en poner un 

altar previo a la llegada de 10s difuntos, en el cual se colocan veladoras 

dependiendo la cantidad de difuntos que se tenga, porque se Cree que es la 

seiial con la cual se ilurninaran para poder llegar a disfrutar de 10s 

suculentos platillos qua se les prepara en su dia, tarnbien se pone cestos 

con fruta, se colocan calaveras de azucar con el nombre del difunto y rarnos 

de flor de cernpaslichil, conocida como flor de muerto, la cual no puede 

faltar ya que se hace una CNZ en el suelo con ella, por ultimo se coloca un 

vaso de agua para que no tenga sed a su regreso, asi nosotros 10s 

rnexicanos honramos y venerarnos a nuestros queridos difuntos. 



Cabe mencionar que cuando una persona muere, siempre se tienen dOS 

opciones: 

inhumation 

cremacion 

Del estudio realizado a las culturas que nos antecedieron, podemos darnos 

cuenta, que ya nuestros antepasados practicaban la inhumaci6n Y 

cremation, quiza con el mismo fin que nosotros, no permitir que se diera 

alguna enfermedad que pudiera poner en peligro la salud de la poblaci6n si 

el cadAver se encontraba a la intem~erie. 



ASPECTOS MEDICO LEGAL DE LA MUERTE 



La muerte no es unicamente ausencia de vida, w m o  en una piedra, un 

mueble, etc; sin0 el cese de vida en un organism0 que antes la tenia y 

ahora ha sido privado de ella. 

El concept0 actual de muerte real es proporcionado por el profesor Hilario 

Veiga de Carvalho. 

"Muerte es la desintegraci6n irreversible de la personalidad, en sus 

aspectos fundamentales morfo-fisico-psiwl6gicos, w m o  un todo funcional y 

organic0 definidor de aquella personalidad que asi se ha extinguido".14 

Para Vivert y Thoinot. 

"Muerte real verdadera, completa o absoluta, es la abolici6n definitiva 

permanente e irreversible de las funciones cardiacas, respiratorias y 

cerebrales". ' 5  

La muerte es un proceso en el que mueren primer0 10s tejidos mhs 

sensibles a la privaci6n del oxigeno, y se caracteriza por la perdida de la 

condicion de persona. 

"La Academia Mexicana de Medicina, el dia 18 de marzo de 1969, por 

conduct0 del Sr. Dr. Bernardo Sep~ilveda, al igual que el Dr. Jose Laguna, 

establecieron una orientaci6n clara, para el diagn6stico del estado de 

muerte consiste en: 

a) La perdida de todos 10s reflejos 

'' Alfonao Quiroz Cuar6n. MEDICMA FORENSE. 8' ed. Mexico, Poni~3, 1998. PQ.537 
" bid. 



b) La perdida completa de las funciones de relacibn, es decir el coma 

profundo 

c) La perdida de la tonicidad muscular 

d) El paro respiratorio esponthneo 

e) El colapso de la presibn arterial al suspenderse 10s recursos artificiales de 

rnantenirniento 

f) El electroencefalograma horizontal que no se modifique ante estimulos, Y 

g) La suspensi6n de 10s latidos cardiacos".16 

Por su parte la Ley General de Salud en el Titulo Decimo cuarto Capitulo 1, 

establece en su Art. 314 Fracc. II la definici6n de caddver. 

"caddver: cuerpo humano en el que se haya comprobado la pkrdida de la 

vida." 

En el Art. 317 se establecen 10s requisitos para comprobar la perdida de 

vida. 

"Art. 317. Para la certificaci6n de la perdida de la vida, deberd comprobarse 

previamente la existencia de 10s siguientes signos de muerte: 

I. La ausencia completa y permanente de conciencia; 

II. La ausencia permanente de respiracibn espontdnea; 

Ill. La falta de percepci6n y respuesta a 10s estimulos externos; 

IV. La ausencia de 10s reflejos de 10s pares craneales y medulares; 

V. La atonia de todos 10s rnusculos; 

VI. El tbrmino de la regulaci6n fisiol6gica de la temperatura corporal; 

VII. El par0 cardiaco irreversible; y 

l6 ibidem. P&g. 525. 



Vl l l  Las demas que establezca el reglamento wrrespondiente", 

Anteriormente la muerte se dividia en somgtica y celular. 

En la muerte somatica la persona ya no funciona como una unidad de la 

sociedad, porque se encuentra inconsciente de manera irreversible y no 

puede comunicarse con el medio ambiente que lo rodea; deja de estar al 

tanto de su propia existencia y del mundo, la palabra irreversible es muy 

importante y vital en esta definition, ya que de otra forma la muerte 

somatica podria ser wnsiderada como estar dormido, bajo anestesia o en 

coma temporal; no se acepta esta definici6n wmo la de muerte real, porque 

continua el latido del corazon y la respiracibn espontgnea. 

En la muerte celular cesa la respiraci6n y el metabolismo de 10s tejidos 

corporales; es indiscutible que se trata de la muerte verdadera cuando 

afecta a todo el organismo, per0 casi nunca en forma simultgnea, ya que se 

va dando poco a poco. El tiempo que tardan en morir 10s diferentes tejidos y 

organos es diverso, por ejemplo: el Dr. Jose Laguna, dice que el rili6n vive 

45 minutos despues de la muerte, el higado 2 horas, y 10s pulmones con 

oxigenacibn de 15 a 20 minutos; el tejido nervioso es muy vulnerable y las 

neuronas de la corteza cerebral mueren de 3 a 7 minutos despues de la 

privation completa del oxigeno, las &lulas ne~ iosas mas alejadas del 

sistema nervioso central son mas resistentes, per0 tambikn mueren en un 

tiempo bastante corto despuks del par0 cardiorrespiratorio. 

Esto lleva al concept0 de muerte cerebral que es de gran importancia tanto 

en el aspect0 legal como en el etiw, tambibn wnocida como 'muerte del 

tallo cerebral". "muerte cordial", y 'muerte cerebral global". 



Despues de presentar varios ataques fisiol6gicos; insuficiencia cardiaca y 

hemorragia intracraneal, envenenamiento y traumatismo cerebral, todo o 

parte del cerebro se puede dailar de manera irreversible, si s61o la corteza 

se destruye la victima permanece en coma profundo, per0 su tallo cerebral 

se encuentra funcionando, por tanto, es capaz de mantener la respiraci6n 

esponthnea; un pequeilo grupo de profesionales medicos consideran a esta 

persona muerta, pues piensan que una vida vegetativa se encuentra 

incomunicada con el mundo que la rodea. 

En forma clinica, en la muerte de tallo cerebral no s61o hay perdida del 

control respiratorio, si no tambien dailo en 10s sistemas medios de 

activaci6n reticular ascendente que causa perdida permanente de la 

conciencia. 

Hace poco tiempo, cualquier victima con muerte de tallo cerebral moria en 

minutos por paralisis respiratoria, debido a hipoxia miocArdica que causa 

que el corazon falle, posteriormente se invent0 la ventilaci6n artificial, 

gracias a esto fue posible mantener la oxigenacion y preservar la funcion 

cardiaca. 

Ahora se proporciona ventilacion en la muerte completa del tallo cerebral. 

aun cuando se continua con la oxigenacion, el par0 cardiac0 ocurre en unos 

cuantos dias. 

Como conclusi6n de 10s siguientes hechos, existe la opini6n unanime de 

que la muerte del tallo cerebral equivale a muerte legal. 

Cuando la disfunci6n del tallo cerebral es irreversible, la ventilaci6n artificial 

solamente logra mantener la circulation oxigenada del cuerpo. Cuando 



esta etapa se dernuestra clinicamente, el medico o medicos certifican que la 

rnuerte ha ocurrido aunque el corazon siga latiendo. En este mornento se 

pueden hacer 10s arreglos para la donacion de 6rganos y tejidos. 

La actitud de detener la ventilacion artificial se hace con bases Bticas y 

hurnanitarias por 10s medicos tratantes, no por 10s cirujanos de trasplantes. 

El desesperanzado tratamiento se suspende tornando en cuenta la dignidad 

del paciente, la necesidad de evitar mAs angustia a 10s familiares, y lo 

conveniente es disponer de esos recursos para facilitar ventilacion a 10s 

enferrnos que puedan tener cura.17 

CRlTERlOS PARA EL DIAGN6STICO DE MUERTE DEL TALL0 

CEREBRAL 

I.-El paciente debe estar en coma profundo, que no sea debido a 

rnedicarnentos depresores del sistema nervioso, trastornos metabolicos o 

hipoterrnia. 

2.- El paciente debe estar con ventilacion mecanica por causas de 

respiracidn espontanea ausente o inadecuada. 

3.- Se debe disponer de un diagnostiw certero de patologia basiw y estar 

seguros que se trata de un daAo cerebral irreversible, la causa mhs comlin 

es traurnatisrno craneal. 

4.- Las pruebas de diagnostic0 de muerte de tallo cerebral deben ser 

positivas sin lugar a errores, tienen que ser 2 medicos 10s que determinen 

con examenes cliniws, el que esta a cargo del paciente y uno 

"Bernard Knight. MEDlCINA, Manual Moderno, Mexico 1994. PAgs. 11-14 



independiente, 10s cuales deberan contar con registro de por lo menos cinco 

afios de experiencia en estos casos, con especialidad en medicina interna, 

general, urgencias y accidentes, y de cuidados intensivos. 

a) "Ausencia de todos 10s reflejos del tallo cerebral con pupilas fijas que no 

reaccionen a la luz, ausencia de reflejos. 

b) Reflejos vestibulo-ocular negativo al introducir agua helada en oidos. 

c) Ausencia de respuestas motoras de todos 10s pares craneales a 

estimulos dolorosos. 

d) Ausencia de reflejo nauseos al introducir una sonda en laringe y traquea. 

e) Ausencia de movirnientos respiratorios cuando se desconecta al paciente 

del ventilador"." 

"Deterrninar el tiernpo de muerte es uno de 10s problemas mas dificiles que 

afronta el medico legista, quiza por cuanto no se sabe que es la rnuerte. El 

antiguo criterio de rnuerte sornAtica, equivale a la supresi6n de las funciones 

cardiorrespiratorias, ha sido sustituido por el de muerte cerebral, que se 

presenta cuando la inactividad perrnanente de las neuronas causa una linea 

isoelectrica en el electroencefalograma. Cuando esto sucede, el wraz6n 

podra seguir latiendo, per0 la personalidad del individuo (o sea, su 

conciencia, reflexi6n y pensarniento) ha desaparecido. Por tanto, la muerte 

en el hombre es la abolici6n de su personalidad, la cual coincide con la 

rnuerte neuronal. El dia en que se conozca la tbcnica microquimica o alguna 

otra equivalente que demuestre la muerte de las neuronas, se habri 

encontrado otro procedimiento para detectar el tiempo de muerte"." 

" Ibidem. PBg. 14. 
" Francisco Javier Tello Flons -, 18' impresi6n. Mexico, Harla 1991. PA& 34. 



Existen 4 formas ordinarias de muerte. 

Subita o Natural: este tip0 de muerte es rapida inesperada, corn0 no se 

conoce a1 agente exterior que la provocb es necesario un estudio minucioso 

que nos aclare a que se debe, no hay violencia, ni desacato a las [eyes 

humana. 

Muerte aparente: es un estado total de inmovilizacibn corporal y de 

insensibilidad absoluta, que se puede presentar en ciertas actividades y que 

puede ser confundido con un estado de muerte, se presenta en una 

enferrnedad histbrica llamada catalepsia. 

Muerte violenta: es aquella que acontece en una persona con aparente 

estado de salud bueno, per0 se encuentra una causa externa manifiesta, se 

trata de homicidios, suicidios y accidentes, hay violencia y desacato a las 

leyes hurnanas. 

Muerte natural: es la que sobreviene por una enfermedad cr6nica o por el 

progresivo debilitamiento de las funciones o r g ~ n i c a s . ~ ~  

I 
lo Ram6n Fernhder Perez p. 6' d. M6xic0, 

1 Mindcr Editorer, 1998. PAg. 190. 



2.1 .I. PRlNClPALES CAUSAS DE MORTALIDAD 

La Secretaria de Salud tiene a su cargo las estadisticas de enfermedades 

mas recurrentes y mortales: 

Sistema Nacional de Salud, 1998 

N ~ i m  de orden 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Causas 

Ciertas afecciones originadas en el period0 perinatal 

- asfixia y otras afecciones respiratorias del feto o recibn 

nacido 

Tumores malignos 

- De la traquea, de 10s bronquios y del pulmon 

- Leucemia 

- Del cuello del liter0 

Enfermedades del coraz6n 

Diabetes mellitus 

Enfermedades cerebrovasculares 

Cirrosis y otras enfermedades cr6nicas del higado 



Sistema Nacional de Salud, 1999 

lum de orden Causas 

Ciertas afecciones originadas en el perlodo perinatal 

- asfixia y otras afecciones respiratorias del feto c 

recikn nacido 

Enfermedades del coraz6n, de la circulaci6n pulrnonar 

Tumores malignos 

Diabetes mellitus 

Enfermedades cerebrovasculares 

Neumonia 



l~jrn de orden 

Secretaria de Salud (hospitales), 1998 

Causas 

Ciertas afecciones originadas en el period0 perinatal 

- asfixia y otras afecciones respiratorias del feto o recibn 

nacido 

Enfermedades del coraz6n 

Diabetes mellitus 

Cirrosis y otras enfermedades crdnicas del higado 

Accidentes 

Enfermedad cerebrovascular 



lum de orden 

Secretaria de Salud (hospitales), 1999 

Causas 

Ciertas afecciones originadas en el period0 perinatal 

.asfixia y otras afecciones respiratorias del feto o recibr 

nacido 

Enfermedades del corazbn, de la circulaci6n pulmonar 

Diabetes mellitus 

Neurnonia 

Enferrnedades cerebrovasculares 

Accidentes 

-De trafico de vehiculo de motor 

-envenenarniento accidental por drogas, rnedicarnentos ' 

productos biologicos 



Departamento del Distrito Federal, 1998 

Nljm de orden Causas 

1 

1 5 Enfermedades del coraz6n 

I 

Ciertas afecciones originadas en el period0 perinatal 

-asfixia y otras afecciones respiratorias del feto o recien 

nacido 

4 

I 6 Enfermedades cerebrovasculares 

Diabetes mellitus 



Departamento del Distrito Federal, 1999 

lljm de orden I Causas 

1 

4 I Enfermeclades cerebrovasculares 

Neumonia 

2 

3 

5 Enfermeclades del corazon, de la circulaci6n pulmonar 

Cirrosis y otras enfermedades crbnicas del higado 

Diabetes mellitus 

6 Anomalias congenitas 

-Del coraz6n y del aparato circulatorio 



lnstituto Mexicano del Seguro Social, 1998 

I 
I 1 Enfermedades del corazdn 

Ntjm de orden Causas 

I 3 Diabetes mellitus 

I 

2 

1 4 1 Ciertas afecciones originadas en el period0 perinatal 

Tumores malignos 

- De la traquea, de 10s bronquios y del pulmon 

- Leucemia 

-Del cuello del liter0 

I 1 -  astixia y otras afecciones respiratorias del feto o recikn 

I 

1 6 / ~ i r ros is  y otras enfermedades crdnicas del higado 



lnstituto Mexicano del Seguro Social, 1999 

lurn de orden I Causas 

1 Enferrnedades del corazon, de la circulacion pulrnonar 

2 

I( I Enferrnedades cerebrovasculares 

Turnores rnalignos 

- De la traquea, de 10s bronquios y del pulrn6n 

- Leucernia 

- Del cuello del utero 

3 Ciertas afecciones originadas en el period0 perinatal 

- asfixia y otras afecciones respiratorias del feto o recier 

nacido 

5 

6 

Diabetes rnellitus 

Nefritis, sindrome nefr6tico y nefrosis 



lnstituto de Seguridad y Sewicios Sociales de 10s Trabajadores del 

Estado,l998 

Diabetes rnellitus 

Turnores rnalignos 

Enfermedades del wrazon 

Enfermedad cerebrovascular 

Ciertas afecciones originadas en el period0 perinatal 

- asfixia y otras afecciones respiratorias del feto o I 

nacido 

Neumonia 



lnstituto de Seguridad y Sewicios Sociales de 10s Trabajadores del 

Estado, 1999 

N ~ i m  de orden 

1 

2 

3 

4 

5 

Causas 

Diabetes mellitus 

Tumores malignos 

Enfermedades del corazon 

Enfermedades carebrovasculares 

Neumonia 

6 Ciertas afecciones originadas en el period0 perinatal 

- asfixia y otras afecciones respiratorias del feto o recikn 

nacido 



Los datos fueron proporcionados por la Secretaria de Salud, son 10s datos 

que se tienen sobre causas de mortalidad.*' 

Corn0 se puede observar en el estudio anterior la principal causa de muerte 

que ocupd el primer lugar en las diferentes lnstituciones de Salud entre 

1998 y 1999 fueron: ciertas afecciones originadas en el period0 perinatal, 

asfixia y otras afecciones respiratorias del feto o recibn nacido, y la diabetes 

rnellitus ocupo el segundo lugar, w n  estas estadisticas se pone mas 

atencion en las enfermedades antes mencionadas, sin descuidar las demgs. 

" Sirtema Naeional de Salud. Bolefh de Informaci6n Ertadirtica. Dafios a la Salud. Niunero 18 
Vol. 2, 1998. 
Sistema Nacional de Salud, Boleth de Informacibn Esmdlgica, Daor a la Salud. N h e m  19 
Vol. 11. 1999. 



Certificar quiere decir ser cierto, en el certificado de defuncion se atirma la 

verdad de uno o mhs hechos de carhcter medico y de sus consecuencias la 

muerte, este ya esta impreso y por disposicibn legal debe usarse. 

Existe la Nomenclatura lnternacional de causas de muerte, es un sisterna 

util para clasificar 10s rnotivos de fallecirniento inscritos por 10s medicos en 

10s certificados de defuncibn, con ello se pretende que ios medicos tengan 

una guia practica. 

"La Nomenclatura lnternacional de Enfermedades se inicio en 1853, aiio en 

que 10s Drs. William Farr y Marc d'Espine fueron designados por el Primer 

Congreso Estadistico de Bruselas, para que formularan un proyecto de 

clasificacion internacional. Despues de varias revisiones el sistema de 

clasificacion fue presentado al lnstituto lnternacional de Estadisticas por el 

Dr. Jacques Bertillon y fue aceptado en 1893. Para conservar la 

nomenclatura al corriente de 10s cambios que el progreso de la medicina 

impone, se estableci6 que se revise cada diez a i i~s" .~ '  

Una vez que el medico ha confirmado que la persona esta muerta . expedirh 

el certificado de defunci6n estableciendo la causa medica del fallecimiento. 

Esto se lleva a cab0 cuando se Cree que es debido a un proceso natural, 

porque la victima tenia una enfermedad incurable y no hay sospechas o 

circunstancias fuera de lo cornun. 

" Alfonso QuirozCuar6n. MEDICMA FORENSE ... PAg. 190-191. 



Desde el punto de vista medico el certificado de defuncion contiene una 

parte sustancial que corresponde a las causas de defuncion, condition 

patologica que produjo la muerte directamente y otras condiciones 

patologicas significativas que contribuyeron a la muerte per0 no 

relacionadas con aquellas que la produjo. 

Ejemplo: 

El caso es sencillo, cuando se esta en presencia de un solo padecimiento 

que produce la muerte directamente la tifoidea. 

Un sujeto padecia esteriosclerosis y fallece de hemorragia cerebral. La 

causa directa de la muerte es la hemorragia cerebral y la condicion morbosa 

es la esteriosclerosis. 

El certificado de defuncion debe ser expedido por medico registrado en la 

Secretaria de Salubridad y Asistencia y en la Direction General de 

Profesiones. 

Los datos que no son de caracter medico deben ser proporcionados por un 

pariente cercano al difunto. 

Los datos aue contiene el certificado de defuncion son 10s siguientes: 

"A )  Datos del fallecido: 

Edad, para 10s menores de un atio, indiquese horas, dias o meses, para 10s 

de un aiio o mhs, en aAos cumplidos. 

Residencia habitual. Ciudad, pueblo, Municipio y Entidad Federativa donde 

vivio el fallecido 10s ultimos 6 meses. 

B) Datos de la defuncion: 

Lugar, fecha y hora en que ocurri6, domicilio donde ocurri6 la defuncion. 

Causas: 



Es necesario que las causas de defuncion se anoten de acuerdo con el 

modelo de Certification Internacional. 

A) Datos de la defuncion, Por causas violentas o accidentales. 

En caso de muerte por causas violentas o accidentales no se Ilenard la 

seccion 

B: Datos de la defuncion. 

Suicidio, anotar las causas correspondientes entre las diversas formas 

conocidas, indicando la naturaleza de las lesiones y el agente externo que 

las produjo. 

Homicidio, como en el caso anterior, anotar la causa correspondiente entre 

las diversas causas conocidas, indicando la naturaleza de las lesiones y el 

agente externo que las pr~dujo. '~  

TRAMITE DEL CERTIFICADO 

Una vez realizado el certificado por el medico, se entregaran dos ejemplares 

a la Oficina del Registro Civil que corresponda al lugar donde ocurrio la 

defuncion. 

El Juez u Oficial del Registro Civil, conservarh uno de 10s ejemplares y 

rernitirA el otro a la oficina sanitaria de la zona en que est6 establecida la del 

Registro Civil para que se utilice con fines epidemiologiws. 

En la Ley General de Salud en su Titulo Decimosexto Capitulo Ill 

Certificados, se establece 10s diferentes tipos de certificados que existen. 

Ibidem. Pag. 212. 



Art. 388. "Para 10s efecto de esta ley, se entienden por certificado la 

constancia expedida en 10s terminos que establezcan las autoridades 

sanitarias competentes, para la comprobacion o informaci6n de 

determinados hechos. 

En el Art. 389. establece 10s diferentes certificados que se expiden. 

Art. 391. Los certificados de defuncion y de muerte fetal seran expedidos 

una vez comprobado el fallecimiento y determinadas sus causas, por 

profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad 

sanitaria competente. 

Una vez expedido el certificado, se requeriran para todas las inhumaciones 

y cremaciones autorizacion escrita por la autoridad competente en eSte 

rubro. 

" Art. 117. Ninguna inhumacion o cremacion se hara sin autorizacion escrita 

dada por el Juez del Registro Civil quien se asegurara suficientemente del 

fallecimiento, con certificado expedido por medico legalmente autorizado. 

No se procedera a la inhumacion o cremacion sin0 hasta despues de que 

transcurran veinticuatro horas del fallecimiento, except0 en 10s casos en que 

se ordene otra cosa por la autoridad que corresponda". 

Posteriormente el Juez del Registro Civil realizara el acta de defuncion 

que debera contener la informacion necesaria que permita determinar 

con exactitud si X persona ha fallecido. 

"Art. 119 el acta de fallecirniento contendrh: 

I El nombre, apellido, edad, ocupacion y domicilio que tuvo el difunto; 



II El estado civil de Bste, y si era casado o viudo, el nombre y apellido 

de su conyuge; 

Ill Los nombres, apellidos, edad, ocupaci6n y domicilio de 10s testigos, y 

si fueren parientes, el grado que lo sean; 

IV Los nombres de 10s padres del difunto si se supieren; 

V La causa de la enfermedad que determino la muerte y especifi~ar el 

lugar en que se sepulte el cadaver; 

VI La hora de muerte, si se supiere, y todos 10s informes que se tengan 

en caso de muerte ~iolenta."'~ 

" C6diga Civil para el Dirtrito Federal Vigente. 



2.3. INVESTIGACION MEDICO-LEGAL DE LAS MUERTES 

MEDlClNA LEGAL 

"Medicina legal o forense, es la medicina cientifica al servicio de la ley, e 

in te~iene en todos lo casos en que se requiere un peritaje medico para 

deslindar responsabilidades. Los mas frecuentes son aquellos en que se 

producen lesiones: accidentes viales o de trabajo, homicidios y de~astres".'~ 

BREVE HISTORIA DE LA MEDlClNA LEGAL EN MEXICO 

En Mexico, la prirnera cAtedra sobre medicina legal fue impartida por el Dr. 

Agustin Arellano alrededor de 1834; a partir de 1939 fue expuesta por el Dr. 

Casirniro Liceaga y, en forma posterior por 10s doctores J. lgnacio DurAn y 

Lucio Robledo Espejo. 

Sin embargo, el verdadero creador de la rnedicina legal en nuestro pais fue 

Luis Hidalgo y Carpio, quien en 1868 integr6 la cornisidn encargada de 

forrnular el anteproyecto del C6digo Penal, prornulgado despubs por don 

Benito Juarez; posteriormente en 1877 escribi6 el compendio de rnedicina 

legal mexicana, en colaboraci6n con Gustavo Sandoval. Sigui6 en la 

catedra en 1880 don Miguel Agustin Andrade, que public6 10s siguientes 

trabajos de rnedicina legal: Contribuci6n a la estadistica del suicidio en la 

Repliblica Mexicana y Los medicos y la administracibn de justicia, fue 

sucedido por Niwlas Rarnirez de Arellano, hasta 1915 y desempeiiaron 

TELL0 FLORES, Francisco lavier. MEDICINA FORENSE ,Edit. Harla pag. 10 

53 



la catedra sucesiva don Samuel Garcia, Francisco Castillo Najera, Luis 

Contreras y Don Jose Torres Torrija, este tlltimo fue presidente de la 

Sociedad Mexicana de Medicina Legal. Don Miguel Gilbun Maitret, de 1943 

a 1974, quien tambien fue director del Se~ ic io  Medico Forense dentro de 

ese lapso a partir de 1958; don Arturo Baledon Gil, por muchos aAos 

catedratico de la Facultad de Derecho, y el eminente criminblogo mexicano 

don Alfonso Quiroz Cuaron, tambien catedratico de Criminologia y Medicina 

Forense en la propia Facultad; desde 1958 hasta la fecha, son titulares de la 

materia de medicina forense: Diego Moreno Gibon, Manuel Merino 

Alcantara y Rarnbn FernBndez Perez, este ultimo tuvo a su cargo, de 1974 a 

1984, la direccion del S e ~ i c i o  MBdico Forense del Distrito Federal y 

Coordinador de la enseilanza de Medicina Forense en la Facultad de 

Medicina de la UNAM. El local que ocupa el citado s e ~ i c i o  medico fue 

inaugurado en el aiio de 1 9 6 0 . ~ ~  

Todos 10s paises tienen procedimientos legales para investigar las muertes 

que se Cree no son causadas por enfermedad natural, cuando se tiene 

sospecha se realiza una investigacion a fondo. 

En general, las muertes que han sido criminales, sospechosas, 

accidentales, suicidas, repentinas e inesperadas, sin explicacion o en 

cualquier forma que no sea natural, no pueden ser certificadas por el 

medico, y se debe reportar para investigacibn medico legal. 

"Art. 122.- Cuando el Juez del Registro Civil sospeche que la muerte fue 

violenta, dara parte al Ministerio Publico, wmunicAndole todos 10s informes 

que tenga, para que p r w d a  a la averiguacibn wnforrne a derecho. Cuando 

- 
'' Rambn Fernandez PCrez. ELEMENTOS BASICOS DE LA MEDICINA FOFSNSE. 6. ed. M6xico. 
Mendez Editorer. 1998. PAg. 8-9. 



el Ministerio Publico averigiie un fallecimiento, dara parte al Juez del 

Registro Civil para que asiente el acta respectiva. Si se ignora el nombre del 

difunto se asentaran las sefias de Bste, las de 10s vestidos y objetos que con 

el se hubieren encontrado y, en general. todo lo que pueda conducir a 

identificar a la persona; y siempre que se adquieran mayores datos, se 

comunicaran al Juez del Registro Civil para que 10s anote en el acta". '' 

PERITAJE MEDICO LEGAL 

Cuando se susciten problemas para la resolucibn de un caso, se recurrira a 

tecnicos especializados en la materia. 

La practica de un peritaje medico-legal nos va a suministrar informaci6n que 

nos permita dictar en terminos generales acerca de las cuestiones 

siguientes: 

"1'. Causa medico-legal del hecho judicial. es decir, establecer la causa de 

la rnuerte. 

2'. Forma medico-legal del hecho judicial, o sea orientar el diagn6stico entre 

homicidio, suicidio, accidente o muerte natural. 

3 O .  Determinar la sucesion cronol6gica de las lesiones. 

4 O .  Establecer el crono-tanato-diagn6stic0, es decir, estimar la epoca de la 

muerte. 

5O. lnformar sobre el trayecto de las lesiones y deterrninar la posici6n de la 

victima y victimario. 

- - 

" Cbdigo Civil para el Distrito Federal Vigente. 



6'. Aportar datos que nos permitan estimar probabilidades de supe~ivencia, 

despues de que el sujeto recibi6 las lesiones que le ocasionaron la 

r n ~ e r t e " . ~ ~  

la inforrnacion recogida durante la investigaci6n medico legal s i ~ e  para 

llegar al conocimiento cierto de la verdad del hecho y consecuentemente a 

una precisa interpretation del derecho, con el fin de satisfacer cada dia el 

clamor de la sociedad para una correcta aplicaci6n de la ley, y para una 

mayor administraci6n de ju~ticia.'~ 

is Alfonno Quiroz Cuar6n. MEDICMA FORENSE ... PQ. 589-590 
'9 ibidem. P&. 593. 



2.4. NECROPSIA 

" La necropsia medico - forense, se deriva de 10s tbrminos necros-muerte y 

opsis vista".30 Consiste en la apertura y examen del cadaver con el objeto 

fundamental de determinar la causa de la muerte de una persona. 

La palabra necropsia es sinbnimo de autopsia y de examen postmortem, 

aunque este termino no sea muy corntin. 

En cuanto el cadaver llega al anfiteatro, es conveniente tomar, una o varias 

fotografias sin quitar la ropa que traia el occiso, cuando un cadaver no sea 

identificado debe fotografiarse el rostro en dos posiciones. 

En las fotografias tomadas al cadaver deben destacar 10s sitios donde haya 

heridas o sangre, posteriormente se proceder$ a despojar de sus 

vestimentas al cadhver con sumo cuidado evitando cualquier ruptura. 

despues envolver y poner en su exterior 10s datos que lo identifiquen; asi 

como guardarlas en sitio apropiado a disposici6n de las autoridades 

judiciales. 

Lo primer0 que se debe investigar al momento de que llega un cadaver son 

10s signos de muerte somhtica o cerebral, porque podria haber sufrido 

catalepsia; han ocurrido casos en 10s cuales la persona esta viva, per0 se 

Cree que es cadaver y muchas veces llegan a enterrarlas vivas o lo que es 

peor cremarlas. 

'O Alfon~o Quiroz Cuar6n. MEDICINA FORENSE ... P6g. 586. 



1. En el protocolo se anotan: 

a) Las livideces, y sitios donde se encuentra 

b) La rigidez cadavbrica y su distribuci6n 

c) Los signos de putrefacci6n 

La ternperatura rectal debe tomarse en la fase del levantamiento o, en su 

defecto, en el higado despubs de hacer una pequeila incisi6n en su dpsula 

y una vez dejado el term6metro entre tres y cuatro minutos despubs de 

introducirlo cuatro centimetros. En seguida se hace un cuidadoso examen 

exterior, en el cual se anotaran las heridas con sus caracteres de sitio. 

clase, forrna, tamaiio, asi como las caracteristicas individualizadas por el 

instrumento que las caus6. 

Las manchas de sangre son importantes, por lo que hay que 0bSe~ar y 

determinar cuidadosamente el tamaiio, direcci6n y aspecto, ya que estas 

caracteristicas podrian ser la clave de la reconstruction de un homicidio, se 

debe ser extremadamente minucioso en el examen externo del cadaver. 

A veces el cadaver no presenta heridas, contusiones y escoriaciones 

externas, no por eso debemos pensar que no existen heridas internas, 

porque puede haber fracturas de la base del craneo, contusi6n del coraz6n 

o estallarniento del higado, etc. 

Para que se pueda realizar la autopsia se necesitan dos personas, una de 

ellas sera la encargada de realizarla y otra anotara 10s hallazgos con letra 

perfectarnente clara y legible; con sumo cuidado se anotara con exactitud el 

nombre de la persona finada, el numero de la autopsia y la fecha, sin olvidar 

poner la hora en que se recibi6 el cadaver, la hora en que libro la orden y 

aquella en que se prgctica la autopsia. 



"Se conocen 2 tipos principales: 

1.- La necropsia clinica, donde la causa de la muerte se conoce, ent0nCeS 

se realiza el examen para comprobar el diagn6stico y descubrir la extension 

de las lesiones Dor inter& academic0 de ensenanza e investigation. 

2.- La necropsia medico legal, cuya funci6n es describir uno o todos 10s 

elementos siguientes: 

ldentidad del cuerpo 

Causas de muerte 

Naturaleza y numero de lesiones 

Tiempo de muerte 

Presencia de venenos 

Interpretaci6n de lesiones, ya Sean criminales suicidas o accidentales 

Interpretaci6n de cualquier otra situaci6n que no sea natural incluyendo las 

relacionadas con procedimientos medicos o qui~rgicos. 

Todas las autopsia medico legal deben estar autorizadas por una orden 

judicial, escrita en papel membretado y firmada por el funcionario en turno. 

DlFERENClAS EMTRE AUTOPSIA MEDICO LEGAL Y AUTOPSIA 

CL~NICA. 

MEDICO LEGAL CL~NICA 

Requiere orden judicial obligatoria No requiere orden judicial 



Requiere un estudio minucioso 

del aspecto externo del cadaver 

No tiene limite de tiempo para 

su ejecucion 

Por lo general, no requiere la 

historia clinica para la 

interpretacion de 10s hallazgos 

lnvestiga primordialmente la 

causa inmediata de la muerte 

y la manera de producirse 

No requiere estudio minucioso del 

aspecto externo del cadaver 

Debe hacerse lo mas pronto posible 

despues de la muerte 

Es indispensable la historia clinica para 

la interpretacion de 10s hallazgos 

Busca la relaci6n entre el sintoma y 

lesi6n anat6mica que llevaron a la muerte 

Cuando debe pedirse la autopsia medico-legal: 

Muerte violenta (homicidio, accidentes viales, etc.) 

Muerte s~ibita 

Muerte dentro de las primeras veinticuatro horas de ingresar a un hospital 

Sin diagnostic0 clinico 

Cuando el cuerpo se creme 

Cuando el cuerpo se sepulte en el mar 

Suicidio 

Enfermedad contagiosa que pueda originar epidemia 

Muerte en quirofano 

Muerte en pre~idio".~' 

" Francisco Javier Tello. MEDMA FORENSE ... Pag.12-13 



Su significado etimol@ico proviene del latin (ex: fuera; humus: tierra), y el 

Reglamento de Cementerios del Distrito Federal, en su Art. 11 Fracc X, 

define: "exhumacion: la extraccibn de un cadaver se~ultado". 

El destino de todo cadaver, es la inhumation o la cremaci6n, aunque no es 

cornun, en algunas ocasiones el cadaver es sacado de su sepultura por 

diversas causas, ya sea por deseos de 10s familiares, por cambio de lugar a 

otra fosa, por cierre del cementerio o por haberse curnplido el tbrmino de la 

inhumaci6n. 

De acuerdo al Art. 51 RCDF, "Los restos Aridos que no son reclarnados se 

depositan en bolsas de polietileno e introducidos al pie de la fosa, 

levantandose acta circunstanciada que se anexare al expediente relativo 

para cualquier aclaracion posterior". 

Tarnbien es causa de exhumacion cuando se sospecha que la muerte no 

fue natural si no que se trata posiblemente de un crimen y en este caso es 

necesario practicar una o mas necropsias. La exhumaci6n prernatura esta 

sustentada en el Reglamento de Cernenterios del Distrito Federal, Capitulo 

VI que a la letra dice: 

"Art. 49 .- Podran efectuarse exhumaciones prematuras en cualquier tiempo, 

con la aprobacion de la autoridad sanitaria, o por orden de la autoridad 

Judicial o del Ministerio Publiw mediante 10s requisitos sanitarios que se 

fijen, en cada caso, por el Departamento del Distrito Federal". 



" El personal necesario para la exhumaci6n es: 

Agente investigador del Ministerio Publico 

Dos Medicos Forenses 

Un tecnico en necropsia 

Criminalistas (fotografo, dactiloscopista) 

Tecnicos fumigadores de la Secretaria de Salud 

Personal del cuerpo de bomberos 

Todo el personal necesario es reunido en el panteon en el que se va a 

realizar la diligencia de exhurnacion. El medico forense ubicara, el lugar 

exacto del sepulcro en 10s planos del cementerio, asi como por alguna 

lapida o in~cripci6n".~' 

El dia anterior se pone una solucion acuosa de creolina, se retira todo lo 

que este por arriba del ataud, la tierra que queda se quita el mismo dia por 

la manana que es la hora tradicional para las exhumaciones, una vez 

descubierta la boveda, en una de las losas que la cubren se practica un 

agujero por el cual se introduce cloro y gas con tines desodorizantes; 

transcurridos unos minutos (15 6 20), posteriormente se aplica gas 

formaldehidico para matar las larvas e insectos que se hubieran 

desarrollado en el cadhver, despues de un tiempo prudente, se abre la 

boveda y se ventila a fin de evitar posibles datlos al personal encargado de 

esta tarea, el cadaver a quedado listo y se decidira el lugar adecuado para 

practicar la necropsia, que puede ser el panteon o en el servicio Medico 

~ o r e n s e . ~ ~  

Cuando se sospecha envenenamiento, se toman muestras de suelo y de 

agua de la parte superior del ataud, abajo y a 10s lados de este; tambien se 

P 

" Javier G m d i  GonzAlslez MEDICMA FORENSE. Mbxica. Editom Mexicana, S:A de C:V: 1995. PBg. 35 
I' Alfonro Quiroz Cuar6n. MEDICMA FORENSE P& 603. 



torna una rnuestra de control, de un lugar distante del cementerio. 

lgualrnente se recogen otras del ataud y del cadaver. 

Por lo general el estudio de un cuerpo exhumado no puede ser tan 

satisfactorio corno el examen de un cuerpo recienternente fallecido, la 

inforrnacion es valioso, a pesar de haber transcurrido mucho tiempo 

despues del entierro. El grado de descomposici6n puede ser variable, per0 

es posible realizar una necropsia util despues de varios meses e incluso 

aiios, si el cadaver fue enterrado en buenas condiciones poco tiempo 

despues de la rnuerte, es decir, en un ambiente frio la preSe~aCi6n puede 

ser buena, esto ayuda al medico en su tarea. 

La necropsia en un desenterrado sigue 10s mismos pasos que cualquier 

otra, aunque tiene que rnodificarse segun las caracteristicas de 

descornposicion que presente el cuerpo. 

Al que exhume un cadaver sin 10s requisitos legales se hara acreedor a una 

sancion impuesta por El C6digo Penal en su Titulo Decimoseptirno Capitulo 

Onico. 

"Art. 280.- Se irnpondrg prisi6n de tres dias a dos afios o de 30 a 90 dias 

multa; 

I. Al que oculte o sepulte un cadaver, o feto humano, sin la orden de la 

autoridad que debe darla o sin 10s requisitos que exijan, 10s C6digos Civil 

y sanitarios o leyes especiales. 

II. Al que oculte, des t~ya,  o sin la licencia correspondiente sepulte el 

cadaver de una persona, siempre que la muerte haya sido a 

consecuencia de golpes, heridas u otras lesiones, si el reo sabla esta 

circunstancia. 



En este caso no se aplicara sanci6n a 10s ascendientes o descendiente, 

conyuge o hermanos del responsable del homicidio, y 

Ill. Al que exhume un cadaver sin 10s requisitos legales o con violaci6n a 

derechos. 

Art. 281 .- Se impondra de uno a cinco anos de prisi6n : 

I. Al que viole un tumulto, sepulcro, una sepultura o fbretro, y 

II. Al que profane un cadaver o restos humanos con actos de vilipendio, 

mutilaci6n, brutalidad, o necrofilia. Si 10s actos de necrofilia consisten 

en la realizaci6n del coito, la pena de prisi6n sera de cuatro a 0chO 

aiios"." 

En resumen toda exhumation requiere de autorizaci6n expresa por la 

autoridad competente. 

C6digo Pmal para el Dimito Federal 1998. 



Capitulo 111 



Es importante dentro de nuestra sociedad poder identificar a las personas 

vivas o rnuertas. 

Durante la vida de una persona hay situaciones en las cuales no puede dar 

informacibn sobre si misma, ya sea por las circunstancias en que se 

encuentra; como son: coma, amnesia, infancia o trastornos mentales, e 

incluso problemas de lenguaje. 

Conocer la edad de las personas es importante con fines de migracih, de 

responsabilidad, ya que no es el mismo castigo cuando se comete un delito 

por un menor, que por una persona mayor de edad (se llega a la mayoria de 

edad cuando se cumple 18 aiios). 

Es de gran importancia identificar un cadaver en una investigaci6n criminal 

o muerte sospechosa; especialmente cuando en un homicidio, el cuerpo es 

mutilado o escondido hasta que 10s cambios postmortem hacen imposible la 

identificacidn, otro suceso importante ocurre cuando hay siniestros masivos 

como terremotos, incendios en edificios donde hay muchas personas. 

Para buscar evidencias de identificacion en un cadaver se hace un examen 

minucioso por un perito en la materia. 

En nuestro tiempo existen diferentes maneras a traves de las cuales se 

puede identificar a las personas como son: por dientes, morfologia del 

individuo, huellas, etc. 



La Antropologia Forense se ocupa del estudio de 10s restos 6seos. 

ajustandose a 10s metodos y tbcnicas de estudio que utilizan las ciencias 

morfologicas humanas. 

Los objetivos que se persiguen al realizar esta clase de estudios son: 

lo .  Determinar que 10s huesos son humanos. 

" La determination de si 10s restos estudiados son o no humanos requiere 

su identificacion anatomica, la cual es posible y sencilla siempre y cuando 

10s restos esten en buenas condiciones de conservacion y se encuentren 

fragmentados con elementos anat6micos suficientes para hacerlo. 

2'. Determinar si 10s restos encontrados pertenecen a uno o varios 

individuos. 

Para saber si 10s restos son de uno o varios individuos, lo primero que debe 

hacerse es identificar cada una de las piezas, seiialando en 10s casos 

pertinentes si la pieza es del lado derecho o izquierdo. Una vez hecho este 

inventario, se encontrara si existen o no piezas duplicadas. 

3 O .  Diagnosticar el sex0 del o de 10s sujetos a quienes pertenecieron 10s 

restos en estudio. 

El diagnostic0 del sex0 es sumamente dificil antes de la adolescencia. En la 

edad adulta es posible hacerlo con un margen de error considerable por 

varios metodos. 



El Prirnero, es a base de caracteristicas morfol6gicas del crane0 y de la 

pelvis, que es bastante preciso en el caso de la pelvis, si se conservan 

deterrninadas estructuras. 

4'. Diagnosticar la edad de 10s sujetos a quienes pertenecieron dichos 

restos. 

En la determination de la edad de las personas a quienes o pertenecieron 

10s restos, se presentan tres tipos de situation: que Sean restos de edad 

fetal, que Sean restos de adolescentes o que Sean de adultos. 

Estas tres categorias pueden distinguirse facilmente estudiando el tamaiio y 

aspecto de 10s materiales, asi wmo la existencia de zonas que fueron 

ocupadas por cartilago; 10s patrones que se utilizan para ello no esthn 

acordes a nuestra realidad, ya que esthn hechos mediante el estudio de 

poblaciones extranjeras que no winciden ni en crecimiento, ni estado 

nutricional, ni en maduracibn, por lo tanto no es posible establecer la edad 

con exactitud. 

5O. Determinar el grupo Btnico se puede utilizar tanto caracteres mktricos 

como morfologicos descriptivos, tales como pomulos salientes, etc. este tip0 

de investigation se puede hacer con buena aproximacion cuando se trata 

de comparar gmpos blanws y negros norteamericanos, ya que ha sido lo 

mas estudiado. 

6 O .  Reconstrucci6n de la talla. 

La reconstrucci6n de la talla es uno de 10s primeros pasos en la 

identiticacibn de la persona a quien pertenecieron 10s restos. Existen 

diversas maneras de lograrlo, per0 se requiere la existencia de cuando 

menos un hueso largo complete, ya que de estar incompleto el error es muy 



grande, la exactitud aumenta en cuanto mas piezas existan, aun con la 

existencia de un esqueleto completo, hay un margen de error. 

7'. La identificaci6n de las personas a quien pertenecieron 10s restos. 

ES un problema identificar con exactitud a las personas a quien 

pertenecieron 10s restos. Para ello se requiere contar con informacion 

confiable sobre la morfologia que esta persona tuvo en vida. En la epoca 

actual esto se logra a base de fotografias o radiografias tomadas en vida de 

la persona. 

Por lo tanto para poder hacer el estudio de 10s restos humanos, se propone 

la siguiente secuencia: 

1 .- Obtener toda la informaci6n relativa al hallazgo arqueolbgico, incluyendo 

fotos, planos, descripciones, etc. 

2.- La obtenci6n de la mayor cantidad de informacion posible, incluyendo su 

edad, lugar de origen, grupo al que pertenece, enfermedades que padecia. 

3.- Deben de estudiarse 10s huesos que se conservan, para lo cual debe 

realizarse una cedula individual de cada uno de ellos en que consten la 

description, las medidas pertinentes . fotografias, radiografias, etc., de cada 

h~eso" .~ '  

Como se desprende de la anterior lectura ninglin estudio de 10s antes 

mencionados arroja datos exactos s61o aproximaciones, per0 se realiza con 

el fin de auxiliar a la administraci6n de justicia. 

" Ram6n Fernhndez P e n .  ELEMENTOS BASICOS DE LA MEDICINA FOKENSE. 6' ed. Mexico, 
Mendez Editores, 1998. P e r .  337-338. 



3.3. HUELLAS DIGITALES 

Las huellas digitales comprenden arcos, rizos, verticilios o volutas simples y 

compuestas; ademas , 10s rizos pueden abrirse hacia el lado radial 0 cubital. 

El medico no necesita saber mucho sobre las tbcnicas de las huellas 

digitales, solamente le basta saber que son unicas; e imposible de que se 

repitan, e incluso 10s gemelos idbnticos no presentan las mismas huellas. 

El medico debe tomar en cuenta que en la escena del crimen no debe tocar 

nada que no sea indispensable, dar sus propias huellas digitales a la policia 

si es necesario. 

Tanto las huellas de las palmas de las manos como la de las plantas de 10s 

pies son identificables. Tambibn se hacen investigaciones sobre las 

comisuras de 10s labios, formas de la oreja y patrones venosos del dorso de 

las manos. todos ellos tienen caracteristicas individuales. 



3.4. ODONTOLOG~A FORENSE 

La odontologia forense es la ciencia que se encarga de la identificaci6n de 

las personas por medio de 10s rasgos que presentan 10s dientes. 

Los problemas medicolegales relacionados con 10s dientes deben ponerse 

en manos de un dentista con experiencia en trabajos forenses, ya que no 

cualquier odontologo puede realizar esta tarea. 

En la persona viva, la odontologia puede ayudar en primer t6rmino a 

confirmar o excluir a una persona wmo el responsable de una mordida, y 

posterionente identifidndola al wrnparar la dentici6n con registros 

conocidos. Una de las principales razones para identificar 10s dientes de las 

personas vivas es calcular la edad en gente joven, en especial para fines de 

inmigracion. 

La odontologia forense es vital para la identification del cadaver; 

especialmente si se cuenta y dispone con registros dentales. En 10s casos 

en que sucede un desastre masivo, wmo en un vuelo akreo, en qua la lista 

de pasajeros es un medio para obtener 10s registros dentales y hacer una 

comparacion a partir de la impresi6n de las mandlbulas, buscar 

extracciones, coronas, caries y otros trabajos realizados a la persona. La 

mayor ventaja de la identificaci6n por rnedio de dientes es que estos son el 

tejido mas duro y resistente del cuerpo, y puede perdurar a pesar de la 

descomposicion total, y fuego intenso. En un cuerpo quemado o en 

deswmposici6n es m8s conveniente desprender la mandfbula y todo el 

maxilar inferior, presewarlo en alcohol para su estudio posterior. 



"Cuando no se cuenta con registro previo, 10s dientes pueden dar alguna 

inforrnacion general: 

a) La edad de la persona: si es menor de 20 a 25 aiios, la erupci6n de 10s 

dientes de leche y 10s permanentes se pueden comparar con patrones 

estandares. Se debe tener cuidado de no esperar mucha precisi6n, en 

mujeres jovenes y paises d i d o s  es mas temprana. 

b) La idea general de la edad tambien se puede obtener por la aparici6n de 

10s rnaxilares, en especial de la mandibula; en el desdentado la 

mandibula es mas delgada. Sin embargo, existe una gama muy amplia, 

algunas personas a edad muy tempranas pierden 10s dientes por 

enfermedad o accidente. 

C) LOS dientes tambien pueden dar indicios sobre sexo y raza: en el primer0 

no son muy confiables ya que dependen del tamaiio y numero de 

molares. En muchos gwpos mongoloides 10s incisivos superiores 

presentan una concavidad caracterlstica llarnada "forma de pala", aunque 

no es universal para las razas de origen asiatico oriental. En personas 

negroides el paladar tiene forma de "U" profunda"? 



3.5. CAMBIOS POSTMORTEM 

Al morir todas las actividades metabolicas cesan con rapidez, por lo que 

aparecen signos caracteristiws que confinnan definitivamente la muerte y 

son de orden quimico, fisico o microbiano. 

Enfriamiento: es el primer fenomeno espontaneo de orden fisico que 

registra un cadaver y se inicia por 10s pies, sigue por las manos, luego la 

cara y de esta principia por la nariz. 

En general el enfriamiento inicia en las primeras. horas despubs de la 

rnuerte a razon de medio grado por hora y despues a grado por hora, de tal 

rnanera que aproxirnadamente se han perdido 20 grados ( En vida la 

ternperatura corporal se estima alrededor de 10s 37O C ). 

Claro esta que la perdida de la temperatura depende de muchos factores 

corno ropa, abrigo, clima, obesidad, fiebre al momento de la muerte, etc. 

La temperatura que presenta un cadaver nos indica el tiempo que lleva sin 

vida. 

a) Si esta tibio y flacido, lleva menos de 3 horas de muerto 

b) Esta tibio y rigido, lleva de 3 a 8 horas de muerto 

c) Esta frio y rigido, lleva de 8 a 36 horas de muerto 

d) Esta frio y FlBcido . tiene de 36 o mas horas de muerto 



LIVIDECES CADAVERICAS 

Otro fenomeno consecutivo a la muerte es la aparici6n de las livideces 

cadavericas; tambibn conocidas como rnanchas hiposthticas en 10s 6rganos 

o manchas de posici6n. 

Son rnanchas de color rojo vivo que aparecen entre las tres o cuatro horas 

postmortem y se localizan en las partes m8s declives del cuerpo, salvo en 

10s sitios de contact0 ( talones, nuca ); este suceso ocurre debido al 

escurrimiento de sangre por acci6n de la gravedad; alcanza su mhxima 

intensidad de 12 a 15 horas, despubs desaparecen transcurridas 24 horas. 

Las livideces cadavericas son de color rojo en el recibn nacido, y aun de 

color mas intenso en la rnuerte por intoxicaci6n con oxido de carbono, en la 

rnuerte por intoxication son de color chocolate, y en las asfixias por 

sumersion son de color rojo ~ laro .~ '  

La rigidez cadavbrica es uno de 10s fen6menos fisicos quirnicos constantes 

que se inician de 2 a 4 horas despubs de la muerte, y alcanza su mhximo a 

las 7 u 8 horas. 

se inicia la rigidez cadavbrica por 10s rnlisculos de la mandibula, de la nuca. 

tronco, abdomen, es menos intensa en el joven que en el viejo. 

"~lfonso Quiroz Cuar6n. MEOICMA FORENSE ... P&. 499 



Se ve acelerada por fiebre alta, convulsiones y gran actividad muscular 

previa a la rnuerte, por disrninucidn de oxigeno en 10s tejidos y acurnulaci6n 

de acido lactico y la vemos retrasada en enfriamiento corporal rhpido, en 

personas debilitadas, ancianos y casi nula en recikn nacidos, La 

desaparici6n de la rigidez empieza con la putrefa~ci6n.~ 

Para el Dr. Ram& Fernandez Perez la putrefaccibn: es la desintegraci6n de 

la rnateria orghnica por la acci6n de ciertos rnicrobios. 

"Se inicia regularmente en el aparato digestivo y posterionente se extiende 

a todo el organisrno, la putrefacci6n la genera principalmente el clostridum 

welchi, el bacilo putridus gracilis y magnus, son product0 de 10s gases 

putricos en el cadaver y son gbrmenes anaerobicos, actuan despubs de que 

10s bacilos corno el proteus vulgaris y coli, han agotado el poco oxigeno 

existente en el cadaver y otros aer6bicos como pitruficus coli, liquefaciens 

rnagnus y vibri6n colkrico han participado en el proceso de la 

p~trefacci6n."~~ 

FLORA Y FAUNA CADAVERICA 

Despuks de producirse la rnuerte surge una fauna y flora cadavbrica en el 

cuerpo que lo va reduciendo a restos aridos; actuan aqui diferentes tipos de 

organisrnos y dipteros, 10s primeros acttian cuando el cadaver se encuentra 

a l  intemperie devorhndolo, como son 10s roedores, coyotes y animates 

-- 

" Ramh Fernbdez Ptmr P E .  LAMEDICINAed. Medxiw, 
Mendez Editom, 1998. P6g. 191. 
'9 Javier Grandini GonAlez MEDICINA FORENSE. Mbxico. EditoraMexicana, S:A do C:V: 1995. PAg. 32. 



carnivores en general, otros grupos son las hormigas y 10s dipteros y las 

aves de rapiila. Los cadhveres que son inhumados con un procedimiento 

sanitari0, estan de 12 a 36 horas en contacto con el medio ambiente aun 

cuando esthn dentro del feretro, 10s familiares que lo velan abren el ataud 

por diferentes razones o circunstancias, de esta manera el contacto se da 

con algunos dipteros y otras bacterias. Al ocurrir la muerte se encuentran 

huevecillos en diferentes zonas del cuerpo humano. 

Las moscas pueden depositar huevecillos en zonas como la boca, ojos. 

pelo, si se encuentra el cadhver desnudo depositan 10s huevecillos en el 

ano; desarrollAndose larvas entre las 8 y 14 horas4' 

La momificacion es un proceso transformativo del cadAver, que puede ser 

artificial o provocado, natural o espontaneo. El primer caso es el del 

embalsamiento y podemos recordar a 10s egipcios, que realizaban tareas de 

este tipo. En el segundo caso estAn las momificaciones que obedecen a 

ciertas condiciones del medio, fundamentalmente relacionadas con la 

sequedad o falta de humedad, que impide el desarrollo de 10s germenes de 

la putrefacci6n. Es un proceso de desecaci6n del cadhver, que puede ser 

total o parcial. Momias naturales pueden producirse en cuevas, criptas de 

iglesias o cementerios en terrenos secos. Una de las caracteristicas de este 

fendmeno es que la piel se vuelve dura y se va adhiriendo al esqueleto 

tomando un color os~uro .~ '  

Los factores que contribuyen a que este fenomeno ocurra; es el clima d i d o  

y sew, un ejemplo claro son las momias de Guanajuato. 

' O  Ibidem. Pdg. 34. 
" Alfonro Quiror Cuar6n. MEDICNA FORENSE ... Pag. 501 



IMPORTANCIA SOCIAL PARA WEFORMAW EL 

ARTICULO 62 DEL REGLAMENTO DE 

CEMENTERIBS DEL DbSTRlTO FEDERAL 



4.1. POL~TICA DE POBLACI~N Y PLANEACI~N DE DESARROLLO 

El 11 de julio de 1987 se instituyo el Dla Mundial de la Poblaci6n. LPor qu6 

en esa fecha? porque fue precisamente ese dia cuando segun 10s 

dem6grafos, la poblaci6n alcanz6 10s 5 mil rnillones de habitantes. 

En 1999 tan s61o 12 arlos despubs de haber, alcanzado aquella marca 

demogrdfica, la poblacion mundial habrd llegado a 10s 6 mil millones de 

habitantes. 

Ahora, en tan s61o una decena de arlos, el ser humano se multiplic6 con una 

celebridad inbdita, que debe wnvocamos a la reflexi6n y, desde luego a la 

acci6n. 

El gobierno MBxicano, esta wnsiente que el impulso y el desarrollo son su 

principal objetivo, motivo por lo cual se cre6 el Plan Nacional de Poblaci6n 

1995-2000, fue el primer0 de 10s diversos programas sectoriales derivados 

del Plan Nacional de Desarrollo, presentado por el entonces presidente de 

la Republica, Ernesto Zedillo Ponce de Le6n. 

El PNP, identifica 10s principales desafios demogrdficos que enfrenta el 

pais, propone esquemas de planeaci6n y wordinaci6n en este campo." 

Un ritmo veloz de crecimiento demogrdfiw se traduce en elevados 

requerimientos de inversion, de recursos naturales, hay repercusi6n en el 

" Examen " Palitica de Poblacibn" No. 8, Ocrvbn de 1999, P i p .  4-5. 



medio ambiente y en la provisi6n de servicios basicos, lo que hace mas 

dificil la satisfaction de las demandas sociales. 

Una poblacibn bien equilibrada participa justa y equitativamente de 10s 

beneficios de desarrollo econbmico y social, y no s61o unos CIJant0~ son 10s 

beneficiados como ocurre cuando existe sobrepoblaci6n; por lo que la 

planeacion demogrhfica es una herramienta y una referencia de todas las 

acciones y programas de gobierno. 

Situacibn dernogrhfica de Mbxico. 

"De acuerdo con el Consejo Nacional de Poblaci6n ( CONAPO ), MBxico 

cuenta actualmente con una poblaci6n de 96.3 millones de habitantes, que 

es casi el doble de la de 1970. Sin embargo, la taza de crecimiento natural 

de la poblaci6n se redujo en ese period0 de 3.4 a 1.88% . lo que significa 

que de no haberse frenado el acelerado crecimiento de la poblaci6n, 

sumariamos hoy 134 millones de rnexicanos, estas cifras ponen de 

manifiesto la acelerada transicibn dernografica de la poblacibn de nUeStr0 

pais, en especial, durante las Liltimas tres d ~ c a d a s " . ~ ~  

El descenso de la mortalidad marc6 el punto de arranque de la transicibn 

demogrhfica, actualmente 10s mexicanos vivimos en promedio 74 aitos, que 

es mas del doble de la esperanza de vida registrada por 10s habitantes del 

pais en la dbcada del aAo 1930. 

'' Ibidem. Pk. 5 .  



Un segundo elemento de la transici6n empez6 a presentarse a mediados de 

la dbcada de 10s sesenta: la declinaci6n de fecundidad disminuyo de 7 a 2 

hijos por mujer. 

Esta desaceleraci6n del aecimiento demogrAfific6 no impedira que en el 

corto plazo, la poblaci6n mexicana siga aumentando rapidamente, pues de 

acuerdo con las cifras proporcionadas, la poblaci6n del pals alcanzard 

alrededor de 10s 100 millones de habitantes en el aAo 2000, 112 millones en 

el 2010,122 millones en el 2020 y cerca de 130 millones en el 2030. 

En la actualidad la poblaci6n mexicana asciende a cerca de 96.3 millones 

de habitantes, se estima que, durante, el afio, ocurran alrededor de 2.2 

millones de nacimientos y cerca 427 mil defunciones. 

Se estima que la fecundidad alcanz6 su nivel maxim0 histbrim a mediados 

de 10s aiios sesenta, cuando se tenia 7 hijos promedio por mujer, a partir de 

1974, la fecundidad disminuy6 a 6 hijos, a 5 hijos en 1979, a poco menos de 

4 hijos en 1985 y a 3 hijos en 1993. Se estima que actualmente la 

fecundidad es de 2 hijos por mujer. 

La difusi6n de la planificaci6n familiar a jugado un papel crucial para 

propiciar la calda de la fe~undidad.~~ 

Ibidem. Phg. 13 



4.2. POBLACl6N ACTUAL Y CREClMlENTO 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995-2000 

La poblaci6n de MBxico en 1995, alcanzo 10s 91 millones de habitantes y en 

el alio dos mil, esta cifra aumento a 97 millones de habitantes, resultando el 

increment0 de 6 millones en 10s ultimos 5 arios. 

La situaci6n demografica de MBxiw, se ve aun marcado por el rApido 

crecimiento que tuvo la poblaci6n hasta 10s arios setgnta. De este aumento 

el gobierno tuvo gran culpa, ya que no se preocupo por darle gran difusi6n a 

la planificaci6n familiar, ya que las familias de antano, tenian hasta 20 hijos; 

posteriormente la taza de crecimiento de la poblad6n wmenz6 a disminuir 

apreciablernente desde entonces. 

El rapido crecimiento del pasado propici6 una distribucibn por edad de la 

poblaci6n marcadamente joven, es decir, con una alta proporci6n de ninos y 

jovenes. En la actualidad 36 % del total de la poblaci6n tiene menos de 15 

arios de edad. 

"La disminuci6n de la mortalidad; MBxico atraviesa por una rhpida y 

profunda transici6n demografica, caracterizada por cambios muy 

acentuados en la mortalidad y la fecundidad: La disminuci6n de la 

mortalidad ha ocunida de manera sostenida desde 1930, con marcados 

avances entre 1945 y 1960. La esperanza de vida asciende a 72 anos. lo 

que significa el doble de 10s 36 arios de vida que se tenia en 1930. 



Uno de 10s componentes mas importantes del aumento de la sobrevivencia 

es la disminuci6n de la mortalidad en la que actualmente MBxico ocupa el 

noveno lugar a nivel mundial. 

Mientras que en 1930 el 18% de 10s ninos falleclan antes de cumplir un aAo, 

en 1994 estb proporci6n disminuyo a 3%; algo similar ocurre en cuanto a la 

sobrevivencia hasta la edad adulta. En 1930, el 77% de las personas 

fallecian antes de alcanzar 10s 65 aAos; en 1994 esta proporci6n disminuy6 

a 24%. 

No obstante las considerables ganancias logradas en la sobrevivencia de 

10s mexicanos, persisten las desigualdades regionales y por grupos 

socioecon6miws. Por ejemplo. 60 % de las defunciones infantiles ocurre en 

las familias cuyas madres no tienen inSt~cci6n o no completaron la 

primaria, en este grupo por cada mil nacidos vivos ocurren 52 muertes 

infantiles; mientras que entre las madres con instrucci6n secundaria o 

superior estb proporci6n disminuye a 18 por mil: las diferencias entre 

entidades federativas son igualmente notables. Por ejemplo: la mortalidad 

infantil en Oaxaca y Chiapas es 2.5 veces mayor que la del Distrito Federal 

o Nuevo Le6n. 

"Lo que ocurre es que la desigualdad econ6mica genera niveles de 

desigualdad de salud y ello empuja el promedio nacional para abajo, MBxico 

se ha mantenido por atios alrededor del dBcimo lugar en el nivel de 

mortalidad in fan ti^".^^ 

" Perifflico la Jomada miircalcs 25 de febrem de 1998 



Gran parte del rezago de la mortalidad puede y debe ser evitado, pues 

resulta de enfermedades infecciosas y parasitarias, que son susceptibles de 

tratar mediante inte~enciones adecuadas de salud y nutrici6n. 

A pesar de que en el marw wnstitucional se establece el respeto a la 

libertad de determinar el numero y esparcimiento de 10s hijos, el reto 

prioritario del gobierno es propiciar y crear wnciencia en la poblaci6n y en 

especial en la de mayor riesgo socioecon6miw, para que se de una 

disminuci6n de la fecundidad, ya que en estA Bpoca no es posible educar, 

alimentar a mas de 3 niflos de manera adecuada, y por ende al haber una 

sobrepoblaci6n en el Distrito Federal, el gobierno se verla imposibilitado de 

dotar a su poblaci6n de todos 10s servicios necesarios para su desarrollo. 



4.3. IMPORTANCIA SOCIAL PARA REFORMAR EL ART~CULO 62 DEL 

REGLAMENTO DE CEMENTERIOS DEL DlSTRlTO FEDERAL 

POBLACION Y DEMANDAS ASOCIADAS 

Para el aiio 2001, se espera que habe aproximadamente 1.8 millones de 

nuevos habitantes por afio: por lo tanto, se requerirh de mas servicios, 

Ilegara un momento en que van a ser insuficientes; si no se toman medidas 

antes de sufrir esta situacion, para que se tenga una mejor calidad de 10s 

servicios bdsicos (educacion salud, vivienda, cementerios) es necesario 

hacer conciencia y estudiar 10s reglamentos y leyes que haya al respecto, 

para asi determinar en que rubro es necesario realizar una reforma. 

El lnstituto Nacional de Estadistica, Geografia e lnformhtica (INEGI) es el 

encargado de evaluar las estadisticas de nacimientos y defunciones (entre 

otras mas actividades que tiene a su cargo) generadas a traves de 10s 

registros administrativos, medio por el cual se puede dar uno cuenta que la 

poblaci6n del Distrito Federal crece a pasos acelerados. 

El registro tanto de nacimientos como de defunciones es la fuente primaria 

para obtener informacibn de la poblacibn que existe en el pais. 

No obstante 10s indicadores de la fecundidad muestran que esta ha estado 

disminuyendo de manera sistematica, su efecto no se refleja aun en un 

menor numero de nacimientos, debido a que la poblacibn femenina en edad 

reproductiva se ha venido incrementando, como consecuencia de la elevada 

fecundidad pasada. 



Por otra parte tenemos lo que seiiala el articulo 115 Constitucional, en su 

fraccion Ill que el gobierno del Distrito Federal '...tendrB a su cargo 10s 

siguientes servicio publicos ... e) panteones ...", es de mencionar que uno de 

10s tantos servicios que tiene la obligation de prestar a su poblacion el 

gobierno del Distrito Federal, es el servicio de cementerios. 

Es necesario determinar el significado de servicio publico, antes de 

presentar la problemAtica existente en el Distrito Federal, respecto al 

servicio de cernenterios, se determinara 'Quk es el Servicio Publico?, 

Segun Duguites, es 'Toda actividad del Estado cuyo cumplimiento debe ser 

asegurado, reglado y controlado por 10s gobernantes", es la satisfaccion de 

las necesidades de interes general, 10s cuales debe ser prestado de una 

manera regular, continua para la satisfaccion de una necesidad publica, ya 

que tiende a satisfacer necesidades colectivas o a realizarse en beneficio de 

la sociedad y de sus miembros que la componen, respecto al s e ~ i c i o  de 

cementerios el gobiemo a perdido el control, debido a la sobrepoblacion 

existente y que se va seguir agravando en la ciudad mas grande del mundo, 

debido a que la poblacion a corto plazo demandara rnBs servicios de toda 

indole. 

Es necesario seiialar que la falta de espacios para el ser humano en las 

grandes ciudades 10s convierte en un problema para su residencia, vivos o 

rnuertos. Morir, no cuesta nada aparentemente per0 cuando no se posee 

un terreno o por lo menos $5,000.00 (cinco mil pesos 001100 M.N.), para 

enterrar a 10s muertos, las wsas cambian. 

De 10s 11 5 panteones que hay en el Distrito Federal, en ninguno hay un solo 

lugar para descansar en paz, y la verdad es que 10s espacios estAn bajo 



contratos a perpetuidad, o en algunos camposantos las unidades vecinales 

solo perrniten que Sean inhumados 10s miembros de su comunidad. 

La Direccion Juridica de Cementerios del Distrito Federal, explica que 

puede pagarse una cantidad minima para que 10s cuerpo puedan ser 

enterrados en el panteon de San Lorenzo Tezonco o en el de San Nicolas 

Tolentino, donde se le dara sepultura en una fosa que podra ocupar por 7 

aAos unicarnente. 

Las cornunidades unen sus esfuerzos para que sus muertos Sean 

enterrados en panteones vecinales: "Esto, como ejemplo, en la zona de 

Santa Ursula Coapa, en donde 10s lugareiios s61o pueden ser inhumados en 

el panteon de la iglesia, a petici6n de la mayoria de 10s ejidatarios". 

Otros panteones con esta caracteristica son: el de Tlalpan. Venustiano 

Carranza, Tlahuac, lztapalapa y Xochirnilw, donde 10s vecinos, a travbs de 

cornisarios ejidales, tienen prioridad para sus familiares, quienes, al fallecer 

ocupan un lugar en el cementerio local. 

LOS CEMENTERIOS 

De 10s 11 5 cementerios que existen actualmente en el Distrito Federal, cien 

son oficiales y 15 estan concesionados. Los panteones civiles se dividen en 

Generales, Delegacionales y Vecinales, estos a su vez, se subdividen en 

horizontales donde 10s restos Aridoq o cremados se depositan bajo tierra y 

10s verticales, que est6n wnstituidos por uno o mAs edficios con gavetas 

superpuestas e instalaciones para el dep6sito de cadheres. 



"Los concesionados son aquellos que estaran administrados por personas 

fisicas o morales de nacionalidad rnexicana y de acuerdo al reglamento de 

cementerios del distrito federal publicado el 22 de mayo de 1989, en donde 

se define que estos se otorgaran por un plazo rnaxirno de 20 ailos, 

prorrogables a juicio de DDF, por lo que debera indicarse su us0 en el 

Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, al margen de la inscripci6n 

correspondiente. 

De entre estos ultimos destacan 10s que se encuentran en la delegaci6n 

Miguel Hidalgo; el Franks, en la Calzada Legaria; el Espaiiol, el 

Americano, el Monte Sinai, Aleman. Britanico e lsraelita, 10s cuales 

aparecen con un indice en sus estadisticas corno "agotados", y 10s cuales 

pueden contar con espacios disponibles si se posee la cantidad de 

$3,800.00 (Tres mil ochocientos pesos 001100 M.N.), segun explicaron 10s 

administradores del Espaiiol y Americano re~~ect ivamente" .~~ 

SIN ESPACIOS 

La falta de espacios para sepultar un cadaver en el Distrito Federal obliga a 

las autoridades a recomendar a 10s deudos, cremar 10s restos, o trasladarlos 

para ser sepultados en su lugar de origen, pues 10s ~iltimos ocho panteones 

que fueron autorizados en la delegacion Xochirnilco, llegaron ya a su 

maxima capacidad. 

La mayoria de 10s cementerios del area de Xochimilco. Milpa Alta, Tlalpan, 

Tlahuac e lztapalapa, entre otras delegaciones, son vecinales, unicarnente 

se presta el sewicio a 10s ejidatario del lugar. 

" Siguenza Jacobo. "LA MUE TE FRENTE A LA TENEBROSA SITUAC16N DE U)S ANTE0 ES DE 
LA CAPITAL". R e v v  



Segun informan las autoridades, estan en funcionamiento 10s cementerios 

de San Lorenzo Tezonco y el de San NicolAs Tolentino con una extension 

de 826 mil 794 y 1.1 13.05 metros cuadrados, y donde acuden personas de 

escasos recursos. 

En 10s panteones de San lsidro y Sanctorum, 10s espacios esun agotados. 

sin embargo el derecho de perpetuidad se respeta siempre y cuando se 

cumpla con 10s derechos y obligaciones que marca el reglamento. 

Algunas de las alternativas que da, el gobierno del Distrito Federal, debido a 

la saturacion de 10s panteones en el Distrito Federal es: 

1 .- crernar 10s restos 

2.- trasladar el cadaver a su lugar de origen 

3.- sepultar el cadaver en el Estado de Mexico 

Una de las causas de la saturacion de panteones se debe en gran medida a 

la sobrepoblacion que existe en el Distrito Federal, la cual cifras 

proporcionadas por el "INEGI, y de acuerdo a 10s resultados preliminares del 

XI1 Censo General de Poblacion de 2000, este arrojo la cantidad de 

8,591.301 habitantes, siendo que en 1995 10s resultados preliminares fueron 

8,483,623 habit ante^".^' Otra de las causas es que anteriormente se 

otorgaba la perpetuidad (indefinidamente) per0 debido a la gran demanda 

que se da en este rubro fue suprimida, per0 10s que anteriormente habian 

solicitado este sewicio se les respeto su derecho, y se les sigue respetando 

siempre y cuando cumplan con sus obligaciones correspondientes. 

" MEGI: Conteo de pablaci6n y vivienda 1995.20W. 
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Ante la situacibn antes planteada propongo que se reforme el articulo 62 del 

Reglamento de Cementerios del Distrito Federal vigente, para que asi el 

gobierno del Distrito Federal, pueda disponer de espacios en un tiempo 

razonable, para que su poblaci6n no tenga que inhumar a sus difuntos en el 

Estado de Mexico, o en las diferentes entidades del pais. 

El articulo 62, actualmente esta de la siguiente manera: 

"Art. 62. La temporalidad maxima wnfiere el derecho de uso sobre una fosa 

durante un plazo de siete afios, refrendable por dos periodos iguales al final 

de 10s cuales volvera al dominio pleno del Departamento del Distrito 

Federal". 

Es de serialar que el presente arliculo, otorga el goce del derecho del uso 

de la fosa, a 10s deudos por un tiempo mdximo de 21 aAos, debido a esta 

situation, y aunado a la sobrepoblacibn, existe una saturacion en 10s 

cernenterios del Distrito Federal, por lo que para evitar tal conflicto, se 

propone modificar el articulo de referencia, estableciendose un solo 

refrendo y no dos como esta actualmente, lo que pasaria de 21 afios a 14 

arios, por lo que serian 7 afios reglamentarios que marca la Secretaria de 

Salud, para que el cadaver se descomponga sin causar ningun dafio en la 

salud de la poblacion; y un refrendo de otros 7 aaos unicamente, y no dos 

corno actualmente se encuentra, per0 si la poblacion aumenta wmo se ha 

dado en las ultimas dbcadas, se tendria que suprimir 10s refrendos. 

quedando como temporalidad ~inica la de 7 aiios. 

En virtud de lo anteriorrnente expuesto el arliculo 62 del Reglamento de 

Cementerios quedaria de la siguiente manera: 



Articulo 62.- La temporalidad maxima contiere el derecho de uso sobre una 

fosa durante un plazo de siete aiios, refrendable por un period0 igual, al 

final del cual volverB al dominio pleno del Departamento del Distrito Federal. 



4.4. COMPOSICION ADMINISTRATIVA DE LOS CEMENTERIOS 

La Ley General de Salud para el Distrito Federal, Titulo Primero Capitulo I. 

establece en su art.5 que en materia de salubridad local corresponde al 

departamento de regulaci6n y control sanitario de cementerios. 

Antes de empezar con la administraci6n de cementerios debemos de 

establecer o delimitar que rama del derecho regula 10s sewicio publicos y 

establecer su deRnici6n. 

Definicion de Derecho Administrativo: 

"El Derecho Administrativo es la rama del derecho publico interno. 

constituido por el conjunto de estructuras y principios doctrinales, y por las 

normas que regulan las actividades directas o indirectas, de la 

administracion publica como brgano del poder Ejecutivo Federal, la 

organizacion, funcionamiento y control de las cosas pljblicas; sus relaciones 

con 10s particulares, 10s sewicios publiws y demas actividades es ta ta~es" .~~ 

El Derecho Administrativo aparece como 10s medios esenciales para el 

ejercicio de las funciones administrativas, que tiene por finalidad "proveer 

con medidas wncretas a la satisfaccidn de las necesidades que son 

aquellas que el interes publico requiere. 

Para Leon Duguit "El derecho Administrativo es el conjunto de reglas que 

determinan la organizaci6n de 10s se~ ic ios  publicos". 

" Sena Rojas Andrb. OERECHO AOMINISTRATIVO 15.. ed.. Mbxim. Pomia 1992. PBgs 130. 



El Reglamento de Cementerios rige directamente la administracibn de 10s 

panteones en el Distrito Federal, con la participation de la Secretaria de 

Salud, a trav6s de la Ley General de Salud. 

La aplicacion y vigilancia de las disposiciones correspondientes, esthn no 

solo a cargo de la autoridad sanitaria, sin0 de la Direcci6n Jurldica y de 

Estudios Legislativos, asi como de las delegaciones de DDF, de acuerdo 

con su propia competencia y jurisdiccion. 

Las actividades estan contenidas en 10s siguientes articulos: 

Art.5.- Corresponde a la Direcci6n General Juridica y de Estudios 

~egislathos: 

I. lnstrumentar y vigilar el cumplimiento del presente reglamento en 

coordinacion con las Delegaciones ; 

11. Supervisar la prestacion de 10s servicios en 10s cementerios civiles 

generales, delegacionales y vecinales, y en 10s concesionados. 

Ill. Tramitar 10s expedientes relativos al otorgamiento, modificacion o 

revocacion de las concesiones. 

IV. lntervenir previa la autorizacion correspondiente de la Secretaria de 

Salubridad y Asistencia, en 10s tramites de traslado, intemacion. 

reinhumacion, deposito, incineracion y exhumaci6n prematura de 

cadaveres, restos humanos y restos humanos Bridos o cremados, 

V. Tramitar las solicitudes para la exhumacibn y reinhumacion de restos 

humanos cumplidos en 10s cementerios wncesionados. 

Art. 6.- Corresponde a las Delegaciones: 



I. Prestar 10s se~ ic ios  publicos de inhumacion, exhumacion y 

reinhumacion de cadaveres, restos humanos y restos humanos Aridos 

0 cremados en 10s panteones civiles generales, delegacionales y 

vecinales; 

II. Cumplir y vigilar el cumplimiento de este reglarnento dentro de sus 

respectivas jurisdicciones; 

Ill. Proponer a la Direcci6n General Juridica y de Estudios Legislativos el 

establecimiento o modification de normas y criterios aplicables a 10s 

se~ ic ios  de que trate este reglamento; 

IV. Proponer a traves de la Direccion General Juridica y de Estudios 

Legislativos, el establecimiento de cementerios civiles generales, 

delegacionales o vecinales, y 

V. Proponer a la Direccion General Juridica y de Estudios Legislativos la 

expedition o modificaci6n de 10s manuales de operaci6n de 10s 

cementerios. 

Como estamos hablando de una propuesta para reformar un articulo del 

reglamento es necesario determinar su significado. 

El reglamento facilita la aplicacion de la ley, y resuelve cualquier duda que 

se suscite, el reglarnento esta subordinado a la ley, en ningun caso puede 

prevalecer sobre aquella, es una norma secundaria subalterna inferior y 

complementaria de la ley. 

Ejemplo: Una ley faculta a un organism0 administrative para "resolver todas 

las dudas que se susciten con motivo de la aplicaci6n de dicha ley. 

Para que un reglamento tenga fuerza legal y pueda ser de obsewancia 

general tiene que ser publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n. 



El reglamento se distingue de la ley por que esta emana del poder 

legislativo y el reglamento emana del poder ejecutivo. 

El reglamento es un instrumento de la ley. "El poder ejecutivo tiene 

facultades constitucionales para reglamentar las leyes cuya aplicacion le 

Sean en~omendadas".~' 

4.4.1. NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS CEMENTERIOS 

La Ley General de Salud en su Titulo Decimocuarto Capitulo I, seAala lo 

siguiente: 

Art.313.- Compete a la Secretaria de Salud ejercer el control sanitaria de la 

disposicion de organos, tejidos y sus wmponentes, dlulas y cadaveres de 

seres hurnanos. 

Art.314.-para efectos de este titulo se entiende por: 

Fracc. II Cadaver: el cuerpo humano en el que se haya comprobado la 

perdida de la vida; 

Reiteramos nuevamente la importancia de comprobar la perdida de vida. 

para que no se entierre a un ser vivo. 

Art. 317.- "Para la certification de la perdida de la vida, debera comprobarse 

previamente la existencia de 10s siguientes signos de muerte: 

I. La ausencia completa y permanente de conciencia; 

II. La ausencia permanente de respiracibn esponUnea; 



Ill. La falta de percepci6n y respuesta a 10s estimulantes externos; 

IV. La ausencia de 10s reflejos de 10s pares craneales y de 10s reflejos 

medulares; 

V. La atonia de todos 10s musculos; 

VI. El tbrrnino de la regulaci6n fisiol6gica de la temperatura corporal; 

VII. El par0 cardiac0 irreversible, y 

VIII. Las demas que establezca el reglamento correspondiente. 

Capitulo Ill, Cadaveres 

Art.337.- para 10s efectos de este titulo, 10s cadaveres se clasifican de la 

siguiente rnanera : 

I. de personas conocidas, y 

II. de personas desconocidas 

10s cadaveres no reclamados dentro de las setenta y dos horas posteriores 

al fallecimiento y aqubllos de 10s que se ignore su identidad, seran 

consideradas como de personas desconocidas. 

Art. 339.- 10s cadaveres deberan inhumarse, incinerarse o embalsamarse 

entre las doce y cuarenta y ocho horas siguientes a la muerte, salvo 

autorizacion especifica de la autoridad sanitaria competente o por 

disposicion del Ministerio Publiw o de la autoridad judicial. 

Art. 342.- la inhumaci6n e incineracibn de cadaveres d l o  podri realizarse 

en lugares autorizados por las autoridades sanitarias wmpetentes. 



Art. 343.- La Secretaria de Salud determinara el tiempo minimo que han de 

permanecer 10s retos en las fosas. 

Como ya lo hemos seiialado la Secretaria estableci6 el plazo de siete aiios, 

ya que del estudio realize determin6 que durante este period0 el cadaver se 

descompone, mientras ese plazo no termine, solo podran verificarse las 

exhumaciones autorizadas por las autoridades sanitarias y las ordenadas 

por las judiciales o por el Ministerio P~ibl iw, mediante 10s requisitos 

sanitarios que se fjen, en cada caso, por las primeras. 

Ley de Salud para el Distrito Federal, Titulo Segundo. Capitulo I 

Art. 21 .- para 10s efectos de la presente ley se entiende por. 

IV. Cementerio: el lugar destinado a la inhumacibn o incineracion de 

cadaveres. 

Capitulo IV, De 10s cementerios 

Art. 36.- El departamento atendera el establecimiento, funcionamiento 

conservation y operation de cementerios en el Distrito Federal . ya sea por 

si mismo o por wncesi6n que se otorgue a 10s particulares. 

Para otorgar la concesion respectiva, debera recabarse previamente la 

autorizaci6n sanitaria que expide el propio Departamento. 

Reglamento de Cementerios del Distrito Federal. Capitulo I 

Art. 7.- Por su administraci6n, 10s cementerios en el Distrito Federal se 

clasifican en: 



I. Cernenterios oficiales, propiedad del Distrito Federal, el que 10s 

operara y controlara a traves de las Delegaciones, de acuerdo con 

sus areas de wmpetencia, y 

11. Cementerios concesionados, administrados por personas fisicas 0 

morales de nacionalidad mexicana, de acuerdo con las bases 

establecidas en la concesion y las disposiciones de este reglamento 

Art. 8.- Los cementerios oficiales seran: 

I. Civiles generales, para todo tipo de inhumaci6n de cadhveres, restos 

hurnanos y restos humanos Aridos o cremados, sin importar su 

procedencia; 

II. Civiles delegacionales, que se localizan en las delegaciones del 

Distrito Federal, para inhumar cadaveres, restos humanos y restos 

hurnanos aridos o cremados procedentes del area de la propia 

Delegation, y 

Ill. Civiles vecinales en 10s cuales de podrhn inhumar cadaveres, restos 

humanos y restos humanos Aridos o cremados procedentes del Area 

vecinal correspondientes. 

Capitulo VIII, Del derecho de uso sobre fosas 

Art. 59. En 10s cementerios oficiales, la titularidad del derecho de us0 sobre 

las fosas se proporcionara mediante 10s sistemas de temporalidad minima y 

maxima. 



CONCLUSIONES 

I.- C O ~ O  se puede 0 b s e ~ a r  en el estudio de las culturas, la que mas nos 

aport6 informacibn de las wstumbres funerarias fue la Azteca, a travbs de 

todos 10s documentos que se han encontrado nos podemos dar cuenta que 

siempre ha sido importante e indispensable enterrar el cadaver, per0 todas 

las culturas tienen antecedentes sobre este aspecto, por lo que del analisis 

realizado se desprendio que ya nuestros antepasados practicaban la 

inhumacion y cremacibn. 

Me parecio importante no solamente citar las wstumbres funerarias sin0 

hacer una breve reselia de la historia de las diferentes culturas para tener 

un mejor conocimiento de lo que se esU tratando. 

Conocer la historia siempre es importante para todos aquellos pueblos que 

quieran saber de su origen. 

A traves de 10s testimonios dejados por nuestros antepasados, podemos 

saber que 10s Aztecas ya practicaban la cremacibn, 10s Mayas y 

Teotihuacanos, la inhumacion y en la epoca actual se utiliza tanto la 

cremacibn como la inhumacion. 

11.- Es de mencionar que la muerte es un proceso que todo ser vivo va a 

experimentar, ya que el ciclo del ser humano es nacer, crecer, reproducirse 

y morir, y para diagnosticar el estado de muerte se tiene que comprobar 

ciertos requisitos previamente establecidos por la Ley General de Salud, 10s 

cuales fueron selialados en el presente trabajo debido a su importancia. 



medico y se debe reportar para una investigacidn mbdicolegal, llevada a 

cab0 por el Ministerio Pljblico y peritos en materia forense, 10s cuales 

surninistran informaci6n necesaria para determinar el diagnbstiw del hecho 

judicial estableciendo si fue hornicidio, suicidio, accidente o muerte natural, 

llegando al conocimiento cierto de la verdad, dsndose una correcta 

aplicacion de la ley. 

IV.- Existen ocasiones en que el cadever tiene que ser exhumado porque se 

sospecha que la muerte no fue natural, sin0 que se Cree que fue un crimen 

y en este caso se practica una o mas necropsias, las necesarias para 

cornprobar el hecho. 

Tanto la inhurnacibn como la exhumacibn requieren autorizaci6n o de lo 

contrario las personas que las realicen sin la autorizacibn wrrespondiente. 

se haran acreedores a las sanciones establecidas en el Cddigo Penal, y el 

personal que lleve a cab0 esta tarea debe estar altamente calificado. 

V.- Con respecto a la necropsia medico legal se pus0 de manifiesto la 

necesidad de practicarla cuando haya sospecha que fue un hornicidio. 

muerte violenta o subita, y es necesario e indispensable hacer del 

conocimiento de 10s ciudadanos la utilidad de realizarla para esclarecer casi 

con precisibn la causa del hecho judicial, y asi de esta rnanera colaborar 

con la administracibn de justicia cuando se trate de un delito, y reiterar la 

necesidad de que se practique en 10s hospitales en todo tip0 de muertes, 

para irnpulsar a la investigacibn cientifica y conocer mas de las 

enfermedades mas recurrentes de muerte en el mexicano, y as1 encontrar 

curas a estas enfermedades, per0 se necesita practicarla lo mas cerca 

posible a la muerte a efecto de poder utilizar 10s brganos del cadever para 

beneficio de lo seres vivos mediante trasplantes, siempre y cuando tengan 



La definicion que da Vivert y Thoinot es la mejor manera de determinar que 

es la muerte, ya que establece "que es la abolici6n definitiva e irreversible 

de las funciones cardiacas, respiratorias y cerebrales". Es la anulaci6n del 

individuo en el mundo, solo asi se puede af inar  que estamos en presencia 

de la muerte. 

Hasta el momento la muerte verdadera criterio de 10s conocedores de esta 

materia es la muerte cerebral, es cuando parte del cerebro o todo se daAa 

de manera irreversible, ya que un individuo que no piensa ni se relaciona 

con su rnedio ambiente no puede estar vivo; por lo tanto la muerte del tallo 

cerebral es considerada muerte legal, cuando se da la disfunci6n del tallo 

cerebral de forma irreversible, el medico certifica que la muerte ha ocumdo 

aunque el corazon siga latiendo, pues 10s medicos piensan que una vida 

vegetativa se encuentra inwmunicada con el mundo que la rodea. 

Ademas es importante wnocer las estadisticas de enfermedades mas 

recurrentes y mortales para poder determinar las causas que las originan y 

buscar soluciones para enfrentar dichas enfermedades evitando en lo 

posible mas muertes por estas causas. 

Ill.- Es de suma importancia la expedici6n del certificado de defuncion, ya 

que este documento afirma la verdad de 10s hechos de caracter mMiw,  

establec~endo de manera precisa la causa de muerte. Este documento 

contiene 10s datos sobre: edad, lugar de residencia, hora en que ocumo la 

muerte, causas de la defuncibn, ademas de ser necesario para que se 

otorgue la autorizacion para la inhumaci6n. 

Cuando las muertes han sido criminales, sospechosas, repentinas e 

inesperadas, o no hay explication IQica, no pueden ser cetiicadas por el 



la autorizacion de 10s familiares del difunto, es por ello que se tiene que 

crear conciencia en el mexicano sobre este tema ya que esto ayudara al 

bien de la humanidad. 

VI.- Asimismo, es necesario poder identificar 10s cadaveres, esto se realiza 

a traves de 10s restos 6seos, dientes, huellas digitales, siempre y cuando se 

cuente con la informacion necesaria de la persona desaparecida, a traves 

de la obse~acion, el estudio se hace mas exhaustivo, cuidadoso y ~0mplet0 

llegando muchas veces a la identificacibn del cadhver. 

La identiticacion por medio de dientes es la mas confiable siempre que se 

cuente con registros dentales, por tal motivo el gobiemo debe de crear 

conciencia ante la poblaci6n para que se realicen este tipo de placas, ya 

que en un momento dado serviria para identificar con exactitud a la persona 

desaparecida . 

VI1.- Cuando una persona muere todas las actividades cesan con rapidez, el 

cadaver experimenta varios cambios , el enfriamiento es el primer fen6meno 

que ocurre, nos aporta informacion sobre el tiempo que lleva sin vida el 

cuerpo, y temlinar con la putrefacci6n que es la desintegraci6n del cuerpo 

por la acci6n de las bacteria, sin embargo debe de permanecer en la fosa 

por un period0 de siete aiios, que es el tiempo establecido por la Ley 

General de Salud. 

VIII.- La sobrepoblau6n es un problema que afecta a la mayoria de 10s 

paises, Mexico no fue la excepci6n, en la ciudad de MBxico, se ha dado un 

aumento de la poblaci6n muy considerable, lo que hace que el gobierno 

tenga que estudiar a fondo el aumento en 10s servicios basicos, para que se 

pueda cumplir con las necesidades de la poblacibn, se necesita mas 



inversi6n en 10s diferentes servicios que otorga el gobiemo, per0 muchas de 

las veces no es posible por el bajo presupuesto con que se cuenta. 

Sabemos que la tarea no es sencilla, ahora es cuando mas debemos 

pensar en como solucionar 10s problemas que se van suscitando, ante un 

rnundo en constante transformaci6n se tienen que ir reformando las leyes 

de acuerdo a la situation que se esta viviendo. 

uno de 10s principales objetivos del gobierno es wnservar la vida y la salud 

de la poblacion, sin embargo la muerte es algo inevitable, por lo que se 

tienen que tomar las medidas necesarias para resolver el problema que 

enfrenta el Distrito Federal, sobre la saturaci6n de cementerios, y asi 

garantizar la satisfaccion de la poblaci6n en la prestaci6n de servicios 

basicos, es por ello que propongo en el presente trabajo que se reforrne el 

articulo 62 del Reglamento de Cementerios del Distrito Federal Vigente, 

para que se disponga de mas espacios en este rubro, ya que el gobierno del 

Distrito Federal, es el encargado de proporcionar 10s servicios que demande 

su poblacibn, por lo que al no tener una vision amplia en el futuro, el 

problema al que se enfrentaria el gobierno del Distrito Federal, seria que al 

no existir espacios para sepultar 10s caddveres, no estaria cumpliendo lo 

estipulado en el articulo 115 Constitucional, que de acuerdo al anAlisis 

realizado al articulo de referencia, seilala que el gobierno del Distrito 

Federal, tiene a su cargo entre otros de prestar el servicio de cementerio, 

acorde a las necesidades que solicita la poblaci6n. 
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