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En la seslón del dta 3 de febrero de 1998, el ConseJo de Directorss de Semlnarlo acordó
Inclulr en el oflclo de aprobaclón la siguiente leyéñda;
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futarar y pofunli¿ar e[ proúhna d¿ k natrt¿, es at["arar y profunlizar e[

d¿ kaida:

amÉos sófn se pw[en aiskr por una aÉstrattün quc hs fracc inrry[imÉtts y

tnnúién inslgiJimntu, como si k rndt LefinIErf, nqu{ y k tffiEtte al[á, en

aquil cfllá.ilu ilu manana serú tamfiién e[ m{o. EI caláatr rn a k tffitett+

u e[ rutsto: [n mt¿rte es ufl a¿to [t e4isir;ncln ! Fertercrc a [a e4isttntln

misma at esta aila; en e[ ma¿ru no utá [a nuute, shn e[ ft¿úo: c[ aru d¿

moilr ca[a urc. La propla muerte atd en cada utn [z tnsotros, pertenn¿ E

nu¿strf, aflE, qu¿ pot aqw[ am se atmp[e tnrenn[tnmt¿. E]L k eryutmcin

cnnaretu, vfuiir u un continuo rnorir y morir u eútir.
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más Inüt¡n seureto [¿ fa natura[uf,, at ffitsttto tlmtpo que k nás prof"tlo

sentenda d¿ k saÉiduila uniuerss[.

lPoco podnnos frnrcr lrena a[ mlgna l¿ [a nunte; {as pa[n6ras se

[I[uyen coru d agua at [ns na¡ns y d entenllndento se ercomíreu at e[

si{encIo fantas*ot q* rol¿a e{ caláuu d¿ un sert que en un sob btstante,

6rnte mmo unsuspíro, misterioso conn unmarmuffn, paso ú[mwimfunto a

ta qufctud d¿[ utmnr a fn cn[tna, [¿ tn tuz, a tas ttniefitas [áfrrgas e

IrcomprensIrtfzs,
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La medicina forense cumple una labor insustituible como prueba pericial

vinculada a hechos en los que el resultado materlal es la muefte de una o de

varias personas producto del delito de homicidio, muerte natural o accidental,

estos hechos requleren de un estudlo especfflco para dlferenclarlas entre sf y

en un momento dado, aportar al juzgador elementos indubitables para fincar

una responsabilidad penal a uno o varios sujetos determinados.

La existencia de un cuerpo sin vida da lugar a un universo de estudios

perlclales que pueden ayudar a determlnar la causa de la muerte, el t iempo de

la misma, el autor material, el lugar del hecho o del hallazgo y los hechos o

actos que pudieron caugar la muerte. Para el derecho penal, una de las

interrogantes más importantes es la determinación del tiempo de muerte de

una persona desde que se produjo hasta su hallazgo y una de las maneras

más eficaz es con la ayuda de la Entomolog[a Forense, de conformldad con los

razonamlentos preclsados en el cuerpo de este trabajo

En Méxlco, exlste un desconoclmlento y deslnterés generalizado por

parte de las Instituciones Judiciales y personas que laboran en ellas

relaclonadas dlrecta o Indlrectamente con la procuración e lmpartición de

justicia, derivando qué no se vÉa a esta ciencia como una coadyuvante efectiva

en sus determinaciones legales.

En el ámbito judicial y forense se ha otorgado poca importancla al

estudio de los insectos, limitando con ello la investigación y desarrollo de varias

cuestlones legales como lo pueden ser: a) Uso y abuso de drogas,

(Entomotoxicologfa), b) Tráfico de drogas, €n especffico para la marihuana,

amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca

efectos alucinógenos de acuerdo con el artfculo 245 de la Ley General de

Salud, c) Abandono de Infantes y personas mayores o enfermas, d) Leslones

ante y post-mortem, e) Traslado de cadáveres de un lugar a otro, f) y en

- 1 0 -

Neevia docConverter 5.1



I
I
I
t
I
t
I
I
I

l r
It
Ir
l l

lr
Ir
It
lr
It
It

especffico para el tema que se desarrolla en este trabajo es: la aplicaclón de la

entomologfa forense en la determlnación del cronotanatodiagnóstico en

cadáveres antlguos, dlstinguiéndose de los recientes que aun no presentan un

estado de descomposición avanzado, esto debido a que es más fácll y claro

establecer cuadros de aparición de insectos necrófagos, €ncontrados al aire

llbre.

En Méxlco la blodiversidad animal y vegetal, con múltlples €species

endémicas por hábitat y cllmátlcas qu€ tiene el territorio naclonal, constituye

una fuente diversa de fauna, flora, clima, suelos, etcétera, empero no es, un

impedlmento real para realizar una clasificación de la entomologfa forense por

zonas geográficas, con el trabaJo comprometido y conjunto de entomólogos

capacitados, personal de las procuradurfas, personal perlclal, mádicos forenses,

agrónomos, biólogos, meteorólogos, etcétera podrfan muy bien reallzarse

tablas o cuadros de aparlclón de moscas en cadáveres, con las variables que

pudieran darse a consecuencla del clima, luz, humedad, temperatura, de cada

reglón geográfica.

Por otra parte para la Aplicación de la entomolog[a forense en la

determinación del cronotanatodiagnóstlco en cadáyerés antiguos, encontrados

al aire /rbre, debo señalar qus el arribo de los insectos ocurre dependiendo en

cada caso de: la temperatura, del tipo de allmentación que llevaba en vlda la

vfctima, de la ventilación del lugar donde se encontró el cadáver, de la

humedad, delfrló, del perfodo del año en que sucedló el deceso en resumen de

las condiciones que rodearon en vlda y posterior al deceso de la v[ctlma.

Existen tamblén otras varlables que obedecen por ejemplo a la actlvldad de los

insectos respecto de la luz, la iluminación a que fue expuesto el cadáver como

los insectos, del tlpo de allmento que prefiere cada familia de Insectos, el

tiempo que tarda en salir del huevo la larua, el creclmiento medio diario de las

-  1 1  -
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lArvas, el mOmento en qu€ Se transforman gn pupas O CUando la mOSCa adulta

sale de ellas, la presencia o ausencia de ropas o telas en el cadáver, factores

que pueden determlnar el rÉtraso o aceleramiento del proceso de

descomposición e ir sufriendo más rápido o más lentamente los camblos bio-

qu f micos, f f slceq u lmicos, mlcro-biológicos.

Es importante señalar que los organlsmos vivos tienen su lugar dentro

de un ciClo, en el que nAcen, se desarrollan, se reproducen y mu€ren, en este

ciclO de vida en el que intervienen muchos anlmales, bacterlas y humanos,

constituye el elemento invarlable y sustentador de cualquier ser vlvo "el

alimento", para lograr obtener estos alimentos se requlere de una

transformación y descomposiclón en la materla orgánica, para que este ciclo

concluya correctamente se requlere la intervención de consumidores

especfficos para la materia en descomposiclón, tanto de anlmales o sus restos,

plantas, cadáveres inhumados, en algunos CAsOS exhumadOs O expuestOs al

aire l lbre.

El éxito en la aplicaclón de la Entomologfa Forense en cuestlones de

carácter legal en otros pafses, obedece a que esta ciencia y el slstema judlclal

penal interactrian y se complementan recfprocamente; las Investigaclones con

fines entomológicos forenses se han incentivado, los resultados en las

investigaciones entomológicas forenses realizadas han tenido utllldad y

apllcación en el campo forense ampliando su difuslón en la comunidad

cientffica Internacional.

Es asf que con la ayuda de la entomologla forense se pueden resolver

importantes cuestiones legales.

La Entomotoxicologfa se abordará de manÉra general, pero no por ello

menos lmportante, cómo es qu€ los lnsectos Indlcan si la persona en vida hlzo

uso o abuso de alguna(s) droga(s).

- 1 2 -
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por úlflmo se dan a conocer los resultados de la InvestlgaclÓn de campo

que se realizó en las Direcciones de servlclos Periciales de la República

Mexicana, con la finalidad de dar a conocer la realldad de la Apllcación

Entomológica Forenss, asf como la capacitaclÓn que requieren los

profeslonistas que llevan a cabo este trabajo'
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CAPÍTULO I. LA ENTOMOLOGÍA"

El interés por el estudio de los Insectos no es una inquietud propla de las

culturas del presente siglo, ya desde épocas remotas, diversas fuentes señalan

el interés de varios grupos sociales en el estudio de los insectos como

elemento signiflcativo para el conoclmiento cientfflco, anterior y paralelo a la

existencia del hombre.

"Los insecfos son actualmente el grupo más numeroso de los animales

sobre la tierra. Varios cienfos de miles de dlferenfes especies lran srUo

descritas, fres yeces más de /as gue hay en e/ resfo del reino animal y

hay probablementa muchos más que faltan por claslflcar.ú

Ninguna otra clase de animales ha invadido y colonizado de forma tan

completa la Tierra, Como lo han hecho los inSeCtos carroñerOs 2

endoparáslto 3 , parásltos exúerno¡ a constituyéndose asf tamblén

vecforesr de muchas enfermedades que padecen aves y mamfferos

1-os lnsectos han vlvido én la Tlena cerca de 350 millones de años,

mientras que el hombre ha vivido menos de dos millones; durante este

tlempo se han desarrollado adaptándose a casi todo ttpo de hábltat.a

Este nlvel de adaptabilidad ha contribuido a la permanencla y

distrlbución de los lnsectos en los más diversos ecosistemas, lo que ha

generado un gran interés en la comunidad clentffica durante dlversas etapas de

la humanidad.

.cABEzAsME|-AM,F|d6|A,@Ed|tof l8|Tr| | |a¡,Méx|co199s'pp.9
? Canoñcro: R€f€r€nt€ al snlmal o In¡ocio quo com6 canoña o camo podrlda.
¡ EndoparÉelto: ParÁalto que vlvo en ol Intarlor dc úo 6nlmÉl o plantg.
t Pará¡lto Extemo: anlmal o plantE qu€ ee allmentE o cr6oÉ con Su8lanclas producldar por cüo I qulcn vlvc arldo'

lVector: Orlg€n d0 algo
o CABEZAS MELAM, Fldcl A. Op clt. pp. 0
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Entre los antecedentes más remotos ss sncuentran los egipclos quienes

veneraban al escarabajo; en la Biblia se hace referencia a los insectos que

causaban daflos como lae langostas, que perjudicaban las cosechas, o

considerando a las moscas y avlspas como instrumentos de la Justicia dlvlna

para castigo de los pueblos pecadores.

De trascendental Importancla en el estudio de los insectoe es: el

desequilibrio en la cad€na alimentlcia proplclado por la IntervenclÓn del hombre

en lOs ecosistemas, IOS InsectOS que en Un prinCiplO son un elementO

significatlvo en la cadena allmenticia, pueden representar serlae plagas que

perjudlquen y amenacen las cosechas que rsprseentan el sustento allmenticlo

para el hombre lo que puede traduciree en pérdidas mlllonarias, en los niveles

de exportación de cultivos de un pafs.

"En el trabaJo de Wu Chun, Pollitzer y Wu (1936) se ha incluldo una

resÉña histórica de la pesfe bubónlca. Desde tlempos remotos se han

conocido epldemias y pandemlas de esfa enfermedad. La gran

pandemia en Europa,'an el Slglo XlV,le cosfó la vlda a 25,000 millones

de vtctimas, la cuarta parte de la pobtación del continente; y la epldemia

de 1666 en Londres, exterminó a 70,000 personas de una población

urbana de 450,000.

Et progreso actual en elesfudio de la epldemiologla de /a pesfe tuvo su

oigen en el éxtto obtenldo por Slmona (1898) en la transmisiÓn del

patógeno de Ia pesfe de una rata enferma a una sgna a través de la

lnteruenclón de pulgas.il

Estos aspectos han hecho que los Goblernos e Instituciones Médicas y

de Investigación desvfen la atención, los recursos económlcos y humanos al

t H¡RWOOD Robsrt F.JAMES Maurtce T. Entmoloofa MÉdlcryJÉlednsds, Edlt. I'Jtoha Norlaga, Móxlco'
1993. Púgln8 15.
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Tratamiento y maneJo controlado de plagas que afectan a las personas,

ganado y cultivos.

De lo anteriormente mencionado se derlva que surjan prlnclpalmente dos

grandes ramas de la ciencla entomológica: la Entomologfa Médlca y la

Entomologfa Económica, por lo que respecta a la prlmera señalaré que:

"En 1879 Patric( Mansón descubió en el sur de China qul /os

mosqultos transmittan el agente de Ia fllarlosis8. En 1889 Theobald Smith

descubrló en lexas que una ganapata transmlte el organismo que causo

ta 'Fiebre de lexas' al ganado vacuno. En 1898 Ronald Ross demostró

en la lndla /a asocración exlstente entre la malarla y los mosqultos del

género Anopheles. En 1900 Walter Reed y colaboradores probaron que

el mosquifo Aedes aegypti transmlte la fiebre amarllla. Esfa serie de

descubrlmlenfos solventaron el misterlo de la transmisión de algunas de

/as peores enfermedades conocldas y probaron la Importancia del papel

desempeñado por /os rnsecfos y ofros artrópodos en relaclón con la

satud humana... lnvestigaciones posferiores han ldo revelando un

número de enfermedades slempre en aumento que son propagadas

pinctpatmente por rnsecfos o arácnidos, lales como /a pesfe bubónica,

dengue, flebre tifoidea, fiebre de /as Montallas Rocosas, fiebre de /as

trlncheras, y otras.fr

Para Harwood la Entomologfa Médica es:

"EI estudlo de /os rnsectos y organismos aflnes en relaciÓn con Ia salud

humana fué denomlnada: Entomologla Médica en el año de 1909.

t Fllarlosls o Enfermedad dcl Gu¡ano del CorEzón, E¡ un tcrlo proc€üo psrssltErlo tranrmltldo por moaqultoe y
producldo por un vermo redondo grande que vlve on el lado dürücho del corazón y varm rangufntos pulmoflar6ü.
Sobrcvlve de nutrlentffi quc rcbo deade la clrcul8clón rangufnea: El gutano dal Co¡qzón purd€ cr€car una longltud da
16 a 30 cms.
'ROSS, Horb€rt H, tntroducclón q ls Entorflolaslsc€f,efslyÁdlaff|q,3r, Edldón, Edltorlal Omaga, Eepsñg 1S73, pp.
33.
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En Ia actualidad, tos campos de ta Entomolog[a Médica y Veterinarla son

comptejos y especlalizados, siendo lmposible esfar totalmente Instruido

en fodas /as demás ciencras y dlsciplinas relacionadas'

Para la lnvestigación de los aspecfos más ampllos de esle fema, es

necesar/a ta participaclÓn de grupos de lnvestlgadores más que de

indlviduos o la cooperación con espec/a/isfas de ofras áreas.úo

Dentro de la Entomologfa Médlca los artrópodos se r€lacionan con la

salud y el bienestar del hombre dentro de tres grandes gruposl

A. "Artrópodoslt como agenfes directos de enfermedades o molesfias'

1. Entomofobta (incluyendo parásltosr's iluson'a')

2. Molesfras Y Pérdida de sangre.

3. Daño accidentala los Órganos de /os senfidos'

4. Envenenamlento.

5. Dermatosis

6. Mlasislz e tnfestactones asoc/adas

7. Alergia y condiclones asociadas'

B. Artrópodos como yecfores o como ftuéspedes lntermedlarlos.

1. Vecfores mecánlcos (transmisión más o menos casual)'

Z. Vecfores obltgatorios (lncluyendo alg(tn grado de desarrollo

dentro del artrÓPodo).

Huéspedes Intermedlalos (como portedores pasivos; sl un

huésped Intermedlarlo transmite el patógeno a un huésped

vertebrado medlante la ptcadura o cualquler otro medio, se la

considera un vector en la categorla 2).

Portadores foréticosl 3 de aftrópodos pef ud iciales'

,o HARWOOD, Ro06ft F., JEnr€8, Maurlco T. pp S Entomotoofa Módlcs vlleladn . Edltorlal Uteha Norlcga, Máxlco

1SO3, pp.9
tt Artróoodo: Zool. Arrlmal trtlculSdo.
,, iiláJf'*. i"nnlno que dcrcrlhs las Infataclonu dü loo anlmalm domóBtlcoü y ralvaJoa, arf como d6l lEmbrE por lEü

larvas d€ las morca8 (dfptcru) de dllercntas osp€cl€ü, quc al mcno por un perlodo do 8u dotsrollo, so sllm6nt8n d€

talldos vlvo6 o murtoe o dül rllmento lmürldo por el huÉopod'
ifi-o-ñuOoiio.óüü. iiÑlfo"ü Oo-un orgtntrmó cn vlrtud ite otro que le elrve dc rcporto fltho durante ls transportaclóri.
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C. Artrópodos como enemigos naturales de insecfos médlcamente nocivos.

5. ComPetldores

6. Parásifos o dePredadores.'i4

Respecto al estudio enfocado a la Entomologfa ganaderals y agrfcola

Herbert Ross menciona:

"Cada una de tas 'batatlas' enfre los entomólogos y un nuevo rnsecfo

enemlgo provocaron eldescubrimiento de nuevos insecticidas, eguipos o

métodos, que frecuentemente tuvleron una amplia aplicaclÓn que fué

mucho más allá que ettratamlento del insecto objeto de estudio intensivo.

Pero esfos descubimlenfos, naturalmente requlrleron más hombres y

más esfac/ones agrÍcolas, y preclsaron investlgaciones coordinadas

respecfo de /os hábitos del insecto, mortobgla, fisiologla, agricultura,

bacteriotogta y otras clencias.ñ6

El autor Metcalf en su libro: Insectos Deetructivos e Insectos Útiles da

una aproximación de lo que para él signlfica la Entomologfa Económica y sus

consecuencias a nivel naclonal:

"Las pérdidas ocasionadas por /as enfermedades transmltldas por

/nsecfos es aproximadamente tan grande, como la mitad de /as pérdldas

ocasionadas por /os /nsecfos a fodos los productos agr[colasñ7

La Entomologfa Económica es una especialldad derivada de cada una

de las batallas que se han ido llbrando con los insectos que perjudlcan las

cosechas, la cual se oncarga de evitar pérdidas económicas, que afectan

11 HARwooD, Robort F., Jamss, Maurlce T. op Clt. Pp.1F20.
1t Váua Ansxo 1.
16 ROSS, Hcrbcrt H Op. Clt. Pp. 34
tt r¡ErcÁlr, c.l y rilnt, w.i. lnt .6'. Edlclón,
Editortal Contlnental, Máxko 1975, pp. 1129.
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seriamente a las cosechas y al ganado, esto se puede evitar detectando

oportunamente las plagas y el lugar donde estas se hospedan, en el momento

Én que se encuentran en:

"PrimerAfase, eS decir cuándoesfOS aún nose han distrtbuldo, ya que al

detectar /as p/agas o enfermedades €n su etapa lnicial ayuda o faclllta

mucho el controlde los mlsmos.

...e1 interés es e/ tener la composición y distribuclÓn de ésfos en

determinada región y con base a esfo poder concentrar el control de la

plaga o enfermedad en las hospederas indrcadas según Ia época del año

de que se trateÁg

La importancla y atención que recibe la Entomologta EconÓmlca podrfa

concluirse de la siguiente mansra:

".../as famtltas botánlcas más atacadas son aquellas en /as cuales esfán

considerado.s /os culfiyos básicos¡ tal vez debldo a que para e//os se

dedican grandes exfensiones de tierra para su cultivo, siendo por lo

general zonas de monocttltlvos, lo cual favoreca el ataque pertÓdlco y

sisfemáfico de plagas.'ne

Para Herbert Ross la Entomologfa Agrfcola, es la ciencla quo Se enffirga

'La utilidad de esfos ayances entomolÓgicos se ha acentuado por los

camblos ecOnómlcos en la econOmla rurnl. EspeciAlmente en /as zonas

tntgadas y en las de ptuviosidad relativamente Elevada, los valores por

'.M�,sodcdadMedcansdcEntonro|ogfaTapachu|a,ch|8p8B'

Máxlc¡, 17 al 20 de abrll de 1083, pp. 65,
tÉ Mcmo , Op. Clt. pp, 95.
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hectárea de los cultivos se han elevado rápidamenfe, asf como también

/os gasfos por hectárea que soporta actualmente el agiculfor. Esfos

gasfos inctuyen una mayor aplicación de fertittzantes, mayor empleo de

semillas meiores y más caras, y mayor n(tmero de máqulnas agrfcolas

de maYor rendimiento'

Como resultado el agricuttor obtlene un mayor rendlmiento econÓm¡co

por hectárea, pudlendo y queriendo gastar más para luchar contra los

lnsecfos a fin de salvaguardar sus Inverslones. En contraste con su

tndiferencia de hace sÓlo una década, /a c/ase agrlcola

está empteando consclentemente en la actuatidad métodos cientlficos,

lncluso la más reciente informaciÓn que el entomÓlogo puede

ofrecerle.Po

Pero no todos los Insectos son perjudlclales para el hombre, el ganado y

los cultlvos, exlste la denomlnada Apicultura, sn la cual las abejas del orden

Himenópteras, son altamente benéficas, en la Industrla apfcola asf como su

efecto polinizador. Se dice que en algunas tribus africanas supleron utlllzar las

hormlgas para suturar las heridas; las hormigas mordfan la piel y se

decapitaban después, las mandfbulas pÉrmanecfan cerradas, se comprobó

también que algunas larvas de dfpteros introducidas en llagas purulentas

aceleraban la curaclÓn de estas, debido a que las laruae ellmlnaban las partes

contamlnadas y putrefactas de los teJldos.

Otra de las aportaclones reclentes de los Insectos que no eS nueva pero

aún se encuentran en fase de lnvestigación es la representada por los insectos

como fuente de alimentación, la entomóloga Julleta Ramoe Elorduy autora del

librO; "Los insectos comg fuente de prOtefnaS en el futuro" menciona al respecto:

t RO$s, Herbsn H op. Ch. PP. 35
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Aos /nsecfos consfifuyen el grupo zoológico que ha dominado en la

tlena donde forman colosa/es tnasas de materia vlva. Constltuyen las

cuatro quintas partes del reino animalgrac,ss en buena parte a su gran

pote n ci al re prod uctivo.

Cuándo se sabe gue son nuestros prlncipales competidores por Ia

comlda, la impoftancla de /os rnsecfos se vuefve obvla. Según algunos

autores, ettos ingieren cer11 de la terCera parte de la COmlda, p1fte

durante el cicto de cultivo y parte durante su esfado de almacenamlento.

... como obJetivo prtmordial obtenar medlente la axplotación lndustrial de

/os rnsecfos .Jna fuente de protetna animal, para lo cual habr[a que

cultivarlos en forma masiva.

De hacerse asf, se podría dlsponer de abundantes protelnas animales,

laS que, como ya sÉ ha visto, desampeñAn un papel esencia/ en el

funcionamiento de /os organismos. No hay qua perder de vista que

segrfn esfud/os realizados por Josué de Casfro exisfe una conelación

lnversa entre el consumo de prote[nas y el Indice de natalided. En otras

palabras, esfas desempeñan un papel vital en el desanollo de los

pueblos.

Et contenldo vitamlnlco que tlenen los insecfos no es despreciable y

sablendo qua los vegefa/es de /os trópicos son especlalmente pobres en

vitaminas del grupo B, la cantldad de vltaminas que aquellos contienen

tendrla gran tmpoftancla en la nutrtción humana. Y es que las vltaminas

son reguladores muy precisos de/ funclonamiento del organlsmo que

entra en Ia composlclÓn de numerosas enzimas catalizadoras de

procesos btoqul mtcos esenc/a/es. Ét

2'MMosELoRDUY,Ju||gts,Lot|nf,€do0comoFm2..Ed|c|ón'Edttor|a|Nof|cgH

LlmuBs, Méxlco, 1991, PP.20, 68,78.
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Existen además aspectos soclales y económlcos en el cultlvo regional de

insectos como lo Pueden ser:

+ Absorción de mano de obra

- Abastecimienfos del mercado interno

- Captación de divisas

- Etevación del nlvel de vlda de Ia poblaclÓn rural'nz

De lo anterlormente menclonado es de recalcar que la Entomologfa no

debe encasillarse como una ciencla útil solamente para cultivos, plantas,

ganado y aspectos médicos o allmentarlos puesto que además constltuye un

elemento bio-lndicador de gran importancia para el derecho penal, al ayudar en

la determlnación de delitos con carácter ecológlco por eJemplo: el tráflco de

especles anlmales y veg€tales en peligro de extlnción, explicándolo de la

sigulente manera: Insectos de un determlnado orden atacan o habitan en una

especie de plantas o anlmales en peligro de extlnción, para determinar sl existe

el traflco de estos, bastará con realizar una lnspecclÓn entomológlca en el lugar

u objeto que B€ utilizó para transportar las plantas o animales en peligro de

extinClón, en busca de los InsectOS que atAquen O vlvan A expensas de estas

plantas o animales.

En lo referente al trafico de plantas con efectos alucinÓgenos lo explicaré

de la siguiente manera; Un grupo de personas presuntamente involucradas en

el trafico de drogas, niegan el manejo y transportación de estas' Gon la ayuda

de un entomólogo capacitado en la determinaclÓn de plagas o Insectos que

atacan en especffico a las plantas señaladas en el Capftulo V bajo el Tftulo de

Estupefacientes de la Ley General de Salud, vlgente para el Dlstrito Federal,

las cuales pueden estar repr€sentadas por la amapola, la marlhuana, el pÉyote,

u nAMOS ELoRDI.JY, Jullcta op. ch, pp. 81.
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las hojaS de la Coca, la cannablS sativa, fndica y ameriCana, Su resina, y

eemillas, el concentrado de paja, la adormldera, el opio, entre otras plantas, los

entomólogos, podrfan reallzar una búsqueda de los Insectos en los lugares u

objetos donde presuntamente se transportó la droga y en caso de encontrar

algunos de ellos se podrfa determinar efectivamente la transportaclÓn de estas

plantas.

Otra aportación de la Entomologfa forense es la denominada

Entomotoxicologfa, que determina con base en el estudio de los insectos,

larvas y huevecllloe que arriban y se alimentan a expensas del cadáver, el nlvel

de drogas que usó o de las que abusÓ, la persona falleclda, aún con vida, y del

cual ahondaré en el punto 3.4.1. de este trabajo.

En el caso de abandono de un nlño incapaz de culdarse a ef mismo o a

una persona enferma, prevlsto en el Articulo 335 del Código Penal Federal

vigente, la Entomologta juega igualmente un papel destacado, una de las

evldencias más notables es el descuido y abandono que se hace en estos

inmuebles y con estos Individuos al deJar la ropa sucia o pañales sucios del

menor inCapaz o persona enfermA, que pudleron haber ocupado, al deJar esta

fuente de atracclón para loe insectos, los primeros en arrlbar a estos lugares

eerán las moscas atrafdas por el olor que despiden las pertenenclas del suJeto

o menor que presuntamente fUó abandonado, Con la presenCia de estos

insectos (pupas y larvas) se podrá determinar el tlempo durante el cual eetas

psr$onas fueron descuidadas y abandonadas, debldo a que estos lnsectos y

los deshechos lrán evolucionando de manera diferente al paso del tlempo'

para el caso de lesiones ante y post-mortem, la Entomologfa también

lnterviene como un elemento Indicador y coadyuvante de la Investigaclón

pollclal y en ocasiones hasta médica, lo ejempllfico de la sigulente manera: una

determinada persona sufrió leslones en vida, está herida obviamente
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evolucionará de manera muy diferente a la herida que pudo sufrir después de

haber muerto, la herlda en la persona vlva tiende a conservarse llmpia o por lo

menos alejada de los insectos que intentan deposltar sue hueveclllos, al

observarse si existen huevecillos o larvas €n una herida post mortem, s€

determlnará con certldumbre dependiendo del estado larval o pupal que

pres€nte, sl el cadáver tlene mucho o poco tiempo de haber fallecldo.

La Entomologfa también intervlene en el caso de traslado de cadáveres

de un lugar a Otro, sobre tOdo en los Casos de muerte al aire libre, esto se

explica de la siguiente manera cuándo un cadáver es abandonado por SU

homicida las laruas arribarán al cadáver en no menos de dos horas, esto es

dependiendo de las condiciones cllmáticas que rodean al cadáver; si en un

momento dado, una tercera persona o el mismo homicida declde trasladar o

cambiar el cadáver de un lugar a otro, loe resultados de la investlgaclÓn de un

entomólogo forense capacltado podrán determinar que el tlpo de insectos que

habitan on un tipo de hábltat, son diferentes a los que se oncuentran y se

analizan en el cuerpo del occiso o si el insecto encontrado corresponde o

habita en otro tipo diferente de hábitat donde el cadáver fue hallado.

De especlal importancla para el tema que se pretsnde desanollar a lo

largo de este trabajo lo constltuye la Medlclna Forense y la Entomologfa

Forense en la determlnación del Cronotanatodiagnóstico, el cual será explicado

a lo largo del desarrollo de este trabajo.
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Origen de la Entomologfe como Clencla.

El estudio de los insectos Se encuentra documentado en el CÓdigo de

Hurra-Hubulla, consistente €n una lista slstemátlca de anlmales salvajes

terrestres del tiempo de Hammurabi, de hace 3,600 añoe, basada a Su Vez en

una llsta sumeria arln más antlgua. Se encuentra escrita en lenguaje

cuneiforme y es, hasta ahora, el primer libro de zoologfa qus se conoce.

Entre los 396 animales citados, 111 son insectos y de ellos 10 son

diferentes moscas. La "mosca verde" (Phaenicia) y la "mosca azul" (Callfphora),

muy comunes hoy en los casos forenses'

En las civilizaclones antlguas, las moscAs aparecen como Amuletos

(Babilonia, Egipto), como Droses (Balzebub, El Señor de las Moscas), y en la

Biblla la langosta tiene un signiflcado de plaga:

"Y ertendló Mor,sés su vara sobre la tlerra de Eglpto, y Jehová traJo un

viento orientalsobre et pals todo aquel dla y toda aquella noche; y al

venir la mafiana elviento oriental traio la langosta-

Y subtó Ia langosta sobre toda la tlerra de Eglpto, y se esenfó en todo el

pals de Egipto en tan gran cantldad como no la hubó anfes nl la habrá

después;

Y cubrió la faz de todo el pals, y oscureclÓ Ia tierra; y consumlÓ toda la

hierba de ta tierra, y todo el fruto de /os árboles que habla deiado el

granlzo; no quedó cosa verde en árboles nl en hierba del campo, en toda

ta Tiena de Egipto" (Exodo 10:13-15).

La metamorfosis de las mosffis ya era conoclda en el antiguo Eglpto'

pues un papel encontrado en el Interior de la boca de una momia contenfa la
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siguiente inscrlpclón: 'Los gusf,nos no se volvarán fnoscss dentro de tl'

(Paplro Gtzed n" 78026: 4:14). La mayorfa de los insectos evitados en los

embalsamamientos Bon los que ahora ayudan en las investlgaclones

relacionadas con un probable hecho dellctlvo (Greenberg, 1991). El interés que

despertaron los insectos entre los hebreos y egipclos fué indudable, sin

embargo este lnterés sÉ debló más al ámblto rellgloso y económlco, pero no

cientffico.

Aristóteles representa al primer naturalista interesado en estudlar los

insectos, empleando ya para designarlos la palabra entomon y para deecribirlos

la voz elytrOn, pero incluyendo entre ellos, además de los hexápodosz3, a los

miriápodos?a y arácnidos.

El tamaño pequeño que poseen los insectos dlflcultó en un prlnclplo su

estudio, para los ploneros de esta clencia, por lo que desviaron su mlrada hacia

los Insectos de mayor tamaño.

El origen de la palabra Entomologfa tiene su orlgen del:

"... grlego entomon, insecfo y logos tratado.)Se denomlna as/ /a parte de

Ia zoologla dedlcada alestudio de /os rnsecfos.d6

Los lneectos fueron estudiados ya 6n el siglo lV a.c., en especial por

Aristóteles, la ciencia moderna no empezó a desarrollarse hasta el siglo )O/ll

d.c. La clencia de la Entomologfa experlmentó un gran lmpulso en el siglo XlX,

en gran medida como resultado de la publicaclón de "El origen de las especie8"

(1859) de Charles Darwln, que demostró que el estudio de los Insectos arroJa

luz sobre cisrtos aspectos de la evolución.

¡5 HexÉpodo: Quc tlcna ü€lü plos.
tt Mlrlápodoe: Claoe da srthulsdoo quo dsns uno o dor parot do pst88 on cadr arteJo.
flEnclclopsdla Unlvcr¡al llurtrada, Europeo -Amarlcsns; Tomo XX Edltorlal Erpaae-Celpo, Msdrld Etpü114, I'n.€.
B,odlt pp. 151.
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En el siglo XX, la investigación entomológlca cobró aún más auge por los

éxitos logrados en la bÚsqueda de soluclones a problemas módicos y

económicos.

Los insectos han jugado y jugarán un papel de suma importancla a lo

largo de la vida en este planeta como lo señala a continuación el entomólogo

Cabezas Melara:

"Gran cantidad de rnsecfos son muy valtosos y srn ellos el hombre

probablemente no existirla. Por su actlvidad polinizante hacen posible la

producción de muchos cultlvos agrlcolas, como hortalizas, frutales,

tabAco, algodón y otroS; esfos /nseCfos prlducen mlef Cera, seda y Otros

productos de gran valor; siruen de altmento a pÉces, sves y diversos

animales tlttiles; dan vallosos servfcfos Gomo deslntegradores'

ayudan a controlar plantas y animales noclvos, y han proporclonado una

valiosa ayucta en investigac/ones cientlflcas y problemas relacionados

con Ia salud.

Los rnsecfos fian vivtdo en la Tlena cerca de 350 millones de años,

mientras que el hombre ha vlvtdo menos de dos millones durante esta

tiempo,los rnsecfos se lran adaptadoa cas/ todo ttpo de hábltat'n8

Las Inves¡gaciones entomológlcas Inlciales están basadas en animales

de mayor tamaño, debido a la facilidad qus representaba su estudio y a la

carencia de instrumentos adecuados para la observación de insectos de menor

tamaño.27

A continuación trataré de integrar un cuadro de lo que ha sido el

desarrollo de la Entomologfa a lo largo del tiempo:

* CABEZAS MELAM, Ftdd A. tntroducatróm_ls-Enhnelgdq, EdlL Trllhr, Mátdc,o 190S, pp.9
t VÉaee Ancxo 2 Y 3
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En Europa:

-En 1667 Francesco Redi utlllzó a los insectos en sus experlmentos para

comprobar la Teorta de la Generación Espontánea'

-En 1668 Malplghi, publicó estudios anatÓmicos del gusano de eeda.

-Jan swammerdam, publicó sus primeros estudlos sobre la

metamorfosis de los lnsectos qulen también describló los huevos de los

lnsectos.
-A finales del siglo Xx, Ray introdujo el concepto de especle.

-En 1750 Lyonet, publicó la anatomfa de la larva de la mariposa del

sauce.
-En 1758 Karl Von Linneo, publlcó la 104' Edlción de eu obra Slstema

Naturae, utilizando el sistema binarlo o blnomlal, lo que estableclÓ un

precedente invaluable para realizar una clasificación susceptlble de ser

admitlda de forma general'

-A mediados del siglo )O/lll Frlsh y Roesel Van Rosenho dan a conocer

las costumbres y transformaciones de gran cantidad de especles de

artrópodos. El más destacado de loe Investigadores de esa época,

dadas las profundas observaclones que realizó fué Rsaumor, cuyas

memorias acerca de la hlstoria de los insectoe se han conetituldo como

uno de los monumentos de la ciencla entomológlca, mlsmos que

sirvieron de base para los estudlos de charles De Geer, su contlnuador

sueco.

En 1775 Fabricius, discfpulo de Linneo, publica la obra El Slstema

Entomológico, misma que refleja el desarrollo obtenldo por todos sus

predecesores y establece además una clasiflcación basada en la

conformaclón de las plezas bucales.
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-Geotfrey flnalmente dentro de aquel siglo logró claslficar los coleópteros,

los estudios de Latrellle, sirvleron para establecer las familias naturales,

lntroduclendo la noción de aflnldad y fundando asf la sistemátic€

entomológica moderna.

-Para el siglo XlX, con conocimientos ya más sistematizados y con las

bases y princlplos fijados, Jean Henrl Cabrá fué el prlmero que supo

interesar al gran pribllco por las costumbres de los Insectos, gracias a

las elocuentes observaciones descritas, lo que contribuyó no tanto al

perfecclonamlento de este conocimiento cientlflco, Sino más blen a su

dlfusión.

En España han deetacado especlalmente Marlano de la Paz, Graells e

lgnacio Bolfvar.

En el Contlnente Amerlcano:

De 1679 a 1749, el naturallsta Marck catesby, hizÓ las prlmeras

descripclon€S de insectos nortsamericanos en SUs publicaciones.

En 1780, John Abbott, colectó una gran cantidad de Insectos para sus

colegas europeos.

En 1782, Jefferson, señaló la importancia de estudlar a los Insectos

para combatlr sus daños, basándose en las pérdidas económicas que

estos causaban a los granos almacenados'

I De 1795 a 1819, W.D. Peck, publicó varlos estudlos sobre insectos

nocivos

I En 1806, F.V. Melsheimer, publlcó; A catalogue of Insects of

Pennsylvania y llevÓ a cabo una amplia colección de insectos.

I En 1812, se organlza la Academy of natural sciences of Phlladelphla, lo

que constituyó un antecedente importante para la formaclÓn de

asoclaciones de entomólogos profeslonales y aficionados, dando origen

- 2 9 -Neevia docConverter 5.1



I
I
I
l
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

al estudio colectivo de esta dlscipllna, lo que a la postre se convirtiÓ en

la difuslón de socledades y asociaclones entomolÓgicas en todo el

mundo.

En 1817-1828, Tomas Say, publlcó en tres volÚmenes eu obra cláslca y

de gran utilldad "American Entomology, or Descriptlons of the Insects of

North AmÉrlca"; Say fué conocldo como el "Padre de la Entomologla

Amerlcana".

En 1841, T.W. Harris, publlcÓ eu obra. Report on lnsects InJurious to

Vegetation, considerada como el primer llbro de texto sobre Entomologfa

Económica, fué considerado el fundador de la Entomologfa apllcada en

Amérlca.

En 1866, B.D. Walsh, fué nombrado Éntomólogo por el Estado de l l l inois'

En 1870, ee establece la "Ontario Entomologlcal Soclety" en Ganadá'

En 1888, se establecen estaclones agrfcolas experimentales en

Estados Unidos.

Como se puede obseruar, a través de los siglos, la clencia entomolÓgica

se ha desarrollado con diferentes intereses cientlflcos, que han varlado desde

el estudio de la generaclón espontánea y clasificación de los Insectos hasta el

estudlo de las plagas y su reporcusión en la economfa'

1.1.1. Arrlbo de la Entomologfa a Móxlco'

La Entomologfa en Méxlco ha tenido histÓricamente tres etapas; la

primera es la: Precortesiana, la segunda la del Méxlco colonial y la tercera

etapa la del México lndependients, para el Profesor Barrera:
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"En relaclón con Ia primera etapa exrsfen evidencias de que nuesfros

gncesfroS fuerón conocedores de /a naturalezA, la etimologla de mUchos

lugares del pals está relacionada con /os rnsecfos, p/anfas y anlmales.

Entre los pocos documentos guÉ avalan Io anterlor se f/ene al CÓdice

chtmalpopoca, el cÓdice Núhuatl, et chitam-Balam y el Popol vuh.na

Respecto de la Segunda Etapa que corrssponde a la del México Colonlal diré

qu€:

"Se fienen reglsfradas yan'as actividades de tlpo industrial basadas en

fécnicas IndÍgenas, como el aprovechamlento y crla de la cochlnllla de

nopal, asl como la explotación de lacas derlvadas de una escarna.

lmportantes Investlgadores de esa época se tlenen a Franclsco

Hernández, a Thomas Gage, aliesulta Claviiero, el barÓn de Humboldt y

a Antonio Atzate como aportadores al conocimiento de la Entomologla.

por ese tiempo se fundan /as sociedades clentlftcas fales como la

Sociedad Mexicana de Geografta y Estadlstlca, la Sociedad Cientlflca

*Antonio Alzate*, /a Sociedad Mexlcana de Historla Natural y la Sociedad

Agrlcola Mexicana. Poco después se crea la DirecclÓn General de

Agrlcultura, dentro de la cual se forma la dtvtsión de Parasltolog[a''fr

Por lo que al México lndependiente se r€flere los sucesos más

relevantes fueron:

"La creaclón de la Comlsión lnvestigadora de la Langosta (1925) y la

oficlna Federal para Ia Defensa Agrlcola (1927).Persona/es y

apoftaclones lmportanfes a prtnctpios de sig/o fueron: Alfonso L. Herrera,

ro CABEZAS MEI-ARA Fldsl A. lntrodlJfÉlÓn s,lg]EntemQlggllt, Edlt Trlllas, Máxlco 190€' pp' 15
" CABEZAS MEI¡RA Fldül A, op. clt. pp' 15

- 3 1  -Neevia docConverter 5.1



I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Guillermo Gándara (1906)-1920), Jullo Riquelme lnda (1906-1923),

Román Rem[rez (1912-1929) y Molsés Herrera (1921)- La Oflclna

Federat para la Defensa Agrlcola publicó Ia obra: "Princlpales Plagas y

Enfermedades de los Cultivos de /a Rep(tblica Mexicana", incluyendo las

más importanfes de Esfados lJnidos gue os considerada como una de

las prlmeras en su género en nuestro pals.ffi

Actualmente exlsten dlversas dependencias prlblicas y privadas cuyo

obJetivo es estudlar a los insectos; algunos de los prlncipales trabaJos

editoriales publlcados es el de: Folia Entomológica Mexicana, publlcación oficial

de la Sociedad Mexlcana de Entomologfa

Como se puede observar la Entomologfa en Méxlco eB una ciencla que

desde nuestros antepasados se ha enfocado prlncipalmente al aspecto

alimentario, empero exleten dlversidad de trabaJos entomológlcos enfocados al

aspecto agrfcola y ganadero, aunque en menor grado, los hay tamblén en el

aspecto médico.

Con estos antecedentes de la Entomologfa en México, se podrá advertir

Él poco auge y estudio forense que Se le ha dedicado a esta ciencla

Entomológlca que aÚn no tlene cablda en México.

1.1.2. El Entomólogo.

para llegar a s€r Entomólogo se requiere primero estudiar y conclulr la

licenclatura de Médico Veterlnario Zootécnista, puesto que hasta este momento

la Entomologfa rlnicamente es lmpartida como una materla adiclonal de esta

carrera en la mayorfa de las Universldades'

s CABEZA6 MELARA Fldol A. op. clt., pp. 15 v 16.
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El aprendizaje y la empatfa que demuestre el alumno por esta materla

durante y despuÉs de la carrera sentarán y definlrán las bases del futuro

entomólogo.

Se deflne al entomólogo como el naturallsta encargado del estudio de la

Entomologfa. La profesión del entomólogo se ha vlsto limltada al estudio de

plagas o insectos con repercusión en el campo agrfcola y ganadero, con

consecuenclas económicas o en los mejores casos a la parasitologfa, en la que

fundamentalmente este trabajo es realizado por los médlcos qus cabe aclarar y

puntuallzar en este momento no son las personas idóneas para reallzar estos

trabajos entomolÓgicos, actuando únicamente como coadyuvantes de esta

ciencia.

Uno de los primeros entomólogos fue Lázaro Spallanzani, en su época la

opinión pública ee incllnaba por la aparición espontánea de la vida y sostenlan

que:

"...nO era necesaiO que fOdos loS animales tuvieran p1dres, sinO que

podla haber entre ellos hlJos ilegltlmos...

Los m/smos hombres de ciencla eran partidarlos de esfe modo de ver.'.
'Poner en duda que los escarabaJos y /as avr'spas son engendrados por

al estiérc;ol de vaca, es poner en duda la razÓn, eliulclo y la experiencia'

lncluso animales tan compltcados como /os rafones no neces/faban tener

progenitores.É1

Spallanzani leyÓ en un llbro que encontrÓ en aquella época en el que se

hablaba erróneamente sobre:

, .DEKRU|F,Paú|.@7..Ed|c|ón.Edltor|a|Epocg,MÉx|co,1902,pp.3s37.
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"...1a generaclón espontánea de /as laryas y de las moscas... eran

engendrados por la came putrefacta.nz

Si bien es cierto quo es al médico a qulen 8e rscurre en casos de

Infecciones o enfermedades, y son ellos los que conocen de los casos médlcos

y sus consecuencias en los organlsmoe de las personas, esta labor podr[a

realizarse en conjunto con el EntomÓlogo para, más que resolvsr, se deben

prevenir enfermedades parasltarias, puesto qu€ es; el Médlco Veterinarlo

Zootécnista, especializado en Entomologfa qulen conoce ciclos de vida,

compofiamiento de los insectos, condiciones ambientales en las que s€ pueden

o no reproduciree los Insectos, clclos de apareamiento de los inssctos, etcétera,

reduciendo aef el distanciamiento que existe entre los entomólogos y los

profeslonales de la medicina.

Desgraciadamente por parte del Goblerno Mexlcano s€ observa poco o

nulo apoyo en el fomento de trabajos de investlgación que no sean loe

encaminados a investlgaciones en el campo agrfcola por las cuestiones que

anterlormente se han venldo señalando. Esto se ha dado a tan gran escala que

exlste actualmente una rama de la Entomologfa que se denomina "Entomologfa

Económlca".

El poco apoyo que exlste para el desarrollo de la Entomologfa en otros

ámbltos como lo pueden ser el área médica, el área forestal, el área forense, el

área penal, el área ecológica, el área allmentaria, el área epldemiológica entre

muchas otras, ha llmitado de manera relevante el ámbito de trabajo del

entomólogo, encasillándolo en un campo muy restringldo, que puede ser

exclusivamente el aspecto agrfcola y ganadero.

En la mayorfa de las Universldades de México, la asignatura de

"Entomologfa" se da COmo una materla máS en el Plan de estudiOS, Sln darle

ü DE KRUtr, op. ctt. Pp.38,
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mayor lmportancia que la mencionada con anteriorldad o sea enfocada al

aspecto ganadero. En la Unlversidad de Chapingo por ejemplo se refiere más

al estudio de la Parasitologfa'

En consecuencla la labor del Entomólogo se percibs como un

especialista enfocado al eetudlo de Insectos para controlar plagas en la

agrfcultura, sin percatarse que los conocimlentos de estos cientlflcoe pueden

ser explotados a mayor escala para aprovecharlos y aplicarlos en otras facetas

de la ciencla, que ya anteriormente se han Venldo menclonando'

para Herbert Ross los orfgenes de la enseñanza entomolÓgica se

Éncuentran en:

"Hasfá alrededores da 1867 ta Entomologla fué enseñada en /as

escue/as americanas só/o como parte de /os cursos de blologta o historla

natural. Pero en 1866, B.F. Mudga dió un curso titulado /nsecfs lniurlous

to Vegetation en el"Kansas Sfafe Agricultural College"; y en 1867 A. J'

Cook dló por su parte un curso de Entomologla en el "Michlgan

Agrtculturat College"; en 1870 Hagen dlÓ tamblén cursos más bien

inegulares de Entomologta en Haruard; en 1872 C.H. Fernald empezÓ a

ensañar en el "Malne Sfafe Collage",; en 1873 Comsfock empezó a

enseflar en la "Cornell untversitY", Y en 1879 Herbert Osborn enseñÓ en

et "lowa Sfafe Cottage of Agricultura". Esfos hombres fueron los

verdaderos fundadores de la ensefla de Ia Entomolog[a en /os Esfados

Ilnidos. Dispusleron de pocas ptubticaciones peiódlcas o generales para

emplear Como base en la enSeñanz1 y, GOmo diCe Osbom: fueron

tanteando su propio sisfema, tanto respecto al contenldo como al

método para Ia enseñanza de la Entomologla.ffi

t Ross, Hcrbert H., pp 32
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Para poder realizar esta labor estos hombres aprendleron y

descubrleron la multitud de pormenorss relacionados con los insectos, como lo

son sus ciclos de vida, morfologta, desanollo y claslflcación, paralelo a estos

conocimlentos Obtenidos los comblnaron COn los nuevos COnceptos de

fisiologfa general, embriologfa, filogenla y evoluclón

Los espléndldos y coherentes cursos que desarrollaron mediante la

unión de todos estos materiales rspresentan, naturalmente, un trlunfo para

estos profesores precursores. De especial importancla a €ste respecto fueron

los primeros libros de texto escritos por A.S. Packard, qulen fué un verdadero

gufa en este campo.

La creaclón de las estaciones agrfcolas experimentales en 1888 provocó

Una enorme demanda de entomólogos mejor preparados para puestos

remunerados y estlmuló la enseñanza en este campo. A fines de slglo se

habfan organlzado cursos de Entomologfa en varias escuolas y universldades,

de las más reconocidas, dando más importancia a las cienclas naturales' Esto

fué cierto en los Tand-Grant Colleges. Hombres notables, en lllinols; G.A. Dean,

en Kansas, y M.V. Slngerland, en Cornell, establecieron un ejemplo de cómo

combinar los aspectos fundamental y práctlco, en lo que podrfa llamarse, los

primeros cursos de Entomologfa.

1.2. Orlgen de la Entomologfa Forense.

Durante muchOS años en determlnadoe amblentes, S€ pensaba que al

morir una persona, las larvas que Aparecfan en el Cadáver pAra devOrarle

aparecfan por generación espontánea, o blen salfan del propio cadáver. Estas

creencias perduraron hasta que Franclsco Redl, (1577-1844), un médico y

naturallsta que vlvló en Florencia, ltalla, reallzÓ los primeros experlmentos para
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demostrar que las larvas de los insectos procedfan de otros insectos

(BIOGENESIS), para ello realizó los sigulentes trabajos:

,'colocó en cuatro frascos abieftos "lJna setpiente, peces, algunas

anguilas y un trozo de carne de ternera. Det mismo modo procedió con

otro frasco, al que posteriormente cenó y sello. Después de cierto

tiempo, comprobÓ que el gruPo de frascos destapados se //enaban de

gusanos y de moscas, mientras gue en el otro (tapado), no se obseruaba

ning(tn organismo.

En respuesfa, so te acusó de haber incunldo en un error

experimental, ye gue se podta aduclr gue si no apareclan gusanos y

fnoscas en elfrasco tapado, era debido a que se imped[a e/ paso de/

aire, que representaba etvehÍculo de la fuarza vttal indlspensab/e (según

tos Abiogenrsfas), para que se pudlera reallzar la generación espontánea.

En vista de ellos, sln desanimarse, repltló el experimento, sÓlo que en

Iugar de dejar fodos los frascos con fapa, /es puso una gasa gue

permitta el paso del aire, pero no et de /as moscas. Gracras a faf

experimento togrÓ ratlflcar sus resu/fados. No hay que deiar de hacer

mención, de la precaución que tomo Redl de apartar /os gusanos gue

aparec[an en la carne descomptJesfg y comprobar cÓmo al paso de los

dfas se tranSformabAn en lnoscgs adultas, c1mo /aS gue hAbla vlsto

posarse sobre los animales muedos. Redi obseruÓ que evldentemente

los pedazos de carne se descompon[an, pero nO apareclan sobre e//os

ninguna larua. También obseryó gU€ ,as hembras de /as fnoscás

intentaban tntroducir h ertremldad del abdomen por las mallas tratando

de hacer pasar a frayós de esfa sus fiuevos y gue algunas moscas no

depositaban sgs huevos, slno /aryAs viva1, dos de /as cUales pudleron
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introducirse a través del teltdo. El llbro en el que Redi anofó sus

resu/fados Esperlanze in Torno alla Generazlone degll Insett apareció en

1668 y hubo de editarse 7 veces en 20 afios'

Con esfe experimento logró distingulr cuatro tlpos de moscas; /a

mosca azut (Catttphora vomitorla); moscas negras con franias grises

(Sarophaga carnaria),' tnoscas análogas a /as de las Gasas (Musca

doméstlca o qutzás Curtonevra sfabu/ans), y por fln moscas de color

verde dorado (Lucitta caesar)'É1

Redi tamblén demostró que las moscas no cavan en la tierra y que las

lombrlces de tlerra en nlngún caso se allmentan de los cadáveres enterrados'

El lnterés de conocer cuál es la entomofauna asociada a los cadáveres

esta en su apllcación a la Entomologfa forense, clencia que comblna los

conocimientos de Entomologfa con los de medicina legal, para Intentar

esclarecer algunas de las Incógnltas que rodean a los cadáveres encontrados

en clrcunstancias consideradas fuera de lo normal'

Los centsnares de especles de artrópodos eon atrafdos por los

cadáveres, Sobre todo moscas (Dfpteros), escarabajos (Coleópteros), y sus

larvas, pero también ácaros, lsÓpodos, opiliónidos, lepidópteros y nematodos'

Estos vlven a costa del cadáver, y dependerá de sus preferenclas

blológicas y el estado de descomposlclón en que 8e sncuentre el cadáver, la

presencia o ausencla de ellos. Pero no fué hasta 1805 cuándo Bergeret

comlenza a utilizar de una forma más o monos continua y seria la Entomologfa

como una ayuda en la medicina legal, El, .¡unto con Orfila y Redi, realizaron

estudlos los cuales constituyeron el punto de partida para que Brouardel

solicitará el concurso de Megnin, quien amplió y slstematizó la Entomologfa

forense.

*INCERA UGALDE, Francbco Javler, Et. Al, Or|ocn 'lÉ lÉ Vldt' Un fffoouo Hlttór|coMotodolÉolcoryryJ¡fü���
eorenOüli áe lss ieorfer Oe ta'Bbobncefe vGTbloq;nesle , Edlt. Unlver¡ldad Naclonal Ar¡tónoma dc Máxho' MÉxlco

10S4, pp.1+1S,
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Leclerq y Lambert en 1976 observaron la preferencia de ciertas moscas

por la sangre, encontraron qu€ la Calltphora Vomltoia ponfa sus huevos en un

cadáver en las prlmeras sels horas post-mortem (pero no en las herldas) de los

cadáveres.

Además de expertos médicos-legales, los escultores, los pintores y los

poetas han observado de cerca la descomposlción de cuerpos humanos,

observando en detalle, la activldad de los insectos'

Los documentos donde se llustran los gusanos en los cadáveres fechan

a las edades medias, incluyendo el tallado en madera "Danzas de la Muerte",

del slglo )0/, e intrlncado tallado en marfil "El Esqueleto en la Tumba", del slglo

)O/1, tales ilustraclones representan exactamente el patrÓn del Ineecto en la

rÉducción de la masa del cuerpo, partlcularmente la esqueletlzación del cráneo

y la reducclón de Órganos intemos, con las partes grandes de la piel a la

izqulerda Intacto. El poema "une charogne" escrita por el poeta francés

Charles Debaudelaire (1821-1867) se debe menclonar en este contexto, puesto

que contiene observaciones respecto al decalmiento de cuerpos humanos,

incluyendo una r6ferencia exacta alsonido del gusano que arriba al cadáver.

Un siglo anterior en 1767, el biólogo KarlVon Linneo hizó la obseruación

que tres moscas destrulrfan un caballo tan rápldamsnte como un león (en el

eentido de que ellos producen maeas grandes de gusanos)'

En Francia y Alemania se dieron casos de exhumaciones que se

realizaron en los siglos )0/lll y XlX, donde los doctores obseruaron que los

cadáveres inhumados eran habltados por muchae clases de artrÓpodos'

En 1831, el famoso Doctorfrancés Orfila observó una gran cantidad de

exhumaclones. El obseruÓ que los gusanos desempeñan un papel importante

en la descomposiclÓn de los cadáveres'
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El primer Informe forense donde se aplicó la Entomologfa para hacer una

valoración del Intervalo Post-Mortem (lPM) fué dado por el Doctor francés

Bergeret en 1855. El caso trató de las crlsálidas de la mosca del soplo y de las

polillas larvales. Aunque Bergeret €ra por profesión médico su interés en el

estudio de cadáveres era clgro, lndiCaba que un Cadáver Observado se

asemejaba a otros que habfa obseruado en diversas localldades donde la tlerra

era caliente y BeCa, en el cementerlo de CapucinS de Palermo, en TouOSe' Su

Informe original entregado a la Corte fué fechado el ?8 de Mazo de 1850' Sin

embargo Bergeret no indica si su trabajo lo realizó Junto con otro persona' En

su trabaJo Bergeret da una breve descripción del ciclo vital de insectos en

general. El asume equivocadamente, que la metamorfosls de los insectos

requerfa generalmente un año completo. Además, sl asume que las hembras

ponen generalmente los huevos €n verano y que las larvas se transformaban

en crisálldas.

En retrospecCión, un6 debe entender que Bergeret nO se centrÓ en la

Entomologfa forense, pero utilizó este método como una herramienta forense'

En 1879, el Presldente de la Sociedad Francesa de Medicina Forense,

Brouardel dlvulgó otro caso. En su Informe, después de referirse al trabaJo de

Bergeret, describe el caso de un nlño reclén nacldo que ál examlnaba después

de haber muerto, el 15 de enero de 1878: el cuerpo momlflcado fué habltado

por varios artrópodos, incluyendo las larvas y ácaros que condujeron a pedir la

ayuda de Monsieur Perier, profesor en el Museo de Hlstoria Natural en Parls, y

Plerre Megnin veterinarlo del ejérclto'

perier divulgó que el cuerpo del reclén nacldo habfa sldo desecado muy

probablemente antes de ser abandonado: Megnln concluyó por su parte lo

referente a los ácaros que presentaba el cadáver: las larvas de la mariposa

"D'Aglosses de los Chenlles", €S decir las larvas del género Aglossa (polilla
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pequeña de la familia Pyralidae), del estado de la preservaclón, y de las larvas

encontradas. Monsieur Perier lndico. "

" EI bebe pudo haber esfado vtvo y morlr anfes del verano, es declr,

alrededor de sers o siefe moses anúes de que el cadáver fuera hallado e

investigado. Megnin obseruó y constató que el cuerpo entero habla sido

cubierto por una capa pardusca integrada exc/usivamente por pleles y

fieces de ácaros. Dentro dal cráneo, él encontró una gran cantidad de

una sola especie de ácaro. tnlclalmente algunos ácaros laruales deben

haber sldo llevados al cadáver por otros artrópodos. Megnin celculó que

cerca de 2.4 millones de ácaros se encontraban por todo el cadáver

hasfa el momento de te Investigación, tamblén obseruó que la pimera

generación de /nsecfos habfa anlbado al cadáver después de 15 dfas de

haber fallecido esfe bebe, con 10 hembras y 5 machos, después de 30

dÍas ta segunda generación con 100 hembras y 50 machos, /a tercera

generación a los 45 dlas con 1,000 hemhras y 500 machos y finalmente

la cuarta generación con 1 millÓn de hembras y 500,000 machos, puesfo

gue esfe era el nÚmero de organlsmos que seg(tn él estimaban so

encontraban en el cadáver e hizo divulgar Ia sigulente conletura: el

cadáver se abandonó por lo menos clnco mesos afrás (fres meses de

desarrollo de /os /nsecfos y dos meses subsecuenfes más para la

desecación).'fr6

En otras exhumaciones, el 6 de abrll de 1881, el Doctor alemán

Reinhard divulgó el primer estudlo sistemátlco en Entomologfa forense. Se trata

de exhumaclones de cuerpos en Saxonla, recoglendo prlncipalmente Phorldos,

(ldentificados por el entomólogo Brauer en Vlena). Descrlbló tamblén

s Inlormaclón pmporclonada por 6l Módlco VstÉrlnrrlo Forffisr Arturo Cortó¡ dcl Sorvlclo Módlco ForÜnrt dgl Trlbunal

Supcrlor de Juatkla del Dletrlto Fcderal
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escarabaJos en sepulcros con más de 15 años, en algunos cgsos encontró

lneectos desarrollándose dentro de las grietas de adipoclra' Relnhard concluyo

que el aumento de insectos puede deberse a la presencia de rafces de las

plantas que resaltan en los sepulcros.

El trabajo de Reinhard fué reconocido durante mucho tiempo, y en 1928'

Schmitz un experto de la mosca Phoridos, reallzó una amplla cita del trabaJo de

Reinhard en un trabajo que schmitz se encontraba realizando-

Otro informe entomolÓgico de exhumaciones, fué hecho por Hofmann en

1gg6, en este trabaJo señaló que habta encontrado Phorldos y los ldentificÓ

como tibialls Schmitz de Conlcera, conocido hoy como la mosca del coffin'

Alrededor del mismo tiempo, con 60 años de edad el Doctor Jean Pierre

Megnln comenzó a desarrollar su teorfa de ondas flables, ecológlcas de la vlda

del insecto en los cadáveres. Megnin publlcó los sigulentes llbros 'DES

Anlmaux de Maladies de la Peau" (Las EnfermedadÉs de la Plel Anlmal, 1867-

1882) y "Parasltaires de los Maladies" (Las enfermedades caueadas por

parásltos, 1BB0). Megnln trabaJo además en Acaros (publicaclones en esta

fecha de la materla entre 1876 y 1879) y dlvulgó algunos de sus resultados en

su libro "DES Tombeaux de Faune" (Fauna de las Tumbas, 1887)' No se

menclonó nlnguna afiliaclÓn a universldad o Museo en su8 artfculos, se hlzó

mlembro de la Academia Francesa ds Medlclna en 1893. Encontró el error en

que incurrió su colega George P. Yovanovltch, de la Facultad de Medlcina de

Parls, en el mismo tema (1888)'

Megnln dijo que los datos de Yovanovitch no eran suficientemente

exactos, Yovanovitch habfa utilizado los datos de Megnln, incluyendo las tablas

de ácaros y la tabla de suceeión de cinco ondas de fauna cadavérica, los

cuales yovanovltch nombro "Les Travallleors de la Mort" (Los Trabajadores de

la Muerte).
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Finalmente en 1894, Megnln publicÓ su "DES; FAUNA DE LAS

TUMBAS" más lmportante, en él describe ampliamente su teorfa anterior de

cuatro ondas de insectos para los cadáveres llbremente expuestos a ocho

ondas de sucesión de los Insectos. Para los cadáveres enterrados sostsn[a que

eran cuatro las ondas que arribaban al cadáver.

El llbro se ocupó de las formas laruales de un número de famllias, sus

dibujos se centraron sn la venación del ala, espiráculos posteriores y la

anatomfa total de los Insectos para la ldentiflcaclón, Megnin también describe

19 informes de casos, Incluyendo los comprendldos entre 1897 y 1888'

(Algunos estaban en cooperaclÓn con Brouardel.)

En 1895, los canadienses Wyatt Johnston y Geoffrey Vllleneuve,

insplrados por los trabajos de Megnln, comenzarón una serle de estudios

entomológlcos sistemáticos en cadáveres humanos, en los cuales pretendieron

señalar "LaS deducclones de Megnln son errÓneas, el princlpal pellgro es

Intentar acomodar /os dafos en /os d/sfinfos palses, /os cuales pueden dlferir en

clima debido a su geografla", decidieron pulir el trabajo de Megnin y adaptarlo a

las faunas locales en las que ellos se sncontraban. De mayo de 1899 a

septiembre de 1900, Usando fetos, zorros, ratAs, topos y becerrOs muertOS' que

se pusieron en el lnstltuto Wlndows Hlll y otras muestras dentro de un Jardfn

vegetal próximo, se obsaruó que los princlpales insectos que arribaron a estas

muestras fueron las moscas: Calliphorldos, Lucllla Caesar, la Sarcophaga

Carnaria y la Pyophila nlgrlceps, los escarabajos, del orden de los Silpha'

Necróphorus o Dermestes, y al final determlnaron quel Los cadáveres

humanos comparten la mlsma fauna que la de los cadáveres de los anlmales.

En 1g07, Claude Morley publicó en Inglaterra un artfculo que se ocupaba

de la cuestión para claslflcar cada una de las especies de escarabajos

canoñeroe. El inOIcó que durante diez años, en sus muestreos encontró que el
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invierno era la mejor época para los escarabaJos carroñeros que actúan Gomo

barredores flnales del cadáver. Eetas consideraclones constltuyeron la base

temprana para los estudios ecológicos sistemátlcos que han influenclado en la

Entomologfa forense desde los años 20's, cuándo tamblén se dleron a conocér

las listas de especles de insectos con lmportancla forÉnse, descrlblendo su

metabolismo y anatomfa.

El control de parásitos, en aquellos tiempo eran de interés cada vez

mayor, muchas contribuclones provinieron de egtos campos, creando una

fuente cienttflca importante para la interpretación del insecto como evldencia

forense.

El Interés de las larvas de los cadáveres segula slendo alto en 1922,

cuándo el profesor Karl Meixner, del Instltuto de Medicina Forense de la

Universidad de Innsbruck Viena divulgó casos donde los cuerpos 8e

desintegraron rápldamente por la acclón de los Insectos cuándo estos estaban

expuestos, a dlferencia de los almacenados en el sótano del Instituto, esta

desintegraclón era más ráplda y dramática en los cadáveres juvenlles, aparte

de las referenclas de Orflla y Megnln, no recogió ningtln otra dato'

Años más tarde Herman Merkel, profesor del Instituto de Medlclna Legal

en Munlch, trabajaba con las observacion€S de Meixner y demostró que las

circunstancias de la muerte podrfan influlr en la sucesión de los insectos.

En un caso suscitado en un v€rano de 1919, un hijo habfa matado a sus

padres y habfa almacenado los cuerpos por tres semanas. En los tres casos se

encontraron diferentes etapas de descomposlclÓn' El cuerpo obeso de la

mAdre presentaba un tlro On el corAzÓn, se encontraba completamente

hlnchado, ambos globos oculares destruidos por la acclón de los gusanos,

presentes tamblén en el interior de la cavldad craneana allmentándose del

teJldo cerebral en licuefacción. Sus órganos internos estaban Intactos y no
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habfa larvas en el interior ni en el tejido graeo. Numerosas laruas habfan

Infestado el delgado cadáver del padre en todas las cavldadÉs, con todos los

órganos internos destruidos. La razón de la presencla creciente de larvas en el

cuerpo, era que a él no únicamente le habfan dlsparado sino que además le

habfan apuñalado en varias ocasiones'

En ltalia, G. Bianchini, Director del lnstltuto de Mediclna Legal de la

Universidad de Barl, escrlbló "Una Contrlbución al Estudio Práctic+'

Experimental de la Fauna de cadáveres", en 1929. El Informe del caso de

Bianchlni ee trataba del cadáver de un niño de cuatro años, que ss le hablan

desecado las leslones de la piel de los ofdos, de los brazos, del área abdomlnal

y del lado superior de los muslos. Los artrÓpodos recogldos en el cuerpo

inclulan ácaros, escorpiones mgy pequeños, escarabaJos y hormigaS' La

ldentificación de las hormigas fué reallzada por el profesor Carlo Mlnozzi,

después de la experlmentaclón adlclonal, Blanchinl concluyÓ que las lesiones

debleron haber sido causadas por las hormigas de la misma especle segÚn lo

encontrado en el cadáver dentro de un perfodo de 24 horas aproximadamente'

Durante los añOs cuargnta, una nota de Bequaert parece ocuparse del

uso que se les dio a los inssctos en la determlnación del lntervalo Post-Mortem,

durante la Guerra Mundial.

En los años 50's, Hubert Caspers del Museo-Zoológico del Hamburgo'

introdujo el uso de nudas (Pupas) de mosca Cádiz, como herramienta para la

lnvestigación forense. En 1948 en una fosa de molino de viento se encontró el

cadáver de una mujer, que llevaba puesto tinicamente uno$ calcetlnes rojos, el

cadáver ee encontraba envuelto en un saco, la pregunta era sl el cuerpo habfa

sido deposltado en el lugar después de matarla, o si habfa sido guardado en

otra pafte antes de tlrarlo a la fosa. En una pupa de la mosca de Cádiz,

encontrada en uno de los calcetines, se obseruaron en la pupa restos de fibra
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de los calcetines las cuales le sirvleron a la pupa para construir su cubierta' Sin

embargo las flbras encontradas indicaban que la pupa se formo antes de que la

vfctlma fuera envuelta en el saco, ya qUB no presentaba fibras del saco, y la

elaboración tomo varios dfas. La evidencia crlminalfstlca-Éntomológlca

adlclonal condujo a la conclusión que el cuerpo habfa sido almacenado en otra

parte antes de que fuera llevado al lugar del hallazgo'

Entre los años 60's y mediados de los 80's la Entomologfa Forense fué

llevada acabo por el médlco Marcel Leclercq de Bélgica, profesor de Blologfa

en Pekka Nourteva (prlmero Museo de Helslnkl y más adelante Zoológlco)'

La primera publlcación se reallzÓ en "La Gazette Hoddomalre de

Medicine et de Chirugle" en un artfculo tltulado "De l'Application de

l'Entomologie a la Médlcine Légale", y después en una combinaclón a la

Academia de Clencias, en 1887, bajo el titulo de "La Faune des Tombeaux"'

Aunque según otros datos el naclmiento por escrlto de la Entomologfa

Médico-Legal tuvÓ lugar en 1894, €n el occldente con la publlcación de "La

Fauna de los Cadáveres. Aplicaclón de la Entomologfa a la Medlclna Legal"'

Los dlferentes grupo$ de artrópodos fueron deflnldos por Megnln como

"escuadrillas de la mu€rte". SegÚn el autor (Megnin), estas gscuadras son

atrafdas de una forma Selectiva y con un orden preciso: tan preciso que una

determlnada poblaclón de Insectos sobre el cadáver lndica el tiempo

transcurrido desde elfalleclmiento. s Estudlos posteriores han demostrado que

esto no es tan exacto como pensaba Megnin y los impulsores de este autor'

A mediados del slglo XlX, la Entomologta Médlco Crimlnal vió su uso

registrado en Occidente, con Bergeret en 1855, el cual investigó la muerte de

un lnfante cerca de Parls, Francla, donde el cuerpo habla sldo descubierto

debajo de una manta, al evaluar y realizar un estudio de la fauna que Se

encontraban en los restos, Bergeret concluyÓ que el cadáver tenia

t Vásso furcxo 4
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aproximadamente dos años de haber fallecido. A pesar de algunos errores,

este caso representa la primera apllcación de una suceslÓn de datos de

insectos en la Entomologfa forense y consolido las bases del camino para los

estudios posterlores citados por Nourteva €n 1977, por Keth en 1985 por Smith

en 1986, y por Catts Y Goff en 1992-

Las ocho etapas de la descomposlción humana deecritas ahf, las cuales

fueron seguidas por Leclercq en 1969 y por Easton y Smlth en 1970, y los

insectoe asoclados con €llas, quizás han servido tanto como obstáculo como

de ayuda para la comprensión de la Entomologla relacionada con el proceso de

descomposlclón .Un análisls de 11 estudlos de insectos realizado por Schoenly

y Redi en 1987, suglrió que el fenómeno representaba una contlnua

descomposiclón en vez de las "olgada8" descritas por Megnln.

A continuaclón intentaré describir en que consistlÓ el trabajo de Megnln

como lo señala el Doctor Enrlque Marln Retlff:

"Mlentras bacfer/as y hongos emprenden y prosiguen, an la Intimidad de

/os despo.¡bs, sU lAbor transformAdora y destruCtora, v1n creando a Ia

vez, medlos proptcios a ofras activldades de organrsmos de más

compleJa organlzación biológlca, Gomo los artrópodos, /os cuales se

aprestan a cumpllr, por etapas, su labor de destrucción cadavérlca.

Los trabajadores de la muerte de acuerdo con Megnin se sucoden por

pertodos.Ñ/

Megnln y Retitf señalan que los Insectos arriban al cadáver de manera

sucssiva y exacta sln conslderar que esto no puede ser posible puesto que

Megnin y el autor no han considerado aspectos Internos y externos que pueden

rodear el cadáver y de esta manera modiflcar cada caso'

st MAR¡N RETIFF, Enrlqrn, La Faune v lÉjElam dA l6t¿8 , 1'. Edlclón, Edlt. Inctltúo Polltácnlco Ntrlonrl'

Máxlc¡, 19SS, pp. 67-68.
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"Cada especie tlega a su tiempo, de manera que puede saberse la edad

de un c1dáVer por ta C/Ase de lnsecfos gue en el se encuenfran, Se

obseryA en lOs cuerpos sin vlda OCho inmigraciones sucesivas, gUe

conesponden a /as ocho fases de la fermentación p(ttrida.

lJnas moscas muy pequeñas, Ias Curtonevras, ravolotean en torno del

cuerpo algunosinsfantes anfes de la muerte, atra[das por ciertos o/ores

que anunclan la lnlciación de un suceso y que va a procurarles suculento

alimento pÉra sus laruas, cuyos huevecillos serán depositados en /as

fosas nasa/es, la bocay /os olos det moibundo.s8

El olor caracterfstico que desprende el Cadáver, aunadO con la

putrefacción que se está dando por dentro del cadáver atraen a los insectos

como ee señala enseguida:

"No bien cesa /a yrda, acuden otros parásitos atraldos por el olor

desprendido del cadáver: la mosca azuty al moscardÓn llamado "el gran

sarcófago" que tiene eltÓrax surcado de rayas b/ancas y negras.

Srgue tuego Ia fermentación buttica, que produce unos ácidos grasos,

Ilamados com(tnmenfe sebo de /os cadáveres. En esfe esfado aparecen

Ios Dermafes, /nsectOs carniCeros gU€ prodUcen lAruas prOvlsfas de

Iargas cerdas, y martposas gue reclben el nombre de Aglosas' Las

laruas de /os Dermates y tas orugas de /as Aglosag tienen la

pafticularidad de que pueden vivir en las susfanc/as grasas guÉ se

forman durante el proceso de fermentación.

Después aparecen otros parásifos gue acompañan a la fermentaclÓn

caseica y son unas moscas, /as Plofilas y unos coleópteros /os Corlnetes.

La fermentación amonlacal, la llcuefacclón negra de /as carnes, atrae

" MAR|N RET|FF. op. clt. Pp,68
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una quinta Invasión, formada por moscas gue reclban los nombres de

Loncheas, Ofiras y ForaS, gue se reproduCen tan abundantemente que,

en /os cadáveres exhumado,s en e/ curso de esfe quinto perlodo, los

resfos negruzcos de sus crisátidas cubren con una capa gruesa é,

interior del ataÚd, y cuándo se exhuma elféretro y se /e desfapa, durante

esa fÉse, sa/en de él miles de moscas'

La descompostclón delicuescente negra atrae también unos coleÓpteros,

/as Sllfides y las nuevas espec/es necrÓforos.ns

El cadáver ya práctlcamente sB encusntra en las Últimas etapas de

descomposición:

"La putrefacción ha consumado ya cas/ foda su obra. Srgue luego ya el

perlodo de desecaclón y momtficación de lo gue resfa del cadáver

envuelto en su mortaja de un tíquldo ge/aftnoso y nauseabundo del

perÍodo anterlor. Lo que queda de materia blanda, pasfa orgánica

harinosa y Jabones amoniacales, lo devora otra espe6ie de rnsecfos;

unos ácaros redondos y ganchudos, casi invislbles a simple vista.

A /os ácaros, sucede una sépttma inmigraclÓn, conformada por las

Aglosas, que ya esfán presenfes al empezar la destilaclón de /os ácrUos

grgsos. EStos lnSecfos r1en, asierr1n, desmenuzan /os teildos

apergamlnados, tOs ligamentos y IOS tendones, transformados en una

materla dura de apaiencla resrnosa, asÍ tamblén /os pelos y las ropas- El

cuerpo toma entonces un color bronceado y emlte un fueñe olor a cera

rancio.

Por último, al cabo de 3 a 4 años, acude el últlmo eniambre de obreros

gue son los encargados de devorar todo Io que queda, todo, fiasfa /os

il tr¡ARtN RETIFF. op. clt. Pp.89
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resfOs de /os lnSecfos qué en esfado de larua se sucedieron en el

cadáver Y es e/ Tenebrio Obscurus.

Este coleÓptero no deia nada fras de si, a no ser algunos resfos

alrededor de /os huesos btanquecinos cubie¡los por Ia acumulaclÓn de

caparazones, pupas, crlsátidas y excremenfos de /as ultimas

generaciones da /os trabaiadores de la muerte; para esfo han

transcurrldode fres a cuatro años.to

Actualmente se han detectado y constatado en el trabajo de Megnin

varios errores, pero debo aclarar y hacer hlncaplÉ que para su tiempo Megnin

fué uno de los voterlnarios más avezados y vanguardlstas en lo que a

Entomologfa Forense se rÉflere, y los resultados de sus trabajos e

invesilgaciones hoy constituyen uno de loe meJores precedentes sobre este

tema, eus Investigaciones aportarón el mayor ntlmero de datos sobre esta

materia.

'A Megnin, le conesponde el mérito de haber realizado un coniunto de

investigaclones de esta [ndote, y que se divide en cuatro per[odos que

se sucsde n con una regularidad notable, desde el momento Én gue se

exhala et último suspiro, hasta ta desapariclÓn completa de /as parfes

blandas:
- Prlmer Per[odo o sarcofáglco;

- Segundo Pertodo o dermasferlano;

- Tercer Perlodo o silfiano;

- Cuarto Per[odo o acaiano.

Et mlsmo Megnln, en sus nutnerosas Obseruaclones gue llevÓ A cabO

sobre et desanollo de la fauna cadavérlca, indlca: que el primer per[odo

{ MARIN RETIFF, Enrlquc, op. clt. pp. s$70'
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dura tres fneses,' el segundo perlodo de 3 a 4 meses; elterCerO dura de

4 a 8 fneses y el cuarlo dura de 6 a 12 meses. AslmismO, hace menClón

de la fauna que aparece en cada uno de esfos per[odos...

ESfos cuatrO perlodos Se suceden con regularldad, perl Una vez pasado

el prlmer per[odo, /os gue siguen pueden presenfarse COnJuntamente, as[

so y€ con frecuencia que mlentras una parfe del cadáver esfa ocupado

por escuadras de trabaiadores del segundo perÍodo, en otra parte

exrsfen ya algunos deltercero, y todavÍa no han desaparecido esfas por

completo, cuándo alguna parte del cuerpo, entra en vfas de

momiflcación, gracias altrabaJo de cierlos ácaros-

En una palabra, pueden hallarse varias escuadras de per[odos

lnmediatos ocupados en trabaiar al mismo tlempo, aunque nunca se /es

ve en el mismo sltlo, porque cada una de ellas caracteriza esfados

disfrnfos de fermentaclÓn.

La presencia de los distlntos góneros biológicos es muy complicad y,

además, parece gue se presentan grandes diferenclas entre un paÍs y

otro y, dentro de esfe, seg(tn sea /a cuestión y conforme hayan srUo /as

csusas de la muerte y ta edad delfallecido.'íl

por otra parte se dlce que los principlos de esta dlsciplina se encuentran

escritos en un Manual de Medlcina Legal chino del siglo Xll l, referente a un

caso de homlcidio en China, en el siglo Xll l, con el crlminalista Investigador

chino Sung Tz'u que escribló el origen de: "Los Lavados lejos de males"

(Washlng Away of Wrongs), traducldo por Mc Knight, en 1981 para investigar

sobre el homlcidio de un labrador degollado por una hoz en la población.

" Ratfff, Marln. Lffi. Clt. Pp.71-72

- 5 1  -Neevia docConverter 5.1



I
t
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

"para resolver esfe cgso, citaron a fodos los labrador€s de la zona para

que mostraran sus hoces al alre libre para una inspección, al obseruar

fodas las herramlenfaS el chinO Sung Tz'u, obSeruÓ que /as mOscas se

posaban sobre una sola hoz, Io que ttevÓ a la cOnclusión de que el

dueño de dlcha hoz debÍa ser e/ asesino, puesfo gue /as moscas eran

atratdas por el olor de la sangre, ya que exisflan dimlnutas muesfras de

sangre y teJldo humano imperceptib/es a slmp/e vista, adherldas al arma'

Confronto esfa eyrdencia con et dueño de la herramienta, y logrÓ que el

pobtador y dueño de Ia hoz, confesará su crlmen'"42

La rápida apariclón de más de una docena de insectos durante la

temporada de calor, y el potencial de utilidad de infestación de gusanos en el

reconocimlento de heridas antes de la muerte, han servido y servirán de ayuda

para el efectivo esclarecimiento del tiempo de muerto de una persona-

Esta área continúa como un campo activo de investigaclÓn en la

Entomologfa forense y la tecnologfa computaclonal ya ha sido lncorporada a

esta valiosa ciencia biológica

eulzás el uso forense más frecuente de las suceslones de colonizadores

de insectos en cu€rpos y cadáveres ha estado en las lslas de Hawai,

probablemente debido a la establlldad cllmática y a la predecibilidad de fauna

que existe en el lugar. Los investigadores en esta área geográflca también han

notado los posibles efectos de cieftas drogas ilfcitas sobre el desarrollo de las

moscas.

Desde entonces la investlgación básica y el uso avanzado de la

Entomologla forense en los Eetados Unidos, en Rusia y en Canadá, han

ablerto la aplicaclón de estos estudios de manera rutinarla. Ahora, algunos

Investigadores utilizan la Entomologfa en las investigaclones crimlnales-

a2 http:/Entomologfa .redlrla.oa/aracneV. Entomologfa Forensc y eu apllcsclón s la m6dlcJna legsl
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1.2.1. La Fauna Cadavórica Gomo obJeto de Estudlo de la

Entomologla Forenee.

Acompañado a la Fauna cadavérica se encuentra también la Flora

Forense que hace su arribo como lo señala Marfn Rettlf:

"Los hongos, /arnas o mohos esfud/ados por Thomas, quien reconoce

tres géneros: Mucor, Penicillium y Asperglttus, son vegefÉ/es inferlores

de evolución mayor que las bacfenas en la esca/a botánica, por estar

desprovisfo s de clorofita por lo cual no necesitan de la luz para su

desanollo y pulutaciÓn. Es por ello que en lugar de descomponer el

ácido carbónico det aire como /as demás plantas, toman su nutrlclÓn

carbonada de /as materias orgánicas en descomposiciÓn (saprofltos) o

vivientes (hongos parásltos) por adaptaclón más avanzada. Iales

caracterlsticas /es permlten proliferar en la más profunda oscuridad y en

ta intimidad de tos teiidos animales y vegetales, gue pueden lnvadlr

. enfermándolos (hongos patÓgenos) y gue, en descomposlclÓn,

constituyen su materlal nutrlttvo por excelencla o cuyas aliteraciones

destructlvas iniclan al invadirlos. La aparlclÓn de /os hongos en /os

cpdáyere$, segun ObseruaciOnes, eS más retArdado en lnviernO que en

verano: 10 a 14 dÍas para et primero y 4 a 6 dlas para el segundo' Una

putrefacción ráplda parece impedlr la apartción de esfa flora; en cambio

la momíficación las mantiene.#3

Este autor afirma que lo flora bacterlana se hace presente peculiarmente

en los cadáveres inhumados:

13 MARIN RET¡FF, Enrlque, La Faunq v laflam dfllaql]gflÉyefpg, Edlt. lrutltdo Polltócnlco Naclonal, MÉxlco, 199€, pp'

5S-80.
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'Las sustancras antisépticas y desodorantes, introducldas en e/ ataúd

para evltar /oS malos olores, retardan, en parte, la putrefaCClón, y por lo

mlsmo favorecen el desanollo de la flora.

Los hongos se desarrollan en cadáveres lnhumados. no asf en cuerpos

expuesfos al aire llbre.'H

por otra parte del Dr. Gisbert Calabuig en su libro sobre Mediclna Legal

sostieng:

"Los gérmenes respOnsab/es de Ia putrefacclÓn pueden proceder

directamente del erterior a trayés de Ia boca, nariz y Órganos

resplratorios. Pero et papet princlpal es el desempeñado por los

gérmenes exisfenfes en el tramo intestinal, cuya flora es relativamente

fiia

En Ia m7yor parte de /os Cgsos /os gérmenes comienzan sU

generallzación en el organismo penetrando por el aparato dlgestivo,

cuyas célutas endotetiales desorga nlzan y rompen la unlÓn intercelular

por la acción de ta diastasa gue segregan; penetran asl fácilmente en las

venas, las arterias y ltnfáticos de/ abdomen, produclendo grandes

cantidades de gases. La preslón intraabdominal que esfos orlglnan da

lugar a una verdadera clrcutación postmortem, por expreslÓn de /os

vasos sangulneo-s, gu€ dlsemina los gérmenes por todo et organismo.Ás

En los primeros inStantes que Slguen a la muerte, y A Veces ya en la

agonfa, clertos inSectos acuden a poner sus huevOs sobre IOS cadáveres, en

los que eligen determinadas partes: hendidura palpebral, comlsura de los labios,

abeftura vulvar, etcétera. Una vez Inhumado el cadáver, se encu€ntra ya

* MARIN RETIFF, Enrlque, Op. Clt. pp.60.
.o GISBERT CnUeUlG, Juan Rntoálb. Medlclns Leqalyloxlaalaqls. 4r. Edlclón, Edltorlal SEVat, Espsña, 1901, pp.

168.
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sustrafdo a la acción de nuevos insectos, pero es presa de las larvas nacidas

de los huevos depositados antes de la InhumaclÓn y que se allmentan de su

sustancia en el féretro. Si el cadáver permanece al aire libre, intervlenen sln

cesar nuevos lnsectos, que, por sf sOlos o medlante Sus larvas, los atacan y

devoran hasta hacer desaparecer por completo sus partes blandas-

Bergeret, uno de los prlmeros entomólogos interesados en estudiar la

fauna cadavérlca, en 1855, tuvo la ldea de aplicar la Entomologfa para la

determinaclón de la fecha de muerte'

Los primeros estudios de este autor y los de Orfila, Redi, etcétera,

slruleron de punto de partida para Brouardel para solicltar el concurso de

Megnin, quien los amplió y sistematlzÓ, aunque falseándolos en su afán de dar

un esquema preclso.

Aunque hay que ser conscientes de la amplia varlabilidad de los datos

que los entomólOgos prgporcionan y, pgr tantO, de loS Brrores que pueden

cometerse en el cálculo de la data de la muerte, no por ello debe dejar de

prestarle atención por cuánto, a veces, son los rinlcos datos disponibles y

pueden dar una información preoisa en el esclarecimlento de los hechoe. El

saber si un cadávÉr se inhumó de modo inmediato o no, ei sufrló un traslado de

Un lugar a otro, la époCa del año en que ocurrló la mUerte, pUeden Ser de

trascendental lmportancia en la resoluclón de un poslble delito.

Megnin designaba toda agrupación de insectos que contribuyen a la

destrucclón del cadáver en un pertodo determinado con el nombre de cuadrilla

de obreros de la muerte.

Según este autor, los insectos de los distlntos grupos no se presentan a

la vez en un mismo cadáver; se sustltuygn unos a otros, estando atrafdos cada

grupo por una etapa especial de la fermentación cadavérlca, encargándose de

cierta parte de la destrucción del cadáver, a la que no puede arribar otra
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cuadrllla hasta que la anterior haya terminado su cometido. Las especles que

componÉn cada grupo pueden variar con la reglón, clima, estación del año,

altura, altitud, humedad, ventilaclÓn, pero dentro de unas Condlciones más o

menos concretas la composiclón de la cuadrilla es constante y caracterfstica en

los distintos perfodos. Los Insectos que componen la fauna cadavérica son

normalmente dfpteros, coleópteros, mlcrolepidópteros y acarianos' En este

orden de ldeas se encuentra la familia Sarcophagldae:

l-as /a¡vas pueden desarrollarse en le carroña, excremento o materia

vegetat en descomposición; algunas parasitan a ortópteros, lepidópteros

y otros lnsecfos, caracoles y otros invertebrados,' unas cuantas parasitan

a vertebrados incluyendo el hombre.

La Sarcop haga haemorrhoidalis. Es una de /as muchas especies de

/noscas sarcófagas; se encuentra a través de gran pañe de /os trÓpicos

y de las áreas templado-calidas del mundo...

...son principalmente necrófagas, allmentándose de materiales tales

comolnsecfos mueftos, carroña y excremento'.'#6

1.2.2. Goncepto de Entomólogo Forenee

No existe una deflnlción clara para este especlallsta la revleta "Conozca

Más", dá una definiclón de los que se considera Entomólogo Forense:

"Estudla el desarrotlo de huevos y laruas de lnsectos gue se encuentran

en un cadáver en descompostclón para obtener dafos preclsos y calcular

la hora exacfa en que murlÓ la vtctlma.AT

4MRwooDRobortF.JAMESMaur|ccT'Eff i ,Ed|t.UtGhaNof|€ga,MÉx|co'1993.pp.

308-309,
.-tÁngVÁfO, Glovany, 'La tocnologfa que ee utlllza hoy conüa ül crlmen. Quc no quede hu6lls', RovlsfE Conozca mÉs'

MÉxlco D.F. 2002, S.N.Serlc, EdlclÓn 151, Agoeto 2002' pp. 80{7.

- 5 6 -Neevia docConverter 5.1



I
t
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
t
I
I

El entomólogo forense es la persona capacitada para realizar y

determinar el hábltat, la edad, la claslflcación taxonómica, de cada uno de los

insectOS vivos o muertos, las pupas, las laruas que arriban al cadáver cuándo

este comienza a entrar en estado de descomposición' A pesar de los estudios

realizados por Megnin y colaboradores, la Entomologfa Médico-Legal se vio

estancada desde flnales del slglo xlx hasta mitad del siglo Xx.

En un afán de aportar un concepto sobre lo que es el EntomÓlogo

Forense en el ámbito médico-forense trataré de puntuallzarlo de acuerdo con lo

que he lefdo en los diversos libros que he consultado:

"El Entomólogo Forense; Es et cienttfico e Investigador que recolecta,

analiza y estudia el desarrotlo y compoñamiento de los huevos, laruas,

pupas y/o insecto.s, gue arriban y se Éncue ntran presenfes en el cadáver,

at momento det hallazgo con ta finattdad de determinar el

cronotanatodiagnóstico del cadáver y en ciertos casos las clrcunstancias

que rodearon e tnfluyeron en etfalleclmiento de la persona."

Entre algunas de las activldades que debe realizar el Entomólogo

Forense se encuentran la de:

-Conocer a fondo el tipo de allmentaclón que preflere cada insecto o

larua, para determinar si el Insecto hlzó su arribo atrafdo por los olores que

desprendió el cadáver para que el ineecto pudlera alimentarse'

-Conocer los perfodos de ciclos de vlda, creclmiento y desarrollo de cada

tipo de pupa, larva y/o insecto para evltar cometer errores y con esto

determinar el tlempo aproxlmado que pudo haber estado ovlpositando en el

cadáver.

- 5 7  -Neevia docConverter 5.1



I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I

-perfodos del año en que se reproduce y presenta cada insecto. Esto es

con la finalidad de que el entomólogo forense determine sl el cadáver

putrefacto pudo haber ya estado muerto en las fechas de reproducciÓn del

insecto.
-Recolección de los insectos que se encuentran en el Cadáver

-ldentificación del tlpo de insectos, definiendo la famllla a la que

pertenecen, estado larval o PuPal.

Existe también una realldad en la capacitaclón de estos profesionistas,

en el ámbito forense de cualquier especialidad, no limltada a la Entomologfa, el

área forense se encuentra con una percepclÓn muy baJa, pOr parte de los

profeslonistas que desechan en prlmera lnstancia estos campos forenses, esto

puede ser debido a los bajos sueldos que se maneJan, al poco fomento de esta

área por parte de las Instltuciones Educativas y Gubernamentales, pocas

oportunidades de empleo en estas áreas, poco apoyo, promoción y dlfusión en

la parte de InvestigaciÓn de esta Ciencla.

1.2.3. Condlclonee Ambientalee que pueden acelerer o retardar la

Apariclón de los Ineectos Necrófagoe.

La aparición de los Insectos necrófagos se encuéntra fntlmamente llgada

con el nivel de enfriamlento del cadáver, el cual constituye uno de los prlmeros

fenómenos cadavéricos.

El ambiente repercute grandemente en la marcha del enfrlamiento y

pérdida del calor corporal, con sus cuatro componentes: irradiaclÓn, conducción,

convección y evaporaclón. El cadáver se constituye como un ser al cual siguen

las fluctuaclones de temperatura del ambiente, esto quiere decir que el cadáver

se enfrfa tanto más rápldamente cuánto más baja sea la temperatura ambiental
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y mayores la humedad y la ventllación. No obstante estas clrcunstancias

pueden modificarse o compensarse por la protecclón que frente a los mismos

representen los vestidos o al estar oculto el cadáver entre paja o heno, o

encerrado en espacios estrechos, etcétera.

Las COndlciones O varlables que pueden aCglerar o rÉtardar la

descomposición de un cadáver y en consecuencia la aparlclón de fauna

cadavérica son: la latitud y altltud geográflca, las condlclones donde se

encuentra el cadáver, la humedad, el calor, la temperatura, la luz aftlficial o

natural, la ventl laclón, el frfo, el t lpo de suelo, la l luminación, etcétera.

"Para se/ecciona r un modelo apropiado de crecimlento o sucesrón, /as

condlclones de /a escena del crimen y la manera en que se manlpularon

/os especfmenes debes ser defenninadas, Mlentras más se acerquen las

condlclones de /a €scena con las gue se utilizan para generar datos de

referencia, habrá tnenos margen de enor en la estlmaciÓn del IPM

(tnteruato- Post-Mortem). Si es posible, el entomólogo deberla visitar el

sif,o, conSultar los repOrtes de ofrAS invesfrgaclones, y obtener los

regrsfros de climas conflables.

Muchos factores biótlcos se sabe que influyen en el crecimlento y

actividad de /os rnsecfos 6n un cadáver. La determlnaclón de esfos

factores y sus efecfos ha sido el área más activa de lnvestigación en la

Entomología forense. Los srguienfes facfores son de pafticular

importancla. Esfo, s/n embargo, no intenta ser una /l,sfa, y /os

tnvestigadores deben consultar cuidadosamente la lectura primarla y

considerar toda la información biológlca sobre cualquler especie utllizada

para el análisls.Á8

a0 BYRD. Jason H, CASTNER, Jamcs L. Foronslc Entomoln . CRC
Prees, 2001 U.S.A. pp.28s.
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La temperatura tiene un efecto profundo sobre la tasa de desarrollo y

metabólica de los insectos. Generalmente, dentro de un cierto rango de

temperaturas, el desarrollo es acelerado conforme la temperatura aumenta,

pero esto no es válido a extremos de temperatura que Son letales para los

Insectos. Tanto la temperatura del aire y la exposición a los rayos del sol

afectaran la temperatura del cadáver.

Algunas especies entran en una diapausa larval o pupal (paro en el

desarrollo) €n respuesta a situaciones temporales, y esto pu€de aumentar el

tiempo en esa etapa de vida en particular aún sl las temperaturas son

relativamente temPladas.

Las especles estrechamente relacionadas pueden mostrar un

compoftamiento de diapausa muy distlnto, ilustrando asf la necesidad de un

conocimiento comprensivo de la historia de vida del Insecto para la estimaclón

de l  lPM.

La reglón geográfica también juega un papel determinante en la

presencia o ausencia de determinado tipo y nÚmero de insectos'

Tempsratura es: Aquella que da la sensaclón de calor o frfo al tocar una

sustancia u objeto, dependiendo de su temperatura, de la capacldad de la

sustancla para conducir el calor y de otros factores. Aunque, si se procede con

cuidado, es posible comparar las temperaturas relativas de dos sustanclas

mediante el tacto. Cuándo se aporta calor a una sustancia, Se eleva su

temperatura, con lo que propOrclona una mayor sensaclÓn de Calor, sino que se

producen alteraclones en varias propiedades ffsicas que se pueden medir con

preclsión.

Al variar la temperatura, las sustancias se dilatan o se contraen' La

Ventilación se da en los edlficios en los que viven y trabaJan las personas,

estos, deben ventllarse para reponer oxfgeno, dilulr la concentraciÓn de diÓxldo
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de carbono, asf como de vapor de agua, y eliminar los olores desagradables'

El clima tiene gran influencla en la vegetaclÓn y la vida anlmal,

incluyendo a los humanos. Desempeña un papel signlflcativo en muchos

procesos flslológicos, desde la concepclón y el crecimlento de los seres vlvos

hasta la salud y la enfermedad. El ser humano, por SU parte, puede influir en el

cllma al cambiar su medio, tanto a través de la alteraciÓn de la superficie de la

Tierra como por la emisión de contaminantes y productos qufmicos, como el

dióxido de carbono, a la atmósfera'

La temperatura juega un papel determinante sobre la tasa de desarrollo

y metabolismo de los Insectos. Generalmente dentro de un cierto rango de

temperaturas, el desarrollo de los insectos se acelera conformg la temperatura

aumenta, pero esto no es determinante en temperaturas extremas, las cuales

son letales para ellos, pu€sto que el frfo retarda su aparlclÓn y arrlbo al cadáver'

La temperatura del aire y la exposición a los rayos del sol afectaran y

repercutirán en la temperatura del cadáver, el cadáver se descompondrá más

rápida o lentamente, atrayendo o retardando la presencla de los Insectos.

La humedad juega un papel importante porque constltuye la medida del

contenldo de agua en la atmósfera. La atmósfera contiene slempre algo de

agua en forma de vapor. La cantldad máxlma depende de la temperatura; cr€ce

al aumentar ésta: a 4,4 oC, 1.000 Kg. de aire hÚmedo contienen un máxlmo de

5 Kg.de vapor;  a 37,8 "C 1.000 Kg. de alre cont lenen 18 Kg.de vapor.  La

humedad relativa, dada en los informes meteorolÓgicos, es la razÓn entre el

contenido efectivo de vapor en la atmósfera y la cantidad de

saturarla el aire a la misma temperatura. Si la temperatura

vapor que

atmosférica

la humedadaumenta y no se producen cambios en el contenldo de vapor,

absoluta no varfa mientras que la relativa disminuye. una

temperatura incrementa la humedad relativa produclendo roclo por

calda de la
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condensación del vapor de agua sobre las superficies sÓlidas.

La Altitud es la altura sobre el nivel del mar. Para referir las altltudes al

nlvel del mar y dado que éste varfa en €l espaclo y en el tiempo, cada pafs fija

convencionalmente el lugar a partir del cual se calculen todas las cotas de

altitud que aparecerán en la cartografla oflclal; es el denominado cero de

nivelación.

El Frfo es el efecto a largo plazo de la radlación solar sobre la superficie

y la atmósfera de la Tierra en rotación. El modo más fácil de interpretarlo es en

térmlnos de medlas anuales o eetaclonales de temperatura y precipltaciones'

Las áreas de tierra firme y las marinas, al ser tan variables, reaccionan de

modos muy dlstintos ante la atmÓsfera, que circula constantemente en un

estado de actividad dinámica. Las variaciones dfa a dfa en un área dada

definen su climatologfa, mientras que el cllma es la sfntesis a largo plazo de

esas variaciones. El Clima se mlde por medlo de termómetros, pluviómetros'

barómetros y otros instrumentos, pero su estudio depende de las estadfsticas'

Hoy tales estadfsticas son realizadas competentemente por ordenadores-

Con todo, un rÉSumen sencillo a largo plazo de los cambios cllmáticos

no proporciona una rBpresentación exacta del clima. Para obtener ésta es

necesarlo el análisis de los patrones diarlos, mensuales y anuales' La

investigaclón de los cambios climátlcos en térmlnoe de tiempo geolÓgico es el

campo de estudio de la paleocllmatologfa, que requlere las herramientas y

métodos de la Investigación geológlca. La palabra clima viene del griego Rllma,

que hace referencla a la inclinación del sol. Además de los efectos de la

radiación solar y sus varlaciones, el cllma slempre está bajo la Influencia de la

compleJa estructura y composición de la atmósfera y de los mecanlsmos por los

que ésta y los océanos transportan el calor, debe considerarse su latltud (que

determina la inclinación del Sol), y también su altltud, el t ipo de suelo, la
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distancla del océano y su relaciÓn con otros slstemas.

En resumen de acuerdo con lo sostenido por Urlbe Cualla Gull lermo qulen

sostiene que:

"Asi en et BraSit... como /as moscas se multlpllcan todo el afio, la

determinación aproximada de Ia fecha o época de la muerte no puede

fiacerse a parttr de que sobre el cadáver se encuentren insectos, /aruas,

nlnfas o rasfros de tegumentos ninfales. Además /a duraclÓn de la

evoluclón de /as laruas es muy variable, seg(tn Ia reglÓn o que elestudio

de Ia fauna se ref?era a región de temperatura dlferente; asÍ, mlentras

que en Sao Paulo la sarcófaga chrysosf oma tlene su clclo completo en

treinta o cuarenta d[as, en Bahta dicho clclo, seg(tn la esfaclón, no es

más que de trece a treinta y dos dlas.'.

Es tógico daductr la diferencia y vaiabllldad de la fauna cadavérica en

relación con las diferentes reglones geográficas'

De fodas maneras, y tal vez sea esfo lo fundamental que el peito debe

tener presente, es gUÉ, dada ta faltA de conoclmienfos especia/eS y

profundos en entOmologla, no debe el medlco, salvo Casos

excepcionales, de gran senclllez y claidad, echar sobre si la

responsab itidad moral de un Informe cuya trascendencia no es poslble

prever, fundado en generalidades sin confirmaclón local. En casos de

esta naturaleza, el perlto ha de buscar invarlablemente la colaboraclÓn

del entomÓlogo, única forma de evitar equivocaciones, /as cuales

pueden por to rnenos confundir a /os encargados de adminlstrar

iustlcla.Áe

,, URIBE CUALll, Gulllermo, Medlclna Legal y Pslqulatrfa foronge, 2a. ad., BogotÉ, Colombls' 1939
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CAPÍTULO II. EL CRONOTANATODIAGNÓSTICO.

Al Iniciar las investigaciones en el lugar de los hechos, es importante

para la policfa Judicial y para los funcionarios del Ministerlo Público, que el

perlto crimlnalista que los auxllia, establezca en los casos de muefte violenta

de las personas, el CronotanatodiagnóStlco, ya que en el mayor númerO de

casos, cuándo las muertes resultan provocadas, es muy significatlvo apresurar

y contar con este dato para evitar coartadas o falsas versiones por parte de

presuntos autores O sospeChosos, cuándo loS hay. COnocer y determinar el

¡empo de muerto de una persona, seruirá para verificar la presencla o ausencia

del sospechoso en el lugar o el momento en que sucedieron los hechos o en

donde fué hallada la vfctima.

".... se debe agotar toda Ia técnica exisfenfe y ser preciso hasfa e/

máximo de /as poslbilidade,s, con obJeto de informar lo más exactamente

poslbte /os resultados det cronotanatodiagnóstlco y asf orientar

tanatotóglcamente at Ministerto Públlco¡ a la Polic[a Judlcial y al Juez, a

/os dos primeros durante /a fase lnvestigadora y al (tltimo cuándo surge

la necesidad de conocer o ampllar alg{tn dato tanatológico por el órgano

jurisdlccionalmente durante /a fase respectlva del procedimiento penal-

La determinaclÓn del momento de la muerte es parte del trabaJo

clentÍfico del perito criminallsta que asisfe al lugar de /os hechos, aunqua

tambtén et Médico Forense que interulene en el levantamiento del

cadáver puede realizar esfa acfiyldad, pero ya es costumbre y queda

integrada esfa responsabitidad a cargo del experto en CrlmlnalÍstica de
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campo, el momento de la muerta, puede efecfuarse en el propio

escenario delcrimen o en la morgue del Mlnisterlo P(tbllco.

y en iguat forma, los peritos médicos forenses lo pueden esfab/ecer en

ta IJnidad del Servlcio Médico Forense-

Para lograr esfe obietivo, se funda este Julcio en cuatro fenÓmenos

cadavéricos fardfos, que son:

a) TemPeratura

b) Rigldez

c) Llvideces Y

d) PutrefacclÓn.

para estar en un marco cienttfico de disponlbilidad y poder maneJar en

forma adecuada /os signos blológicos de muerte, es importante estudiar

y comprender las opiniones técnlcas qus proporcionan |os emrnenfes

experfos en Tanatologta Forense. Ypara e//o, se expondrán susfancla/es

expllcaciones y recomendaciones, a efecfo de evltar posib/es errores en

elseñalamiento de ta época de Ia muerte.ffi

En México establecer el cronotanatodlagnóstlco es una actlvidad que se

confiere excluslvamente al Medico Forense entre aquellas actividades de

acuerdo con el autor Tello Flores se encuentran:

a. "El diagnóstico de /es /esiones, en cuya claslflcación se

consideran su siflo y ertenstÓn, sitardan fnenos o más de 15 dtas

en sanar, sl oponen o no Ia vida en pellgro y sl deian o no cicatriz

permanente notable.

* MONTIEL SOSA, JwÉntlno, Mqnuetdel]flmltrqllgllqq, Tomo 2, Edltorlal Llmu¡a, Máxlco 2000' pp. 61-52
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b. La práctica de /as aufopsias. En esfa actlvidad se utlllzan los

descubiml'enfos más recienfes de Ia ciencla medlca para elaborar

sus diagnÓsficos y da Ia clave de probtemas comple/os'"61

La palabra Cronotanatodiagnóstico o CTDX, esta compuesta a su vez

por tres sufijos el primero Grono que slgnifica Tiempo, el segundo lanafo' que

significa Muerte y Diegnóstlco, los cuales en conjunto signlfican; DiagnÓstico o

determinación del tlempo de la muerte o data ds muerte, de cualquier cadáver'

Esta información es de vital importancla en la labor periclal, minlsterial, y de

mediclna legal, la cual aporta datos sensiblemente signlficativos en el

desarrollo de la investlgación criminal proporcionada al médico forense, al Juez,

al abogado, al inculpado o procesado por aseslnato por ejemplo, al Ministerio

Públlco, a los famlliares de la vfctima, etcétera.

ot TELLO FLORES, Franclsco Javlcr, M€dlcJmlafq[ÉA, f. Etllclón, Edltorlal Oxford, Méxlco, 19€0.
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Conocer la edad del suJeto vivo o mu€rto, datar la cronologfa de las

lesiones asf como los fenómenos que va sufrlendo el cadáver después de

haber fallecido, establecer con la máxima precisión posible la fecha y el tiempo

de muerte o cronotanatodiagnóstico, son datos valiosos en la Investigaclón y

determinaclón de una probable responsabilidad'

Determinar el Gronotanatodlagnóstlco, puede ayudar cuándo existe

controversia sobre el tiempo de muerte de dos o más personas que fallecen en

tiempo muy próxlmos. El Cronotanatodiagnóstico, en especial el penal puede

ser la diferencia entre el éxito o fracaso de la lnvestigaciÓn pollcial, dictar una

orden de aprehensión en contra de un Individuo con el error de sltuar mal el

t lempo de muerte, Inculpando a un Inocente o absolvlendo a un culpable'

Los fenómenos cadavérlcos o conocidos tamblén como fenómenos

abiótlcos, son los cambios que suceden én el cuerpo sin vida a partlr del

momento en qu€ se extinguen los procesos bioqutmlcos vitales, consecuencla

de la acción de las influencias ambientales.

Enfrlamiento cadavérlco: El hombre es un animal homeotermo cuya

temperatura corporal se mantiene constante graclas a un conjunto de procesos

exotérmicos. El cese de estos fenómenos dará lugar al enfrlamiento progreslvo

del cadáver (atgor mortis), fenómeno conocldo desde la antlgüedad y objeto de

investlgaciones sistematizadas por Bouchut, Maschka, Richter, Taylor y Wilks,

Greggio y Valtorta, Guillemot, Seydler, etcétera'

En térmlnos muy generales, el enfriamlento cadavérico transcurre de

forma gradual, dlsminuyendo la temperatura de modo progreslvo hasta

igualarse con la del medio. En cierto modo este curso se ha comparado a lo

que ocurre con un cuerpo metálico caliente cuándo ya no reclbe más calor'

Dicho de otro modo, el cadáver a partlr del momento de la muerte se

comportarta como una plancha eléctrlca, una vez desconectada de la corriente.
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Tal formulación, Sin embargO, no eS absolutamente exacta, el menos en

los primeros momentos del proceso: en efecto, el calor corporal del cadáver

suél€ conservarse durante un cierto tlempo después de la muerte y aún

aumentar en clertas circunstancias.

1o Perlodo de equilibrto térmico. En ciertos casos, la curva de

enfriamiento cadavérlco muestra una meseta Inicial, en la cual se mantiene en

equilibrio la temperatura que tenta el cadáver en el momento de la muerte'

K. Séller ha demostrado experlmentalmente que este fenómeno tiene

una explicaclón puramente ffsica el cadáver se comporta de la mlsma mansra

que un cil indro del mismo dlámetro. En uno y otro, el enfriamlento se inlcla en

la periferia por un fluJo ininterrumpido de calor hacia el medio que los rodea'

pero las capas inmediatamente subyacentes compensan está pérdlda acto

seguldo, repitléndose el mlsmo proceso hacia la profundidad de forma sucesiva.

El eje transversal del cadáver o del clllndro no es alcanzado por la "onda de

enfriamiento" hasta después de unas dos horas de estableclda la muerte.

Este proceso de distribuclón del calor da lugar a una pausa aparente del

enfrlamiento, proporcional al radio del cadávsr, durante el cual apenas es

factible apreciar dlferencias con la temperatura premortal. Transcurrido este

perfodo, el enfriamlento se hace ostenslble, llevando a partir de tal momento

una evoluclón regular.

2". Hipertermla Post Mortem. Este fenómeno, Se produce en las

sigulentes circunstancias: cuándo se ha perturbado hondamente antes de la

muerte la regulación térmica, como en los casos de Insolación y en algunos

trastornos neurológicos; cuándo ha habldo en los mtieculos un aumento

extraordlnario en la producclón de calor, especialmente en las muertes con

convulsiones (tétanos, lntoxicación por estricnlnas2), o cuándo ha habldo una

excesiva actividad bacteriana, como en los estados sépticos, el tlfus, cólera, etc'

62 Eatrlcnlna: Alcelolde quÉ re €xtrs6 de la nu€z vómlca y cl haba de San lgnaclo; la g8trlcnlns u uno de lo¡ vcnenoe
má¡ vlolentoe.
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Determinar el cronotanatodlagnóstico no es preponderante para el

Derecho Penal, también lo es para el Derecho Civll por lo que respecta al

Prlncipio de Premoriencla, el cual es definido como:

,,Del latÍn praemoriens-enfis, premorlente.) Muerte previa de una

persona con respecto a otra (u otras) que fallecen en un mlsmo slniesfro,

estando llamadas a heredarse mutuamente.

//. Si dos o más personas, que están llamadas a heredarse entre

S[, perecen en un mlsmo desasfre (accidente, terremoto, naufraglo,

bombardeo, etc.), la determtnación de quien ha muerto prlmero puede

modificar los derechos sucesonos de /os vivos'

La prueba fehaciente del orden de /os fallecimientos puede

resultar en /os hechos, muy difÍcil, o resueltamente imposlble. Para el

caso, /as /egrs/aclones han adopfados dos frpos de soluclones: 1)

esfab/ecer presunciones de premoriencla, y 2) sentar la presunción de Ia

conmorlencia, o muerte simultánea.ffi

Para el Doctor Gisbert Calabuig existen ciertas conslderaciones que

deben observarse antes de emitir un cronotanatodlagnóstico que pudiera tener

una repercusión legal, a continuación sÉ m€ncionan algunas:

"1.- La data de Ia mueñe no es slempre coetánea a /as /esiones. Es esfe

el primer error que puede comeferce: el creer que las /esiones cgusantes

de la muerte y esfa misma fueron slmultáneas...EI carácter de vitalidad o

no de /as /esiones puede ayudar en esle diagnÓstlco, amen de /as

doclmasias de agonÍa, ya Indlcadas.

65 Dlcctoneda Jurldlca l4ÉElÉgne, Tomo P-2, In¡tltrrto de Invertlgaclone€ Jurfdlca¡, Edltorlsl Pornla y Unlvonldsd
NEclonal Autónom8 de Móxlco, Móxlco 2000, pp. 2491'
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2.- Las pecutiaridades del caso con respecfo a factores exfrfnsecos del

cadáver son: agonía, causa de Ia muerte, tratamiento seguido en vida y

tratamiento en el último momento de vlda, peso, talla, edad, etcétera'

Iodos e//os son parámetros que pueden modifícar alguno de los

parámetros usados para esfa blecer la data de muerte, también los

facfores externos al cadáver como /o son; la temperatura, la humedad,

det medlo donde ocuriÓ e/ deceso o en donde fué hallado el cadáver'

influirán modificando en gran medida la evoluclÓn de /os fenómenos

cadavéricos ablóficos y blÓticos,il

Los slgnos de muerte se dividen en dos grande8 grupos' 1) Relativo o

aplicable a los signos del cadáver reciente o $ea aquellos en los que no se ha

Iniciado la putrefacciÓn del cadáver, y 2) referente a los slgnos del cadáver

antiguo, que corresponden a los que ahondaré en este trabajo'

El problema al determinar la data de muerte es esencialmente médlco-

legal y no anatÓmico, por lo que para hablar de ellos recurrlré a todos los

elementos de juiclo que se conslderen necesarios para la peritación' habrá

ocaslonss en que elementos extraños a la evolución de putrefacción del

cadáver puedan proporclonar datos de gran valor'

La putrefacción del cadáver se divide en cuatro perfodos según Gisbert

Calabuig:

1) El cromático;

2) El enflsematoso;

3) El collcuativo Y

4) El de reducciÓn esquelétlca'

* *-*r ro*uu*, *n Antonto, Medklns Laqd-yla¡lt4lgglg, 4'. Edldón, Edltorlal savat, Españ6 1ss1' pp'

183-1s4.
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La marcha de este proceso destructor del cadáver representa pues un

crlterio para poder evaluar el tiempo transcurrido desde la muerte, del sujeto o

lndividuo.

La duraclón de cada uno de los perfodos de los que consta es

relativamente flJa y va aumentando en orden creciente' El primero y el segundo

se evalúan en dfas, el tercero en meses y el cuarto en años' En general para

nuestros climas bastan dos o tres años de inhumaclÓn para que desapar€zcan

en su mayor parte los tejidos blandos, mientras que los ligamentos y cartflagos

reslsten más, sin llegar a la total esqueletlzaclÓn sino hasta los clnco años'

Tratándose de una exhumaclÓn, según Información obtenlda por

persgnal que labora en Cementerios acerga de la rapidez con quÉ

putrefacción se efectúa de ordlnario, es a veces poslble lndicar, segtin

estado de los órganos del cadáver, el tiempo de mUerte con dos o tres m€Se$

de aproximación. si el cadáver ha permanecido al aire libre, las variaciones son

más amplias y dependen en gran medlda de lae condiclones Individuales y

ambientales del caso en estudio.

En realidad, no hay ninguna ley que rija la marcha de la putrefacclón, la

cual puede ser sorprendentemente ráplda en ciertae condiciones, y de una

lentitud exceslva en otras.

por su parte las transformaciones conservadoras de los cadáveres como

lo son; la saponiflcación y momificación, puÉden modificar los plazos de

destrucción del cadáver, aunqus en algUnos casog sean capaces de

proporcionar por ef mismos lndiclos cronológlcos'

La prudencia en las conclusiones en esta fase de la evoluciÓn

cadavérlca es tanto más neCesaria en Cuánto A qu6 son posibles errOres de

dos a tres años en la determinaclÓn de la muerts, lo que ha Inducldo a los

investigadores a buscar elementos de Juicio que suplan tales deficiencias.
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2.1. Fenómenoa Gadavórlcos

Los fenÓmenos cadavéricos o también denominados fenómenos

ablóticos, son los camblos que va presentando el cuerpo Sln vida después de

que cesan los procesos bioqufmlcos vltalss y conforme va sufrlendo la acción

de los fenómenos amblentales'

Estos fenÓmenos se dividen principalmente en:

1,- El enfriamiento,

2.- La deshidrataciÓn,

3.- Las livideces e hiPóstasis,

4.- La rigidez Y

5.- El esPasmo cadavérico'

Para explicar lo que es el enfrlamiento debo aclarar qu€ el hombre es un

animal homeotermo, esto es que

"La temperatura corporal se mantiene consfanfe graclas a un conjunto

de Procesos exoférmicos ".

...eI enfrtamiento cadavérico ocurle de forma gradual, dlsminuyendo la

temperatura de forma gradua4 fiasfa igualarse con la del ambiente"' en

los primeros momentos de/ proaeso; en efecto, el calor corporal del

cadáversuele conservarse durante algún tlempo después de la muefte y

a(tn aumentar en ciedas circunstanclas'ds

Para el Doctor Gutlérrez chávez el tiempo de muerte puede calcularse

de la siguiente manera:

oo G|$BERT cAl-ABUlG, op. clt. Pp. 163.
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'La temperatura desciende un grado por hora en /as primeras 12 horas y

medio grado por hora en /as srguienfes doce horasffi

De estos hechos se ha pensado que las fuentes de calor en este caso

son: la persistencia de reacciones vitales, los fenómenos blo-qufmlcos que dan

orlgen a la rigidez, o reacciones fermentativas bacterianas.

La hipertermla posf- mortem puede continuar con un aumento de la

temperatura la cual inlcia en la agonla del sujeto. En cualquler caso, no se

mantiene más de dos horas, alcanzando su punto máximo hacia los 45 mlnutos

después de la muerte-

La evolución en el proceso de enfriamlento se inlcia por las

extremldad€S que son los pies, manOs y Cara, loS cuales se enfrfan a las dos

horas después de haber fallecldo, continuando con el pecho y dorso, ensegulda

continúan el vientre, las axilas y el cuello. Los órganos abdominales profundos

conseryan el calor más tiempo, incluso por veintlcuatro horas.

Según Casper, el enfriamiento al tacto serla completo de las I a las 17

horas, después de la muerte del suJeto, pero generalmente se da de las 10 a

las 12 horas después de su muerte. sl la comprobación se hace medlante el

termómetro, el enfrlamiento no se establece totalmente sino hasta las 24 horas'

Considerando una región o zona en partlcular, el enfrlamiento sigue una

curva exponencial, obedeciendo a la ley de enfriamiento de Newton. Pero el

gran númerO de CircunStanciaS extrlnsecaS e intrfnsecas al cadáver que

Influyen en su evoluciÓn implden que pueda darse una definición ffslco-

matemática válida,

En efecto, la obseruación y la experiencia han permitido comprobar que

la marcha del enfriamlento vlene condicionada por factores dlversos:

' 2'' Edlclón' Edlt' TrlllEe' Máxlco' 2002
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1. Causa de ta muerte. Las enfermedades crónlcas y las hemorraglas

dan lugar a un rápldo enfrlamiento. Lo mlsmo sucede en las lntoxlcacionss por

el fósforo, arsénlco y alcohol, asf como las muertes por el frió y las grandes

quemaduras. En cambio, el Calor dura más tiempo en las enfermedades

agudas, apoplejfa, insolación, golpe de calor, sofocaciÓn'

Lo mlsmo sucede en las intoxicaciones por venenos convulsionantes,

como la nlcotina y estricnina. Se ha dicho otro tanto de la intoxlcación

oxicarbonada, pero c. Bernard y Descoust demostraron, cada uno por su lado'

que la marcha del enfriamiento no se apartaba del curso normal. Tamblén se

ha pretendido que la rapldez con que se produjo la muerte influlrla en la

marcha del enfrlamiento, lo que no ha podido comprobarse'

Z. Factores lndividuales. También influyen en el curso de la curva del

enfrlamiento las caracterfsticas Individuales, como edad, estatura, estado de

nutrición (desarrollo del tejldo adlposo), peso, etcétera, factores estos que

condiclonan la extensión de la superficie corporal, la capacidad calorffica y aÚn

la capacldad especffica de la conducción calórica, (Por esta razÓn se enfrfan

más rápidamente los cadáveres de los fetos, recién nacidos y niños que los de

los adultos). Entre estos es más rápido el enfrlamiento en los indlviduos

caquéctlcos st que en los sujetos bien alimentados y pletórtcos s ' A este

respecto, las investigaciones de K. séller demuestran que el factor fundamental

es la circunferencla del cadáver, dependiendo de la rapidez del enfriamlento del

diámetro corporal, con independencia del espesor delpan/culo5s adiposo60, que

se consldera como el factor más especffico por su poder aislante'

También parec€ Influir en el enfriamlento el estado digestivo en que

sorprende la muerte; el enfrlamiento serfa más rápido sl ésta ha tenldo lugar

estando el suJeto en ayunas'

67 De Caou€xla: Desnutrlclón, alt€faclón prOfunda d€l Organlsmo, quo produco un gran adclgazamlcnto'
m De Plétbra: Abundancla ds sangr€ o humor€s 6n Ül cu€rpo'
69 panlculo: Capa dc teJtdo adlpoab eltuada debaJo dc la pld da los v€ftübrado*.
00 Adlposo, Graalento, llsno dü graea.
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3'. Factores ambienta/es. La Influencia que el medlo ejerce en la marcha

del enfrlamlento esta en fntima dependencia con el mecanismo ffslco de la

pÉrdida del calor Corporal, c6n sus cuatro c6mponentes: lrradlación' conduc6lÓn'

convecclón Y evaPoraclÓn'

E l c a d á v e r , q u e e n u n c i e r t o s e n t i d o s e h a h e c h o u n o r g a n | s m o

polquilotermo, sigue las fluctuaciones de temperatura del ambiente' esto eS' se

enfrfa tanto más rápidamente cuánto más baja sea la temperatura ambiental y

mayor es la humedad, la ventilaclÓn, etcétera. Ahora blen, no debe olvidarse

que en estos factores pueden resultar modlflcados o compensados por la

protección que frente a los mlsmos reprssenten los vestldos, el estar oculto el

Cadáver entre paja o heno, encenadO en eSpaciOs estrechOs, etCétera'

consecuencia de la poslble acción de los diversos factores descritos es

que el tiempo necesario para el enfriamlento del cadáver varia muchfsimo y

que deben examinarse en cada caso, las circunstancias quÉ concurren en Él'

No obstant€, como regla general, puede aflrmarse que el tlempo que tarda el

cadáver en igualar su temperatura con la del medio depende más de la

diferencla entre la temperatura corporal en el momento de la muerte y la

temperatura amblental que de los valores absolutos de ambas temperaturas'

con una temperatura ambiental de 16 hasta 10o c, el cadáver de un

adulto vestldo tarda en enfrlarse unas 24 horas aproxlmadamente' slendo más

rápida la pérdida de calor en las primeras horas y lentificándose cada vez más

a medida que la temperatura corporal va aproximándose a la amblental'

S e g r l n | a s c o m p r o b a c i o n e s | | e v a d a s a c a b o p o r G r e g g l o y V a l t o r t a , | a

curua de dispersión térmica vlene caracterizada por un primer pertodo de tres a

cuatro horas, en el que la temperatura corporal dismlnuys en no más de medio

grado a la hora; por un segundo perfOdo, que comprende las sels a dlez horas

sucesivas, en el que la dlsperslÓn térmica eS de alrededor de un grado por hora;
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flnalmente por un tercer perfodo en el que la temperatura disminuye en %' y" Ó

%degradoporhora,hastanive|arseconlatemperaturaambiente'

Debe recordarse que s€ trata de cifras simplemente orientadoras'

susceptibles de notables variaclon€s en relaclÓn con los factores extrfnsecos e

intrfnsecoS mencionados, CApaCeS de acelerar O retardar el enfrlamiento

cadavérico. Pero no Se han podldo Calcular, para tales factOres' coeflcienteS de

aumento o dismlnuclÓn utilizables en una ecuación que tiene a establecer

sobre una base matemática las relaciones que existen entre la temperatura

cadavérica Y la data de muerte.

Autores moderno8, teniendo en cuenta que el enfriamlento es más

regular y se inicia más tardlamente en los Órganos lnternos que en la superflcie

cutánea, han aconsejado llevar a Cabo las mediclones termométricas en los

diversos Órganos Internos (realizando una inclsión mfnlma en la lfnea media del

abdomen hasta alcanzar la cavldad perltoneal, para colocar la cubeta del

termómetro en contacto con la cara lnterlor del hfgado; la lectura debe hacerse

sln retlrar el termómetro), en el recto, en la sangre de las Cavidades derechas

del corazón, etcétera

En enfriamiento cadavérico

interés médico-legal:

1 ' - E l d i a g n ó s t | c o d e | a m u e f t e ' U n a t e m p e r a t u r a d e 2 0 " C s e c o n s i d e r a

incompatible con el mantenlmiento de la vida y, por tanto, como slgno de

muerte cierta. Esta aflrmación debe ser tomada con res€ruas cuándo se trata

de suJetos recuperados de medlos amblentes a muy bajas temperaturas' que

han tenldo un sfndrome de congelación. Salvo esta posibllldad' el descenso de

la temperatura de un cuerpo hasta la temperatura mencionada equlvale a un

diagnóstlco de muerte real; la temperatura se tomará en las cavidades rectal o

vaginal.

pose6 dos aplicaciones práctlcas de gran
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2.- La data de la mueñe. La termometrfa puede sÉr muy útil en el

Cronotanatodiagnóstico, como lo señalaré más adelante'

La Deshldratación Cadavérlca. Las condiciones ambientales externas

caracterizadas por elevadas temperaturas y fuerte ventilación dan lugar a la

evaporación de los lfquldos cadavérlcos; condiciones menos extremas

producirán tambiÉn un cierto grado de deshidratación cadavérlca. Este proceso

puede traducirse en fenómenos gonerales (pérdlda de peso) y en fenÓmenos

locales (apergamiento cutáneo, desecación de mucosas y fenómenos oculares)'

La Pérdida de peso se trata de un fenómeno constante, aunqu€ muy

variable en su intensldad, según las influenclas exterlores. La pérdlda de peso

que sufre un cadáver es relativam€nte escasa, y que resulta más apreclable en

el recién nacldo y en el niño de cofta edad, en los que la disminuclÓn ponderal

viene a ser de unos I g/Kg. de peso y dfa, como valor medio. La pérdida más

acusada es en los primeros dfas, sobre todo en las primeras veinticuatro horas,

en que llega a 18 g/Kg. de peso. Esta dismlnución puede ser orlgen de errores

en la determinación de la época de la gestación en fetos a término.

, En los adultos la disrninución de peso es intrascendente. Únicamente en

casos extremos, persistlendo el proceso algrin tiempo hasta llegar a la

momificación del cadáver se llegan a produclr descensos de consideración.

Respecto al apergamlnamiento cutáneo, debo aclarar que la capa

córnea epidérmlca representa un escudo protector de la plel, a la que a[sla de

las influencias amblentales. Sl esta capa ha desaparecldo, como sucede en las

excoriaciones, la piel de la zona correspondiente sufre Un proceso de

desecaclón especial, que reclbe el nombre de apergaminamiento. Este proceso

Se traduce por la formaclÓn de Una placa amarlllenta, S€ca, dura, espesa, Con

consistencia y aspecto como pergamino, cuya superficie está recorrida por

arborlzaciones vasculares de tinte más oscuro.
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El apergaminamiento tiene lugar también en aquellas zonas cuya piel es

más fina normalmente, tal como el escroto. Puede provocare€ artificialmente

(constituyendo uno de los signos de la muerte cierta, propuestos por S' lcard),

comprimiendo con una pinza de forcipresión que expulsa los lfquidos orgánlcos,

dando lugar asf a un apergaminamiento caracterfstico de formación rápida-

por otra parte la desecación de las mucosas, este fenómeno equivale al

anterior, se produce sobre todo en los lablos (preferentements en los nlños

reclén nacldos), donde se orlgina un rlbete pardo rojizo o pardo negro que

ocupa su zona más externa; también puede producirse en la zona de translción

cutáneo mucosa de la vulva en nlñas de corta edad.

Debe evitarse el confundir este fenómeno normal con lesiones por

compresión, tocamientos imprldicos O escarifiCaClones cáustlcas.

Como fenómeno ocular se da también la desecaclÓn a nlvel de oJo,

origen de una serie de fenómenos muy llamativos, cuyo conoclmiento procede

de los autores clásicos.

Entre los fenómenos quÉ ss encuentran están:

1) pérdida de la transparencia de la córneai con formación de una telllla

albumlnosa: Fenómeno r€latlvamente precoz, pero con dlferencias

cronológicas según que el cadáver haya permanecldo con los ojos abiertos o

cerrados. En el prlmer caso, la córnea aparece ya turbla a los 45 minutos de la

muerte; en el segundo a las 24 horas'

La telilla albuminosa se halla formada por restos de epitello córneal

desprendido y reblandscldo, y tamblén por materias albuminoldeas trasudadas

y granos de polvo. La mancha esclerótica de Sommer-Larcher. Se inicia poco

tiempo después de la muerte, en forma de una simple mancha negra, de

contornos mal limltados, que se va extendiendo después hasta adquirir una

forma redondeada u oval, más raramente triangular, con la base dirigida hacia
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la córnea. La mancha negra aparec€ prlmero en el lado externo del globo

ocular, surglendo después otra del mlsmo color y aspecto en el lado Interno.

Ambas manchas, externa e interna, tienen tendencla a extenderse

transversalmente, con lo que a vÉces llegan a unlrse, formando un segmento

de ellpse de convexidad inferior.

La mancha negra esclerótica no es de una constancia absoluta; depende

de que el cadáver haya permanecldo con los ojos abiertos y por cuánto tlempo.

Procede del desecamiento de la esclerótica, que se adelgaza y vuelve

transparente, con lo que a través de ella puede observarse directamente el

pigmento de las coroldes.

El hundimiento del Globo Ocular, es consecuencia de la evaporaclón de

los lfquldos Intraoculares, el ojo del cadáver llega a ponerse flojo y blando, lo

que en el riltimo extremo provoca un hundlmlento de la esfera ocular, que

puede seguirse en los prlmeros momentos con la ayuda de tonómetro81, con el

que s€ hace cuantitativo el fenómeno.

Este es de una gran constancia, pero condicionado tamblén en su

progreslón cronológica a quÉ el cadáver haya permanecido con los

abiertos o cerrados.

Las Livideces Cadavéricas.- Con el cÉse ds la actlvldad cardiaca se

inicla, mediante una contracclón vascular que regresa desde el ventrfculo

izquierdo hacia la perlferla, un amplio desplazamiento de la masa sangufnea,

que vacfa las arterias y es origen de una hlperrepleclónBz de las venas. A partir

de este momento la sangre queda sometida, de modo excluslvo, a la Influencia

de la gravedad, por lo que tiende a lr ocupando las partes declives del

organismo, euyos capllares dlstiende, produciendo en la superflcle cutánea

manchas de color rojo violado, conocldas con el nombre de livideces

cadavéricas (livor mortls).

l] Oe tono: Contracclón pffclsl y pcrmanente d€ un múBculo.
"'Hlpcr: Dü üxcsslvo o d€mssfa. Roploclón: Condlclón do raplato, ¡acl6dad, hÉrtura,
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Las livideces cadavéricas constituyen un fenómeno constante, que no

falta ni aún en la muerte por hemorragia, si esta no ha sido tan abundante

como para producir una verdadera exanguinaclón83. En algunas ocasiones se

ha obseruado que ee inlcia su formación ya en la agon[a; sin embargo' Lo

ordinariO eS qu€ comienCe a formarse pOco despuós de la muerte, aumentando

paulatinamente de color y extensión.

El color de las livideces es rojo vlolado, varlando entre llmltes muy

amplios, desde el rojo claro al azul oscuro. Estas varlantes de coloración

dependen del color de la sangre en el momento de la muede; por tanto, en la

intoxlcación oxicarbónica y en la cianurada tlenen un color sonrosado, mientras

que en la intoxicación por ven€nos metahemogloblzantes presentan un color

achocolatado. En las asfixias las livideces son de un color rojo oscuro, excepto

en la sumerslón, en que tiene una tonalldad roJa clara.

Son también más claras en los individuos que han tenldo pérdidas

sangufneas antes de la muerte'

La intensidad de las l lvideces depende de la fluidez del lfquido

Sangufneo; es, por consigulente, mayor en las asfixias, porque la sangre nO Se

coagula con rapldez, y menos marcada gn la muerte por hemorragla y anemia'

debido a la reducida cantidad de sangre y de plgmento sangu[neo' De lgual

manera, e$ menoe aCusada On los casoe de neumOnfa lobular y Otras

enfermedades en las que la coagulación se acelera'

La distribuclón de las livideces depende de la posiclÓn del cadáver. Si

este se halla boca arriba, quo es el caso más ordlnario, se forman las manchas

en toda la superficle dorsal, con excepción de las partes sometidas a presión,

pues el obstáculo que esta ejerce impide a los capllares llenarss; por tanto, en

este decúblto supinos se advierten superflcles no coloreadas en las regiones

escapularegss, nalgas, cara posterior de los muslos, pantorrillas y talones:

6r De Exangüc. Mu€rto, agotado.
il Suplno: Tendldo sobrs el dorso.
* ei[lp"r"iOrO-¡"i", C"d" u* de los dG hu€dog anchog y catl planog y flgngulsroa ¡ltusdos a uno y otro lado ds

la espaids, donde ee artlcuhn he húmaros y laa clsvlculae. P€cho y dorao
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Si el cadáver se halla en decrlblto prono06, las llvldeces asientan en el

plano anterior del cuerpo, con la misma salvedad relativa a los puntos de apoyo.

Lo mismo debe decirse para cualquler otra posición del cadáver. Como regla

general, por consiguiente, las livideces se locallzan en las regiones decllves del

cuerpo, Indicando asf la poslción en que ha permanecido el cadáver.

Las livldeces no se manlflestan en los sitios oprlmidos por las prendas

de ropa, o SuS arrugas y dobleces, como el cuello, clntura, a nivel de donde han

estado ligas u otras prendas ceñldas. Deberá, en todo caeo, evitarse el

confundlr dlchas zonas de palldez con las s€ñalss de constricción del cuello o

las debidas a golpes.

Como consecuencia de todo ellos, el aspecto de las livldeces es

sumamente abigarradoeT. Toda la superficie declive aparece de color roJo

violado, entrecortado É interrumpido por rAyas, zonas rodOndeadas e

irregulares, espaclos mayores O menores, de una palldez cérea. LOs COntOrnos

de las livideces suelen ofrecer lfmltes bien definidos, pero son muy irregulares

en cuánto a forma y tamaño.

Lacassagne describe otro tipo de livideces cadavérlcas aparte de las

livideces en placas y menclona la llamada púrpura hipostática, constltuida por

un punteado parecido a la escarlatina. Se produce porque la hipóstasls

cadavérlca puede romper los vasos, aumentando la presión, sobretodo si los

capllares sufren degeneración grasa, como en la intoxicaclón fosforada o

alcohólica y en las septicemias.

Se denominan livideces paradójicas las que $e forman en reglones no

declives. Presentan la forma de manchas, acompañadas no rarAmente por

petequlas hemorrágicas, lo que también puede suc€der con las livideces

verdaderas.

* Prono.' Echado tobra al vlentre.
ut Ablganado. Que tlenc colors o dlbuJoo muy varladoa.
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Se observan en cadáveres mantenidos en decúbito supino en la cara y

regiones anteriores del cuello y del tÓrax, especlalmente en las muertes

repentinas y en las muertes asffcticas. Muchos autores las Interpretan como

resultados de las roturas de pequeños vasos cutáneos producldas antes de la

muerte, que SS hacen máS manifiestaS después de eSta. Otros, en cambio

(Pellegrini, Frache), creen en Su orlgen post-mortal, interviniendo en su génesls

un componente actlvo, dinámico, vásculo-Sangufneo, que movlliza la sangre

desde el lecho arterial al venoso, encontrando en su desarrollo el obstáculo

dela estasisÉ8 venosa y cardiaca derecha propla de dichas muerte; de esta

manera tendrfa lugar una Intensa dilataclón y repleción de la red capllar, que se

exterlorizarfa en estas livideces en zonas no decllvee.

La evolución de las livideces se Inician baJo la forma de pequeñas

manchitas aisladas, que van confluyendo paulatinamente hasta abarcar

grandes áreas.

Las manchaS comienzan a presentarse pgco despuéS de la mu€rte.

Cuándo el cadáver yace en posición de decúbito suplno, hacen su prlmera

aparición en la región posterior del cuello que, por su pequeño €Spesor, permite

su formación ráplda. Las prlmeras manchas alsladas en esta región pueden

verse ya Éntre 20 y 45 mlnutos después de la muÉrte, y empiezan a confluir

después de una hora y 45 minutos. En el resto del cadáver aparecen de 3 a 5

horas después de la muerte. Ocupan todo el plano inferior del cadáver a las 10

ó 12 horas del falleclmiento.

Una vez establecidas, no suelÉn cambiar de forma ni de coloraclón, con

la salvedad a que más adelante me referiré, hasta que se iniclan los fenómenos

putrefactivos, momento en que las livideces se van Invadlendo por el tinte

verde oscuro y negruzco propio de estos,

* Ealqsl¡. Detenclón o ostancsml€nto de un lfquldo qw clrcula, como la aangre.
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Simultáneament€ con la formaclón de las llvldeces, la plel de la reglÓn

corporal opuesta va palideciendo, tomando el color córeo tan caracterfstico de

la muerte. Esto conflrma el origen de las llvldeces y es causa de la

desaparlción de los fenómenos congestlvos cutáneos producidos en vida

(exantemas, hl peremias, etc.)

La transposiclón de las llvldeces, en el estudio evolutivo de las llvideces

cadavér¡cas adqulere gran lmportancia el fenómeno de la transposición, es

decir, la poslbilidad del transporte o desplazamlento de las manchas de lividez

durante cierto tiempo después de su formaclÓn'

En efecto, una livldez cadavérlca reciente puede hacerse desaparecer

comprlmiendo fueftemente con el pulgar o con un vidrlo reeistente en un punto

llmitado de su superficie, e igualmente cambiando la posiclÓn del cadáver. El

resultado de estos dos tipos de maniobra es un nu€vo desplazamlento de la

Sangre hacla las nuevas regiOnes declives, en el segundo; se expllca asf el

fenómeno de la transposición, apareciendo de nuevo las llvideces en el punto

decllve actual. Pero, transcurrido un clerto plazo, las citadas maniobras se

hacen negatlvas. Se ha establecido el proceso de frjación de las livideces, que

se hacen permanentes en el lugar en que se formaron. En general, las livideces

se flJan al cabo de 10 a 12 horas
pero exlste también la posibilidad de encontrar en un cadáver livideces

en dos planos distintos y aún opuestos. Ello tiene lugar cuándo se cambla la

posición del cadáver habiendo comenzado ya el proceso de frjaclón de las

livldeces, sin haberse completado del todo. En tal caso las livideces formadas

en primer lugar, conespondientes a la posiclón primitiva del cadáver, palldecen

sln llegar a desaparecer del todo y, al mlsmo tiempo, se forman unas segundas

livideces en el nusvo plano decllve, que tampoco alcanzarán la total Intensidad

de su coloración.
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Estas dobles livideces constituyen un indiclo seguro de que se ha

cambiado la poslclón del cadáver unas diez o doce horas después de la muerte

y antes de transcurridas 24 horas del fallecimiento. Para dlferenciar las

livideces cadavéricas de las equimosis. La dlstlnclón es muy fácil en los

cadáveres reclentes: basta practicar una lncisión en la región afectada para

observar en las equimosis sangr€ extravasada, en tanto que €n las llvldeces no

hay sangre extravasada, viéndose solamente fluir un poco de sangre al cortar

los capilares.

Si después de este examen aún perslste alguna duda, sÉ lava la herlda

dirigiendo un fino filete de agua sobre $us labios, con lo que se arrastra

mecánicamente toda la sangre que no se haya coagulado, por lo que cuándo

se trata de livideces, queda completamente limpla Y, en cambio, carece de

acción sobre la sangre extravasada de las equlmosls vitales.

Suele observarse, aslmlsmo, en las equimosls algún relieve y abrasión

de la epidermis, su color es muchas veces diferente al de las livideces y su

localización no coincide necesariamente con los planos decllves. Por el

contrario, las livideces cadavéricas no sobresalen de la piel circundante y

asi€ntan slempre salvo las livideces paradójicas- en las partes declives.

Cuándo los cadáveres se hallan en descomposlclón y los tejidos

reblandecidos se hacen permeables al plgmento hemático, resulta lmposible

establecer la dlferenciación si se trata de manchas pequeñas; pero slempre

puede reconocerse todavla la sangre extravasada sl exlste alguna cantidad.

La apllcación médico-legal de las livideces se utiliza para:

1.- Diagnóstlco de la muerte cierta. Las llvideces cadavérlcas poseen un

gran valor como signo de muerte cuándo sin extensas, de Intenso color y

ttplcamente localizadas; esto particularmente ocurre 12 a 15 horas después de

la muerte.

- 8 4 -Neevia docConverter 5.1



I
I
I
I
t
t
l
l
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I

2.- Determlnación de la data de muerte. El momento de aparición de las

livideces, el de adqulrir su total extensión y su poslbilidad de transporte son

otros tanto elementos de juicio de utilidad para este diagnÓstico cronolÓgico'

3.- posiclón del cadáver. La localizaclón topográfica de las livideces

representa un fiel testimonio de la posición en que ha permanecido el cadáver

después de la muerte.

Tiene especial importancia la comprobación de que las livldeces tienen

una locallzación anormal respecto a la posiclÓn en que se ha encontrado el

cadáver, en especlal si se encuentran livldeces en planos opuestos, indlcando

una transposición después de 12 horas del fallecimiento, pero anterlor a 24

horas de éste.

La acumulación de sangre en las partes declives de las vfsceras recibe

el nombre de hlpóstasls viscerales, manifestándose en los órganos Internos el

mlsmo fenómeno que en la superflcie CUtánea, por lO cual Aparecen

acumulaciones sangufneas en las partes declives del hfgado, bazo, riñones,

pulmones, corazón y cerebro. En el tubo digestlvo, las asas intestinales más

bajas con relaclón al plano de sustentación del cadáver, por ejemplo, las que

descansan en la pelvis, presentan una llvldez intensa que contrasta con la

palidez de las qu€ ocupan planos más superiores.

Tiene lnterés el conocimiento de estas acumulaclones sangufneas

posmortales para no confundirlas con estados patológlcos, especialmente los

que se traducen por congestlones vltales. Observando su localizaclÓn en los

puntos decllvee, la falta de exudado y el aspecto normal de las porciones altas

del órgano que se consldera, se evitará este error. Mirando al trasluz las asas

intesflnales, se advlerte una suceslón alternada de partes lfvldas y pálidas

cuándo se trata de un cuadro de hipóstasis'
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De la misma manerA, en el mesenteriO6s y otraS membranas seroSAS Se

aprecia en segulda la ingurgitación7o de cada uno de los vasos, que aparecen

dilatados por sangre de color muy oscura, sobre el fondo de la serosa normal,

lo que no ocurr€ en los estados inflamatorios.

La importancia de la Rigidez Cadavérlca ofrece un interés práctico en el

dlagnóstico médico-legal, que se concentra de modo especlal en los siguientes

casos:
. DiagnÓstico de la muerte real'

. Determinaclón de la data de muerte.

. Reconstrucción de las circunstancias en que se produjo la muerte;

dlagnóstico de la simulación del suicidlo por disparos de arma de fuego'

La rigldez cadavérica aparece Inmediatamente después de la muerts se

produce, en las circunstancias ordlnarias, un estado de relajaclÓn y flacldez de

todos los músculoS del cuerpo, perO al cabO de un Cierto tiempo, variable

aunque en general breve, se inicla un lento proceso de contractura muscular,

que ha sido denominado rigidez cadavérlca (Rigor mortis)-

Sus caracterfsticas han quedado maglstralmente refleJados en la

definición de Lacassagne: "estado de dureza, de retracción y de tiesura, que

sobreviene en los músculos después de la muerte." Dlcho estado aparece

constantemente en loS cadáveres, vArlando sOlamente €l momento de

instaurarse, que excepcionalmente puede ser muy precoz o muy tardfo- Se

produce en toda la serie animal, incluso en los de sangre frfa. Afecta tanto la

musculatura estriada del aparato locomotor como el miocardio, dlafragma y

músculos de fibra lisa.

La evoluclón de la rigidez cadavérica se Inlcia de forma varlable segÚn

las circunstancias.

d Mcscnterlo. plleguc del perftonao, formado con tojldo conluntlvo, quo un6 ol Int€8tlno d6lgado con lt psred poslÜrlor

del abdomen.
to Dc Ingurgltan Tragar
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por otra parte, los distintos sistemas musculares entran en rlgidez en un

orden determinado: aparece primero en los mtlsculos de fibra llsa, miocardio y

diafragma, y es algo más tardfa en los mrlsculos estrlados esquelátlcos.

En el corazón y diafragma se Inlcia ordlnariamente de media a 2 horas

después de la muerte, lo mismo que en los mÚsculos l lsos'

En cuánto a la musculatura estriada esquelética suele iniclarse de las 3

a las 6 horas despUés de la muerte, y aÚn antes, comenzandO de ordinario en

los músculos de la mandfbula inferior y orbiculares de los parpados; después

afecta la cara y pasa al cuello, invadiendo sucesivamente el tórax, brazos,

tronco y, por último, las Plernas.

Sin embargo, este orden de sucesión €s muy varlable, dependiendo de

la posición del cadáver.

En cadáveres dlspuestos experimentalmente en poslción declive, con la

cabeza a nivel Inferior que los ples, se ha logrado un orden ascendente de la

rigidez cadavérica, lnverso al habitual; esto os, comenzando por las

extremidades inferiores, alcanza en rlltimo termino la cabeza.

La rigidez cadavérlca suele ser completa en un perfodo de I a 12 horas,

alcanza Su máxima intensldad a las 24 horas y casi siempre inlcia su

desaparlclón a las 36 o 48 horas, slguiendo el mismo orden en que se propagÓ"

ESta evoluclÓn cronolÓgiCa ofrece variadas excepclones, lo que ha

permitido distingulr las rlgldecéS precoces, que Son completas antes de tres

horas, y rigideces tardfas, que se inician transcurridas más de 7 horas después

del fallecimlento.

Cuándo la rigidez cadavérica ya está establecida, las musculaturas de

extensión y de flexlón aparecen contrafdas slmultáneamente, neutrallzándose

sus efectos, aunque con un llgero predominio flexor'
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Las masas musculares se hacen extremadamente duras al tacto y el

Cuerpo queda como envarado, fOrmando un bloque, por lo quÉ puede

levantarse por un extremo como una tabla de madera. En el hábito exterior se

notan los resaltes musculares, como cuándo se contraen los mrlsculos en vlda'

El cadáver, según frase de Alfonso Devergie (1798-1879), fundador de la

primera socledad de Medicina Legal en Alemanla, el cadáver adqulere algo de

La rigidez puede produclr ligeras modificaclones de posiciones:

aproxlmación maxilar (mastlcatio mortuorum), modlflcación del semblants, los

llamados movimientos de Sommer debidos a una llgera flexión de las

extremldades, el clerre de la mano, etc.

Las artlculaciones quedan f[adas por la contracclÓn muscular; es

necesarlo, por ello, eJercer mucha fuerza para consegulr vencerlas y, aún aSf,

muchas Veces no SÉ consigue, Si no es a Camblo de prOduclr fracturas.

A este respecto cabe señalar que la posibilidad de v€ncer la rigidez

cadavérica depende del momento de su evoluClÓn en que Se encuentre.

Pueden dlstlnguirse tres fases. La primera, o fase de instauración, comprende

desde que se inicla la rigidez hasta que alcanza su máxima intensldad (entre 3

y 24 horas post-mortem); en este perfodo, la rigldez puede vencerse apllcando

cierta fuerza, r€cuperando los miembros su flacldez, pero al cabo de un cierto

tiempo se relnlcia el proceso, vOlviendo de nUevo loS mÚsculos a ponerse

rfgidos. En la segunda fase, o perfodo de estado, la rlgldez es prácticamente

invenclble sin producir desgarros o fracturas. Por tlltimo, en la tercera fase,

correspondiente a la resolución de la rigidez (a partir de las 36 horas post-

mortem), si se vence la resistenCia muscular, ya no vuelven laS masas

musculares al estado rlgido.
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Los músculos de fibra llsa son afectados también por la rlgidez

cadavérlca. Resultado de esta contracción son cleftos fenómenos que a veces

son mal interpretados.

1.- La rigidez del diafragma provoca la expulsión del aire pulmonar,

originando oscllaclones de la glotls y, como Consecuencia un ruido

apagado especial que ha sido l lamado el sonldo de la muerte'

2.- La pupila se dilata Inmediatamente después de la muerte, volviendo

luego a un estado de contracclón como resultado de la rigidez del

esffnter del iris.

3.- Al entrar en rigidez los arrectores pilorum, se origina a menudo la

conocida cutls anserina, que no debe atribuirse, por tanto, a un procsso

vital. También se produce la retracción del escroto y de los pezones.

4.- La rlgidez cadavérlca en las vesfculas seminales puede producir la

salida al exterior del l lquido seminal, qus ha sldo interpretada

erróneamente como una eyaculación agónlca o lncluso posmortal'

5.- La contracclón cadavérica del corazón €s más Intensa €n el

ventrfculo izquierdo que en el derecho. A esto se debe que el ventrfculo

lzquierdo aparezca vació de ordlnario en el cadáver, ya quÉ aquella

contracción expulsa la sangre que pudiera contener; este hecho, unldo a

una retracción arterlal igualmente deblda a la rigidez cadavérica de su

capa musculosa, da lugar a una progresión sangufnea hacia la perlferla

vascular. También se debe a la rigldez la apariencia contrafda del

corazón en clertos casos, que no debe Ser atrlbulda a una muerte en

slstoleTl, ya quÉ después de la muerte slempre hay una relajación del

músculo cardlaco.

tt Sfetole: Movlmlanto de contrgcclón del corazón y las art€rlso que produca la clrculaclón do la aangru
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6.- Finalmente, la rigidez cadavérica afecta también el útero, y aún el

útero gestante, lo que ha sido orlgen, en ocasion€s, del llamado parto

posmortal.

Clrcunstenclac que modlflcan la rlgldez cedavórlca de acuerdo con

estudios que realizó el doctor francés Charles Edouard Brown-Séquard (1817-

1894) en donde comprobó que la Intensidad de la rigidez dependen del estado

de conservación o integridad de la musculatura en el momento de la muerte, ya

que, fatigando perros y sacrificándolos en este estado, pudo comprobar que la

rigldez era mucho más lenta y débll que Én los perros sacrificados en

condiclones normales.

La Ley de Nysten sobre rigidez cadavérica, establece que la rigldez, la

Intensidad de esta y su duraclón son valores que están fntimamente

relaclonados, de tal modO que, cuándO la rigidez Comienza precozmente, gs de

Intensidad sscasa y de duración limitada, mientras que, cuándo su comlenzo es

tardfo, la Intensidad es notable y su duraclÓn prolongada'

De acuerdo con ello, las clrcunstancias Individuales pueden condlcionar

la marcha de la rlgldez; pÉro hay también otras circunstancias ambientales y

relatlvas a la causa de la muerte que mOdificAn, asimismo, la evOluclÓn

cronológlca normal de la rigidez cadavérica.

"Esfas circunstancias pueden dividirse en dos grupos:

Las gue slguen la Ley de Nysfen

Es declr, que mantienen la dependenc/a expuesfa por dicho autor entre

el momento de la aparlclón, la intensidad y la duración de la rigidez:

o Edad: Los nrños y vleJos presentan una rigldez precoz, débil y

corta.
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o Desanollo muscular y estado de nutrlción: En los lndividuos

attéticos ta rigidez es más tardÍa e /nfensa que en /os gue poseen

una musculatura déblto gue se encuentran es esfado hlpotrÓfico'

o cansanclo: La rigtdez es precoz y débil.causa de muerte: En |as

muertes de causa violenta, y en las muedes repentlnas, la rigideZ

es tard[a, Intensa y duradera. En camblo, en /as muertas

consecutivas a enfermedades agudas hipOstenizantes7z, CrÓnicaS

caquectizanfes y que agotan e/ srsfema muscular, la rigidez es

precoz, déblly corta.

AnasarcaTs: Dtftculta ta rlgidez-

Hemonagtas; Sl son lnfensas, dan una rlgldez precoz, corta y

débit.

Las que se separan de Ia Ley de Nysfen ' o que no mantlenen aquella

dependencla:
-Muerte por proclsos convulsionanfes (Tétanos, estrlcnina): Ia

rigldez es precoz, lntensa y duradera.

-Ofras Intoxicaclones (oxldo de carbono, arsénlco, cloroformo): Ia

igidez es cofno en el caso anterlor. En camblo, cuándo la

tntoxicaclÓn es debida at htgado del cloral, coca[na, curareTo y

cicutinals, se refrasa el momento de la aparlción de Ia rigidez.

-Elactrocución: la rigidez es precoz, pero lntensa.

-Les/ones mortales de cerebro y médula: Solamente afectan la

inlciaciÓn de la figldez, adelantándola.

-Muerte por el calor: La rigidez es precoz, intensa y poco duradera-

-Mue¡te por elfrlo: En esfe caso es pre}oz, Intensa y duradera.

É Hl@tenlzsntes. Relaüvo a la dlsmlnuclÓn do luorzra.
t'Anaearcs: Ed€ma gonÉrallzado cn todo ol curpo'
. Cui"re.V"n"no qu*" l* lndloe eüdamcrlcgno8 eacsn d€ la rafz d€l maracurü psrB omponzoñar su¡ flschae cl6 cazÉ o

d6 guEna.
7d Dc Clcúa: Planta umbelflcra ven€noga.
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-Enfermedades que cursan con parálisls muscular o atrofias,' en

general, ta rigidez en esfos cEsos os tard[a, débil, pero

duradera.'n6

El conoclmiento que se tiene sobre el mecanlsmo bloqufmlco de la

rlgidez cadavérica ha varlado notablemente a lo largo del tiempo'

prlmeramente se pensó en una contracción vital, última manlfestación de la

vida resldual muscular: desechada esta interpretaclÓn, Se habló de una

coagulación de la mlosina, por un mecanlsmo slmilar al de la coagulación

sanguf nea.

En el año de 1878 se editó la revista "Precls de Medecine Judiciaire de

LacasSagne", posteriOrmente esta obra apareclÓ en España con el tftulO de

,,Manual de Medicina Forense" Lacassagne puso de manlflesto las relaclones

exlstentes entre los fenómenos de deshldrataclón a nlvel del músculo y la

rigidez.

Flnalmente, Be demostrÓ que ésta iba acompañada de unos cambios de

reacción del tejido muscular, que se hace ácido, aumentando la acldez

paralelamente con la intensidad de la rigidez y hacléndose alcallno al

desaparecer esta.

Esta acldlficación fue atribuida lnicialmente a la formaclón posmortal de

ácido láctico en el músculo. Las investigaclones modernas han sltuado los

orfgenes de esta acidificaclón en la destrucción del ácido adenoslna-trifosfórico

(ATP), que pasa a ácido adenosina-di fosfÓrico (ADP), llberándose una

molécula de ácido fosforito-

Con ello se ha vuelto una Interpretación vltalieta de la rigldez cadavérica,

según la cual su mecanismo bioqufmlco serfa esencialmente igual al de la

contracción muscular que tlene lugar durante la vlda'

" etgBERT CALABUIG, op, Clt. pp. 15€
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En esta contracción se requiere una energfa que eS proporclonada por la

rotura del ATP al pasar a ADP el fosfágeno proporciona el fÓsforo necesario

para la r€Sfntesis del ATP, mlentras que la energla para esta reacclÓn es

proporcionada por el glucógeno muscular, por Otra parte existen autores que

afirman que mientras existen reservas para equllibrar las pérdidas de ATP, la

rigldez no comlenza. se confirman de esta manera, por vfa bioqufmica, los

trabajos de los Doctores Brown-sequard y Nysten, asf como las

investigaclones de sent.-Gyorgy, que han demostrado la pérdlda gradual de

ATP, que ocurre en los músculos después de la muerte. Degpués de la muerte

persiste una actividad bloqufmlca enzlmática que permite la restauraclón de

estas cargas eléctricas, con lo que el mrisculo se encuentra flácido. una vez

agotado el glucógeno muscular, falta la energfa para slntetizar el ATP, la

molécula de mlosina pasa al estado de supercontracclÓn, instaurándose la

rigldez cadavérica, la cual persistirá hasta que Ssa destrulda por los procesos

autol[ticos.

El espasmo cadavérlco constituye un tipo especlal de rlgidez cadavérica

que se manlfiesta de forma instantánea, eS decir, sln que tenga lugar la fase de

relajación muscular previa que sigue a la muerte, y precede a la instauraciÓn de

la rigidez ordinaria.

Este carácter es lo que dlferencla el espasmo cadavérlco de los casos

de rigldez precoz, en los cuales, por muy prematuramente que se establezca,

siempre hay un perfodo y transitorlo de flacidez muscular. Contrariamente el

espasmo sigue a la última contracción vital, flJando la actltud o postura que

tenla el cuerpo en el momento de la muerte.

Existen dos variedades de espasmo cadavérico:
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1.- Generallzado. En este caso todo el cuerpo experimenta la rlgidez

súbita, conssryando la poslclón que tenia. Se observa de modo particular en

los soldados cafdos en el campo de batalla, cuyos cadáveres mantlenen la

actitud en quÉ les sorprendió la muerte.

2,- Locallzado. En esta varlante resultan Interesados por el espasmo

cadavérico ciertos grupos musculares aislados. En la práctlca, esto se traduce

por la conservaclÓn de la últlma expresión de la fisonomfa o por la

conservación de una actitud o movimlentO parcial, lo que en ocaSlones es de

gran valor en el diagnÓstico del suicldio'

Aunque el espaSmo cadavéricg Sea un fenÓmeno muy poc6 frecugnte,

las observaciones recogidas en la llteratura cientfflca permlten comprobar que

las condlciones que dan lugar a su producCión son Casi siempre las mismAs, lo

que justifica que 8e les asigne un valor etolÓgico' Estas condiciones son:

r 1.- La emoción o extraordinarla tenslón neruiosa sn que sorprende la

muerte.

t 2.- Una particular causa de muerte.

Entre las causas de muerte que dan lugar al €spasmo cadavérlco Se

citan:

1.- Procesos convulslonantes (tétanos, Intoxicación estricnf nlca,

eclampsia,tetanfa).

2.- Heridas por arma de fuego que produzcan la muerte repentlnamente

por leslón de los centros nerviosos superiores o del corazÓn (más

raramente).

3.- Muerte por lesiones espontáneas del slstema nervioso central y, más

especi almente, las hemorraglas cerebrales catacl fsmlcas.

4.- La fulguración por la electricidad atmosférica'
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El espasmo cadavérico es primariamente un fenÓmeno vital que se pone en

marcha por una estimulación nerviosa normal; sin embargo,

inmediatamente después de la muerte la contracción muscular perslste por

el fallo de los procesos qufmicos que intervienen en la relajaclÓn activa de

|osmÚscu los ;es te fa | lo ,quet iene |ugarene|per fododemuer te re |a t i va ,es

aún desconocido en su proceso bioqufmico'

La importancia médico legal de este fenómeno cadavérico se debe a que

su apariclón fija la rlltima actitud vital de la vfctlma, permltiendo de esta manera

reconStruir los hechos, int€resa, sobre todO, el espasmo Cadavérico localizado

de la mano, que se observa a menudo en los casos de Sulcidio por disparos de

arma de fuego, €n que con frecuencia se encuentra el arma firmemente aslda

por la vfctlma. Constltuyen un lndicio vehemente de tal etiologfa el hecho de

hallar el arma sujeta con tal fuerza y la forma de asir el arma, ya que no hay

crimlnal capaz de slmular este espasmo natural y de lograr que la mano de su

vlcilma la empuñe con tanta firmeza, rodeando la mano de forma natural la

empeñadita del arma.

2.1.1 Procesos Concervadorec del Gadáver'

No siempre la putrefacclÓn acaba destruyendo el cadáver en un plazo

relailvamente breve de tlempo. En determinadas circunstancias el proceso

putrefactivo se detien€ una vez ya iniclado; otras veces actúan determlnados

agentes ffslcos (luz, humedad, temperatura externa, calor o fr[o, ventilación,

etcétera) que impiden el inlcio de los fenÓmenos destructivos cadavéricos'

Como conse6uencia de ambas poSibllidades, el cadáver se conserva de forma

más o menos Permanente.
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1) La momlficaclfln. Conslste en la desecación del cadáver por

evaporación del agua de sus tejldos, lo que da lugar a que éstos sufran una

transformación especial, gracias a la cual persisten sus formag exteriores de un

modo prolongado, a veces notablemente. El hecho esencial de este proceso

radlca en la rápida desecación del cuerpo, que al privarle de agua hace

imposible el desarrollo de los gérmenes, por lo que detlene e lmpide que estos

continúen con la putrefacción ordinaria.

La momificación puede ser natural y artificial; la prlmera es la Única que

posee interés médico-legal y puede ser parcial o total segrln la extensión en

que afecta el organlsmo-

La momiflcación natural comlenza por las partes expuestas del cuerpo,

tales Como la cara, manos y pies, extendléndose luego, SUcesivamente al resto

del cadáver, incluso a los órganos lnternos. conforme van afectándose las

partes, se observa cómo se encogen y asumen unA coloraClón parda, que

muestra todas las translcion€s, desde el pardo claro hasta el negro, lo que

depende que los tejidos estén anfmlcos o congestionados.

por la contracción de la piel algunas de las células adiposas del teJldo

subcutáneo estallan y la grasa liqulda es forzada en el tejido dérmico, que hace

más o menos translucido. El globo ocular plerde su turgencia y, por tanto, su

forma redondeada, haciéndose flácido. Los órganos lnternos s€ hacen duros'

se encogen de tamaño y toman igualmente una coloraclón parda oscura a

negra.

El cuerpo entero disminuye de volumen, pierde peso y se hac€ tleso y

quebradizo. si el cadáver momlficado no está protegido, se va desmoronando

gradualmente en polvo por efecto de la erosión amblental, pero sl está

protegido, puede quedar pr€servado durante muchos añoe.
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La totalidad del proceso de momificaclÓn tiene lugar en un perlodo de 12

mes€s aproxlmadamente, lo que depende de las condlciones amblentales y del

volumen corporal. El perlodo más corto descrito hasta el momento para un

adulto ha sido de 17 dfas'

Las condiciones para la momlficaciÓn natural tlenen lugar en

determinados ambientes:

1.- En la arena caliente de los deslertos.

2.- En ciertos subterráneos, criptas o grutas naturales'

3.- En algunos cementerios ordinarlos (el de lnocentes, en Parls, y el de

San Eloy, en Dunkerque).

4.- Jamás ha sldo vista en los cadáveres de los sumergldos.

De ellos se ha deducido la exlstencia de unas condlciones necesarias

para su producclón, de las que unas se refleren al medio ambiental y otras son

de carácter indivldual. Las condiciones ambientales más importantes son:

temperatura amblente elevada o Éstar sometido el cadáver a una corrlente de

alre mUy viva, con abundante apOrte de oxigenO. En Otros Casos, Como en las

grutas naturales, que dan lugar a la momlficación de los cadáveres (tanto

humanos como de animales), se ha demOstradO la exlstenCia en Sus

alrededores de sustancias giroscópicas, como el nltrato potásico' Tamblén se

ha planteado la hlpótesis de que la radioactlvidad natural de los terrenos

(esterlllzando el cadáver de gérmenes) puede desempeñar un papel en la

momificaclón natural; sln embargo, no hay aún investigaclones experimentales

al respecto, aunque pueden extrapolarse los resultados de la irradiación de

alimentos para Su conseruaciÓn, eustrayéndolos a la puriflcación'

En sfntesls, las circunstanclas ambientales favorecedoras o

condicionantes del proceso de momlflcaclón se reducen, en la mayor parte de
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los cagos, a estas tres: sequedad, calor y alre circulante con facllidad y

abundancia.

Las condiciones individuales parocen posser, igualmente, una Influencia

a la producción de este fenómeno clertas condlciones Individuales entre las que

se cltan:

1.- Edad. En los nlños reclén nacidos serfa más factlble, que

produzca la momifiCaclÓn, por Ser en ellos máS Intensos los procesos

deshidrataclón cadavérica.

2.- Sexo. Tendrfa también, según algunas obseruacionss, un efecto

favorecedor, siendo más frecuente la momlficación en las muJeres'

3.- Constltución. La delgadez es una condición casi indispensable para

que el cadáver pueda momiflcarse.

4.- Causa de la muerte. Algunas causas de muerte tienen una influencia

favorecedora de la momiflcación. Se citan, a este respecto, las grandes

hemorragias, las diarreas profusas con un acusado grado de deshldrataclón

pre-mortal, los tratamlentos intensos y prolongados con antiblÓticos, etc. Las

observaclones relatlvas a clertas intoxlcaciones no se conflrman en todos los

casos, lo que depende de la forma clfnlca y evoluclÓn que haya tenldo el

cuadro de Intoxicaclón; asf ocurre con el arsénico, el cianhfdrlco, etcétera'

Los caracteres generales de las momlas, asf como los rasgos princlpales

de los cadáveres momificados, que los definen desde un punto de vista

morfológlco, son:

1) La enorme pérdida de Peso.

2) La gran consistencla que adquiere la plel, la cual toma el aspecto de

cuerpo curtido, resonando a la percusión'

3) La conServación, a Vec€S asombrOSa, de lag formas eXterlores, hasta

el extremo de poderse reconocer perfectamente las facclones.
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4) La conservaclÓn de las parte$ internas, en cambio, no es tan completa,

variando mucho de caso a caso, y aún según la vfscera de que se trate.

5) La duración a veces prodlgiosa, de los cadáveres momificados'

La evolución y conservaclÓn de las momias depende princlpalmente del

lugar donde se encuentren depositadas. sl se trata de un sitlo que mantenga

las condiciones idóneas de sequedad del ambiente y se encuentre a salvo de la

acción mÉteorológlca y de la fauna y flora de los cadáveres, la conservación de

las momias puede ser prácticamente Indefinlda' Buena prueba de ello lo

constltuyen las momias mllenarias eglpcias encontradas en tumbas

especialmente diseñadas para esta conservación'

Partlcularmente notable ha resultado el caso de la momla de Ramses ll,

el más llustre Faraón de Eglpto, fallecido hacla el año 1200 a. de C', que, ha su

muerte, fué embalsamado y depositado en la necrópolis delValle de los Reyes.

En 1886, el eglptólogo francés Maspero (sic) descubrlÓ la momia de Ramsee ll,

que fué depositada en el Mueeo de "El Cairo". Sin sus cublertas de protección,

eufrló la colonización por hongos en la urna de cristal donde se sncontraba y

comenzó su deterloro. En 1976 se decidiÓ lntervenir antes que el proceso

origlnará una destrucclÓn total, calculada para finales de eete slglo'

En sep¡embre del citado año, el iluetre Faraón fué trasladado a Francia

para resolver el problema. Por el Centro de Estudlos Nucleares de Grenoble se

apllcó un tratamlento con rayos gamma producldos por el cobalto 6077 que,

resultó totalmente satisfactorio, al ellminar los hongos sln causar perjuiclo

alguno al cuerPo.

En condiciones normales las momlas sufren un deterloro progreslvo

hasta su total destrucción por los agentes metsorológlcos, los animales

depredadores habltuales los insectos y clertos hongos. A causa de estos

agentes destructores pueden producirse amputaclones, desmembramientos y

17 Cobslto. El cobalto oB un moial blanco mJlzo do numoro atÉrnlco 27, dcneldad 8.9 y punto de fuelón t 1490"c' En

modlclns sÉ u8a El trEtÉmtonto con cobElto4o p8rÉ d€tün€r cloftos üpo6 dÜ cánc€r con has6 Ün 18 cspEcldad qur

1Énon tos rayog gamma para deetrulr tcJldo€ cancsrosos. El cobalto-60 be dalntegra cmlücndo psrtfculgs bcta y rayor

gEmma, y tl€no unt vlda mcdle dg 5.27 años.
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otraS leeiones que preclsarán, en Su caso, Un estudio cuidadoso para

establecer su orlgen real'

El Interés médico legal en la momiflcación deriva en la data de muerte y

plantea delicados problemas médlco-legales en relación al

cronotanatodiagnóstico. En efecto, la determinaclÓn de la época de la muerte

en los cadáveres momificados es muy dlffcil- A lo más que suele llegarse, en la

mayor parte de los casos, es a dlferenclar las momlas reclentes o paSadas, que

corresponden a perfodos de tlempo de meses o excepclonalmente, de algunas

SemAnaS, Siempre Inferiores a un año, de las mOmias no reCientes o ligeras,

que mrresponden a perlodos de años'

Aún pueden distlnguirse de las anteriores las momias antiguas,

ligerfsimas diferencias, cuya antigüedad puede ser de siglos.

Las momias recientes se distlnguen de las no reclentes por la

c6nservaclón de Su peso, aÚn relativamente notable, aunque slempre muy

lnferior al del cadáver fresco, y además por la persistencia de teJldos no

desecados por completo, con una consistencia todavla más o msnos blanda;

de ahf que se haya podido hablar de momificación incompleta. Cabe cltar que,

en nuestrOS climas, la momificación reCiente nO pugde cOmpletarse en un

tiempo inferior a los 4 o 6 meses. Por regla general, después de 1 año

desaparecen los caracteres de reciente en las momlas'

Exlsten casos excepcionales de momlflcaciones producidas en poco

más de tres semanas sn los que la momlficaclón habta sido facllltada por

numerosfslmas larvas de moscas que habfan devorado las vfsceras, similar a

estas momiflcaciones eS tamblén el "CaSo Franchini" citado por el Dr' P'

Mégnin autor del libro "La fauna de los cadáveres", el cual se trataba del

cadáver de una mujer de 50 años de edad, que fué hallado en tlempo cálido y

con aire seco, y aparecla vestldo con gruesas ropas de lana'

- 1 0 1 -Neevia docConverter 5.1



I
I
I
t
l
t
l
I
t
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I

En el diagnóstlco de la causa de la muerte, el proceso de momificación

posee una gran importancia médico-legal como consecuencia de que en los

cadáveres momlficados puede, en algunos Casos, reconocerse la Causa de la

muerte durante largos perfodos de tiempo, en partlcular cuándo se debe a

causas mecánicas. La piel y las partes blandas desecadas conselvan de forma

muy neta los caracter€S de las herldas de corte, de punta, de proyectlles de

arma de fuego, etc. A Veces es aslmiemo reCOnocible el surco de ahorcadura o

de estrangulaciÓn.

Sin embargo, cuándo se trata de lesiones vlscerales, el diagnÓstico

anatomopatológlco es mucho mÉnog satlsfactorio y aún resulta imposible en

muchos casos.

En la ldentiflcación del cadáver Bs, a menudo, posible por la

conservación de las facclones y otros datos de ldentidad' En algunas momias

se ha logrado obtener su dactllograma, en el que eran reconocibles los surcos

y cresta papilares. con técnica depurada se ha conseguldo por algunos autores

establecer el grupo sangufneo de momias de gran antigüedad

La saponlficación es un proceso transformatlvo del cadáver que conduce

a la formaciÓn de una coraza grasa, untuosa y vlscosa en estado htlmedo, pero

que después de haberse secado al aire adqulere consistencia dura, granulosa'

de color g¡s blanqueclno. La saponificación del cadáver tlene lugar desde el

exterlor al Interior, rodeando el tronco y el esqueleto en las extremidades'

La saponificación puede ser parcial o aislada y total o generallzada' esta

rlltima variedad es la de mayor importancla médico-legal.

El proceso de saponificación fué descrlto por vez primera, por sir

Thomas Browne (1605-1682); aunque no fue estudiado hasta 1789 por Antolne

Frangols Fourcroy (1755-1809) y Mlchel Augustln Thouret (1748-1809)' en la

exhumación de restos mortales del cementerio superpoblado del st. Innocents
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en Parts por Fourcroy, debido a que la sustancia que lo caracterizaba posefa

propledades intermedias entre la grasa y la cera le dio el nombre de Adipocira'

Posteriormente fue comprobado por numerogos autores, tales como Taylor que

hizó una descripclÓn mlnuciosa y completa de los caracteres y propledades de

la sustancia adipocérlca. Después de la Segunda Guerra Mundial ha vuelto a

ser estudlada, pues las inhumaclones masivas han facllitado un extenso

material, al ser exhumados los cadáveres años después'

La evolución en el proceso de saponificaclón comienza en aquellae

partes del cuerpo que contienen mayor cantidad de grasa, las cUales Son las

primeras en transformarse en adipocira. Tal hecho es especlalmente

signlficativo en las mejillas y nalgas. Paulatlnamente va extendiéndose la

sustancia grasa por el resto del cuerpo, de tal modo que, en condiciones

favorables, la totalidad de la grasa subcutánea experimenta tal proceso' En

camblo, loS órganOs internos apenas sufren esta tranSfgrma6lÓn, pOr lo que en

ellos siguen su evoluclÓn normal los fenÓmenos putrefactivos, de Intensldad

variable.

Sus primeras manifestaciones consistirfan en un enturblamiento y

aumento de la conslstencla del panlculo adiposo subcutáneo'

Una formaclón evidente de grasa cadavérica no se encuentra antes de

los 3 o 4 meses y no se completa hasta permanecer 1 o más años en agua o

ambiente húmedo.

La adipoCira forma una sustancia blanca sl se ha formado en el agua, O

llgeramente amarilla si lo hlzo en la tierra húmeda. Con el tlempo sufre un cierto

cambio, que permite dlstingulr una adipoclra reclente o joven y una adipocira no

reciente o vieJa.

La adipoclra reclente es untuosa al tacto o viscosa; se deja modelar con

los dedos: s€ corta con el cuchillo como un emplastoT8 o un pedazo de queso

7r Emplaeto: UngüOnto Oxt€ndldo sn un llanzo utlllzado pgra curEr la8 afücclon68 culánoa¡.
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blando. Tiene poca homogeneidad estructural y permite ver en su Éspesor

pOrclones de tejidos extrAños, tales comO reetos de múSculos, tendones,

llgamentos, los cuales pueden reconocerse todavfa.

La adipocira antlgua o no reciente es dura, eeca y algo quebradiza; al

intentar partirla se desmenuza como el queso añeJo. Examinada al microscopio

ofrece una estructura mucho más homogénea, apareciendo como un retfculo

fibrOSo en el seno de una sustancia blanca de aspeCto grae0, sln trazas de

estructura organlzada.

La transformaclÓn de una variedad en otra eS muy lenta y gradual, sin

que puedan lrjarse lfmites cronológicos'

Entre las condiclones que se dan en la saponiflcaciones se.deriva del

estudio de numerosos casos de cadáveres saponificados descritos los cuales

han llevado a la concluslÓn de que, para qué tenga lugar la formación de

adipocira, se requiere que concurran clertas condiciones amblentales e

individuales, en cuya ausencia no se veriflca jamás dicho proceso.

Las condiciones ambientales que deben presentarse para que se logre

una saponificación son las siguientes:

1.- Cuándo el cadáver ha permanecido sumergido en agua estancada o

de Poca corriente.

2.- Cuándo el cadáver ha

húmedo.

3.- Cuándo numerosos

contacto con otroe: los

inferiores se saPonlfican

permanecido Inhumado en un suelo arcil loso

cadáveres han estado enterrados unos en

cadáveres conespondientes a las ffipas

en mayor o mgnor grado, mientras que la

transformación grasa es mfnlma en los cadáveres de las ffipas

superiores.
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4.- Billroth extrajo por cesárea un fsto, procedente de un embarazo

extrauterinO, completamente convertidO en adipoClra, Con perfecta

conservaciÓn de todas sus Partés'

El estudio de Mant le ha llevado a algunos conclusiones, parcialmente

contradictorlas con las observaciones anteriores; el ha observado la formación

de adipocira en tumbas no inundadas, ni particularmente húmedas, o sea, en

ausencla de agua exterior, lo que deJa suponer que el agua htstica puede ser

suficlente para la hidrólisis de las grasas, que es el prlmer paso de la formación

de adipocira. Por su parte Evans ha confirmado esta obseruaciÓn, p€ro ha

hecho notar que la temperatura y humedad exteriores durante el per[odo de

pre-inhumaclón tienen una correlaclÓn positiva con la tasa de formaciÓn de

Entre las condlciones indivlduales que deben darse en el sujeto para que

se realice una saponificación se encuentran las siguientes:

1.- Edad. La saponiflcaciÓn es frecuente en loe niños pequeños, en los

que la cantidad de grasa subcutánea es proporcionalmente mayor que

en los adultos.

Z.- Sexo. El Doctor Evans ha encontrado, entre 59 exhumaclones, que la

adipocira estaba presente en el 62% de los restos de mujeres, mlentras

que en el resto de los hombres este representaba al45.4o/o'

3.- Obesidad. Es una obseruación que viene siendo conflrmada por

todos los autores el hecho de que los cadáverss obesos se saponlflcan

siempre que las condlciones ambientales sean favorables, mientras que

lo hacen muy raramente los cadáveres de sujetos delgados o

caquécticos.

4.- Ciertas condiclones patológicas, alcoholismo y otra$ intoxicaclones

especialmente, que originan una degeneración grasa'
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En sfntesis, puede conclulrse que, desde el punto de vista ambiental, las

condiciones que favorecen la saponlficaclÓn son la humedad y el obstáculo al

acceso de alre, mlentras que desde el punto de vista indivldual lo primordial es

la existencia de grasa en el cadáver'

El mecanismo de formación de la adipoclra, hace proceder su origen de

la división de las grasas neutras del panfculo adiposo en gllcerina y ácldos

grasos libres. Mlentras la glicerina y los ácldos grasos lfquidos son destruidos o

disueltos en el agua del medio saponlficante con los iones, calcio, magneslo'

sodio, potasio y amonlo, difundiéndose a través de los tegumentos'

Otros autores, por el contrario, conslderan que la grasa cadavérica se

forma, en su totalidad o en parte, de las eustancias proteicas, a través de una

transformación grasa de las albúminas'

Como lo he venldo desarrollando en la qufmica de la putrefacclÓn, no es

imposlble que puedan formarse ácldos grasos saturados de baJo peso

molecular a partir de los aminoácidos, ácidos que serian capaces de

saponiflcarse con los metales alcalino-térreos. No obstante, la mayor parte de

los autores no creen que este mecanlsmo pueda contribulr, en gran proporclón

al menos, a la formación de adlpocira, siguiendo los cláslcos experimentos de

Gay-Lussa, quien demostró que el mÚsculo finamente triturado, del que se

habfa extrafdo la grasa con éter, no formaba jamás adlpocira'

OtroS autores afirman que para poder formarse adlpocira, se requiere

que la grasa anlmal esté en contacto con sustancias nitrogenadas, siendo

siempre precedida de un perfodo más o m€nos largo de putrefacción común,

habiendo llegado asf a la conclusión de que las bacterlas de putrefacción o sus

fermentos desempeñan un papel en su producción' Evans mantiene que la

saponificación se inicla mucho más precozmente de lo que se suponfa; en su

principlo la pondrfa en marcha un proceso autolftico, por cuya mediación se
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orlginarla una hidrólisis de la grasa baJo la acción de las lipasas endocelularesl

este proceso se continuarfa más adelante por la influencia de las enzlmas

bacterianas, especlalmente del grupo Clostridiumts- El agua necesaria para la

hidrólisiS proviene, al menos en una prlmera fase, de los tejidos corporales' que

se deshldratan sensiblemente. El agua ambiental partlcipa en la mayor medlda

en esta hidrólisis, pero en Su ausencia la formación de adipoclra también serfa

posible, como demostraron las observaciones de Mant'

El interés médico-legal de la saponificación de los cadáveres ha sldo

muy ampllo; los cadáveres se conservan durante mucho tiempo, de donde el

Interés médlco-legal de este proceso por la posible comprobaclÓn a distancia

de la muerte de eventuales lesiones'

Esta posibilldad, sln embargo, viene limltada por varlos factores:

1.- La piel no esta conservada realmente en el proceso saponlficante; en

cons€cuenCia, lo que verdaderamente se Observa eS la huella que hayan

dejado las lesiones en eltejido celular'

Z.- La formaclón de adipocira afecta únicamente la superflcle del cuerpo

y no las vfsceras; por tanto, la adlpocira cOnSerVArá especialmente las hUellas

superficiales de las lesiones o vlolenclas que produjeron la muerte'

3.- Es raro que los cadáveres saponlficados estén absolutamente

in tac tos ; fa | tanamgnudo, |mpor tan tesporc |onesde|cuerpo,quÉhansuf r ido |a

putrefacción común, destruyéndose.

4.- La conservación del cadáver en el proceso de adipocira nunca es tan

completa y prolongada como en la momiflcación, y los cadáveres saponificados

acaban Por destruirse'

En conJunto, como puede vÉrse, la saponlficaclón es un pfoceso mgnos

ventaJoso para el médlco legista que la momlficaclÓn'

,.Clogtrldlum: Gáncro de bact€rlas bscllÉcaaa gnaeroblae grampoaltfuao, psrAtlta8 y asFÓlltEs Elgunaa de ollaa' que

arporulan tomando ro*" o" p-arrrló o" tat¡o.. o rtuco d€ hlÉr, dá ahf ¡u nómbre grlego'Klostro" qus ¡lgnlllca huso do

hlhr. Las cspoctsr mae rmfiJnanla son al Ctootrldlum bótullnum productor lel botulbmo, cl Cloatrldlum novyl'

Clostftdlum Eeptlcum, Cr*tritiut'p"tr¡ng"n" produttor de la gangrcns garüogay Cloetrldlum t€tgnl productor d6l

i¿t"rJe. Nó t"dae lgs'€€p€clcs eon'p"tOg"*t, álgunaa forman psrts dü la flora Inteatlnal normsl

- 1 0 7 -Neevia docConverter 5.1



I
I
I
I
I
t
t
I
t
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I

Pero siempre es preferible una conservación temporal que nlnguna' y en

alguna ocasión ha rendldo indudables beneflcios permitiendo la ldentiflcación

del cadáver y la determinaclón de la causa de la muerte (estrangulaclÓn a lazo,

herldas por arma blanca, etcétera)'

La Gorificaclón es un proceso transformatlvo de fndole conseruaclora

ha sldo descrito por Dalla Volta en cadáveres mantenidos en el Interior de las

cajas de zinc soldadas.

Su nombre vlene de las caracterfsticas de la plel en estos cadávsres,

qus asume en toda su extenslón un aspecto y una consistencla unlforme,

presentando un extraordinarlo parecldo con el cuero reclén curtldo'

El examen de los cadáveres corificados ofrece un tegumento de color

gris amarillento consistente, reslstente al corte que se dlferencla de la piel

momificada por una cierta flexibilidad y blandura. El tejldo celular subcutáneo;

la musculatura y las vfscerAs, en especial las abdomlnales, se reducen

sensiblemente de volumen, por lo que el abdomen aparece como deprlmido'

Las artlculaciones presentan movllldad. La piel se adhiere al esqueleto

subyacente, del que dibuja todos sue relleves, lo que da al cadáver un aspecto

de marcada desnutriciÓn.

Según Dalla Volta, la coriflcación se presenta en su aspecto más tfplco

hacia el fin del primer año y en el segundo año de conservación en caJa

metálica, aunque Franchinl lo ha podido observar francamente manlfestó ya

después de 2 ó 3 meses. se acompaña de una marcada desecaclÓn de todos

los tejidos, que cons€ruan de modo notable su forma y, entre clertos lfmltes, de

algunos aspectos estructural€s de las vfsceras, hasta permitir la ldentiflcación

de las alteraclones anatomohistopatológicas'
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El proceso de corificaclón consiste en la transformación que resulta de

acciones, en parte ffslcas, sobre los sistemas coloidales (acciones de supedicie'

coagulación), y en parte qulmicas (deshidratación, pollmerización, acidiflcación

de las grasas), que sÉ eJercen predominantemente sobre la piel'

En el mecanlsmo de formación debo distlngulr una primera etapa de

putrefacclón ordinaria; al cabo de poco tiempo, los gérmenes' especialmente

los aeroblos, encuentran unas condiclones desfavorables para su desarrollo,

por lo que se interrumpe su acclÓn. Al mismo tlempo se originan ciertos

cuerpos especlales, diffcilmente controlables, a los que ee añaden factores

ffsicos diversos, lo que da Orlgen a una coagulación cutánea, después de un

tiempo más o menos largo. Los ácidos grasos son los productos responsables

del proceso, derlvados de la descomposlción de las grasas' Se tratarfa' en su

esencia, de una especie de embalsamamlento natural, que exclusivamente

puede tener lugar en Un amblente hermético en que Se encuentra el cadáver'

La Congelación se debe al frió Intenso y prolongado que puede

condicionar rJna conseruaciÓn del cadáver práctlcamente lndefinlda' Es

conocido el hallazgo entre los hielos de siberia, en 1929, porTolmachoff autor

del libro: The carcasses of the mammoth and rhinoceros found in the frozen

ground of siberia. Transactions of the American Phllosophlcal $ociety,' Donde

describe el caso del cadáver de un mamut prehistórlco con una data

establecida de millones de años, que presentaba un perfecto estado de

conservación de todas sus estructuras orgánicas'

El enfriamiento continuado a 40"C permite la conservación casl

indefinida de productos perecederos, tanto de origen animal como de orlgen

vegetal. Por otra parte, la rápida congelación en nltrógeno lfquidouo(" -176"C)

permite la conservación en condiciones vltales de material biolÓgico (tejidos'

huesgs, espermatozoides, embriOnes, etcétera) para su Ulterior empleo su

ffi-ú¡Ht¡t dr.d.ffiMnl,*lLrtúud,nnhr.bñpnhmüptottttu'¡$'/.ptúfiod.0\p¡.dnunúna*

dgffidw.nr,Élodd.dfuÍt.n¡aúitudflrd,*.y,,*tror.ff i,.ndil.rtñd.¿Fodroro,"uú.h,"f,ff i túff iHw.brqmúnd.orrdtuúHdotutud'
HffioúD|ilN4.t.d.,Flt¡,/íd'�ú|.ÍúFü'*ifldpttñdqlp[¡cÉfoil'E¡bFm.4d.d$¿JdÁb'doIrr|8.'ttv|.üt..@ónd.¡lbt{*p|IqÚ/fHh
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transplante o InvestigaciÓn'En Norteamérica se práctica Incluso la crió-

conseruación 81 a -176"C en cadáveres de Su¡etos muertos de cieftas

enfermedades que, hlpotétlcamente podrfan ser susceptibles de reanimación

Desde el punto de vista médlco-forense puede ocurrlr que determlnadas

clrcunstancias produzcan una congelación en un indlvlduo que suponga Una

conseruación del cadáver durante un lapso de tlempo más o meno$ prolongado.

Tal es el caso de los accldentes, deportivos o causalgs, en los deportes de la

nieve y alta montaña. Aludes de nleve, cafdas por preciplcios o en grletas de

glaclares, etcétera ocasionan vfctlmas cada vez con mayor frecuencla debldo al

aumento de este tlpo de activldades deportivas y turfstlcas de invlerno-

Lo comrln es que las vfctlmas queden pérdldas u ocultas bajo la nieve o

el hielo durante un tiempo limltado, hasta que son encontrados o, en oca$lonÉs,

hasta que la época del deshielo los pone al descubierto'

El interés médico-legal de este proceso abarca varios aspectos:

1.- La perfecta consÉryación del cadáver permite una autopsia reglada y

el establecimlento con toda precisión de la causa de la muerte'

2.- La identificaclÓn, en su ffiso, esta también asegurada, permitiendo

incluso el empleo de la fotograffa a este fin'

Debe, sin embargo, tenerse en cuenta que, en estos casos' una vez

producida la descongelaclÓn, los fenómenos cadavÉrlcos muestran un curso

acelerado, por lo que la autopsia no debe posponerse lo más mfnlmo'

En la valoraciÓn de los fenÓmenos cadavéricos ha de hacerse el

diagnóstico diferencial entre la congelaclón y la rigidez cadavérlca' En efecto'

cuándo se trata de congelación, la dureza del cuerpo se extlende a todos los

tejidos; Sl se flexionan las articulaciones, se oye un chasquido especial

causado por la rotura de los cristales de hielo en los teJldos, que se ha

61cd@wil|dóf,'-E|t.|ft|t[,úffinGdónd.ñ'|a|Jgail|I@qllrrdklmb¡Jrrrobtg..mb|nil..ffirh|ilfa,Fñoffi¿natdjffiffit'oqúff�ú'

Dú.r..ÚdJdH.yENildr!.l.tnftütd/AJa¿d-.t'frn'tld.dút.c|ryrtfrdlanlFt,<útidúd.b,múnÚyNh|n.|Üt'd¡NúI|Íl.rtol!ilddo'3.dEqñ.u

v¡údúd.¿,!o.. ffi pott.. nddffi.ntuña6 y, prb ffi, n rtw qE P+út ,dm¡E Jn Pmil*mt dqfr le$.
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comparado con el llamado grito del estaño, ruido que se percibe al flexionar las

varillas de este metal que tiene estructura cristallna. De otra parte, la tiesura del

cuerpo producida por la congelaciÓn desaparece cuándo se calienta el cadáver

y cesa aquella.

Entre los procesOs artiflciales conServadOres del cadáver, se encuentra

en primer lugar el:

El Embalsamamlento es la conservación artiflcial de los cadávsres, o

embalsamamisnto, se práctlca desde la antlgüedad y en ella ha sobresalldo

remotas civillzaciOnes: eglpciOS, árAbes, judtos, lnca5, etcétera y los guanches'

primeros pobladores canarios'

Los métodos que se emplearon Se perdierOn con el o69so de estas

culturas y se han podido recoger datos sobre las técnicas qus se emplearon en

la historia a principlos del siglo xlx, por lnvestlgadores; especlalmente los

trabajos de Chauster.

Los egipcios consiguieron la más alta calldad en la conseryación de

cadáveres: asociaban la evisceraclón, la salazón mediante natrÓn (carbonato

sódico), la desecaclÓn por el alre callente y la protecclón contra los insectos

medlante ungüentos, resinas y vendaJes con bandas de tejldos especiales'

Finalmente, el ambiente cllmático, cálldo y seco del desierto completaba la

extraordi narla conservaclÓn'

En el caso de los guanches, pobladores prehistÓricos de las lslas

Canarias, la técnica lnclufa evisceraclón del cadáver y también rellenado con

manteca y sustancias aromátlcas. Después se lavaba con agua de mar y tras

frotarlo con ciertas hierbas, era secado al sol' Finalmente, los cuerpos se

preservaban envolviéndolos fuertemente con pieles antes de colocarlos en las

cavernas funerarias, que mantenfan un ambiente seco y cálido.
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En una Cueva de Tenerlfe Se han encontrado más de 1,000 momlas en

un perfecto estado de conservaclÓn'

En la actualidad el embalsamamiento se hace por razones piadosas, a

petición de familiares o allegados, o blen por imperativos legales cuándo el

cadáver debe ser inhumado en determlnados lugares (edlficios públicos,

santuarios, catedrales), cuando la inhumación debe retrasarse un cierto tiempo

o cuando el cadáver debe ser trasladado para su Inhumación a otra localidad,

en especial si se trata de un pa[s dlstlnto.

En Norteamárlca la práctica del embalsamamlento está generallzada, de

tal modo que Se lleva a cabo en todos los cadáveres que no hayan de ser

incinerados; las operaclones son practicadas por especialistas acreditados

(embalmer), que no €s necesario que Eean médlcos'

Entre los métodos de conservaclón transitorla para los cadáveres se

1.- Conservación temporal mediante el empleo de sustanclas liquidas,

inyectadas con trocar grueso en cavidades (cráneo, tórax y abdom€n) y masas

musculares.

La fórmula tipo para esta técnica es la sigulente:

Formol, solución normal al40o/o """"' 2 |

Agua ""  5 I

Z.- Método de conservaclón en seco, a base de productos antiséptlcos'

En este método no se somete el cadáver a nlnguna operaclÓn, nl se introduce

en su interior sustancla laguna. se deposita el cuerpo en el féretro (en

ocasiones puede, además introducirse en un saco de material plástlco, que

cierra herméticamente); el cadáver yace sobre una capa de aserrfn, mezclado

con sulfato de zinc, qué se riega con soluclÓn de formol, procediéndoee de

inmedlato a cerrar elféretro'
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La fórmula tipo de los materiales que hay que emplear con 6ste método

es la sigulente:

Su l fa to  de  z inc  " ' . . .5  Kg '

Aserrtn de madera I Kg'

Formol, solución normal al4lo/o 2 Kg'

La Técnica de embalsamamiento. La práctica del embalsamamiento

debe realizarse en locales adecuados, preferentemente por los instltutos

anatómicos forenses, depósltos de cadávere$, €tc'

No obstante, en muchas ocaslones se soliclta que se lleve a cabo en

domlcilios u otros locales no apropiados, lo que no es aconsejable, pues

muchas veces hay que improvisar una instalación que no slempre cumple los

flnes propuestos. Básicamente, el embalsamamlento consiste en una Inyección

intra-arterial generalizada de un lfquldo fijador y conservador, el cual realiza

Simultáneamente el drenaje de la sangre venosa, complementada con el

tratamiento de las grandes cavldades por la Introducclón mediante trocar del

mismo u otro lfquido conseruados. La operación se completa con un conjunto

de maniobras estóticas que interesan, en especlal, a las partes del cadáver que

permanecerán vieibles dentro del féretro.

1.- Inyección Intra-arterial. Se expone una arterla de suficiente calibre:

generalmente la arteria carÓtida, la axllar o la femoral, junto a la vena

concomitante. Se denudan la arteria y la vena en una extenslón de varios

centfmetros y se pasan por debajo de cada vaso tres cordonetes. se incide la

arterla y se lntroduce una cánula acodada, cuyo pico entre en dlrección

centrfpeta; se flJa anudando fuertemente sobre ella el cordonete central; los

otros servirán para ligar el vaso después de la inyección. Se procede igual con

la vena, con el fin de que por ella se haga el drenaje de la sangre venosa,

empujada por la inyección del lfquldo conservador'
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$e procede a la inyecclÓn del llquido conservador, lo que debe hacerse

sin una excesiva preslÓn que podrfa romper los vasos, cOn los que no Se

completarfa la repleción de todo el árbol vasculante y la dlfusión del lfquido por

todo el cadáver.

Quizás el mejor procedimiento sea aprovechar la impulsión de la

gravedad, colocando el lfquido conseruador en un deposito y elevándolo lo

justo para que progrese; existen tamblén bombas mecánicas que impulsan el

Itquido a la presión deseada. cuando ha pasado suflciente cantidad de lfquido,

$e ve salir por la vena la sangre negruzca del cadáver; una vÉz que 8e

sustituya por lfquldo conservador sln teñlr, puede procederse a llgar la vena'

La operación se considera termlnada cuándo se hay Inyectado unos 10

lltros en total, si blen, en realldad, se trata de una soluciÓn empfrica' que varla

según el peso, constitución, etcétera del cadáver. como gufa para finallzar la

operaclón se debe observar la desaparición de las livideces y la SensaciÓn de

firmeza y fljación de los teJidos, sin que se produzca un estado de hlnchazón

del cadáver.

2. Inyecclones lntracavitarlas. Terminada la operación anterlor' se

rÉilra la cánula arterlal y se liga fuertemente el vaso; se sutura estéticamente la

lncisión cutánea.

Con la ayuda de un trocar de grueso diámetro se punciona el abdomen y

se hace una asplración de los lfquidos contenidos en esta cavldad y la cavidad

torácica, movlendO en dlversas direcciones el trocar, c6n el que Se prgcura

puncionar las vfsceras abdomlnales y torácicas repetidamente' Cuando ya no

salen más lfquldos, se inyeCta la soluClÓn conservadorA, en una cantidad

aproximada de 2 litros por cada cavldad, la prlmera en la toráclca y la segunda

en la cavldad abdomlnal.
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Si se considera n€cesario, puede también inyectarse una pequeña

cantidad en la cavidad craneal, utilizando un trocar flno y resistente que ss

introduce por el canal nasal, hundiendo la lámlna cribosa etmoidal'

3. Medldas eetétlcas y complementarlas- Se lavan las aberturas

naturales y se Suturan. En la Órbita se ColoCA, por encima del globo ocular' una

cubierta plástica para dar la impresión de que el ojo mantiene sU tenslón'

suturando los parpados. Se afeita el cadáver, de acuerdo con sus hábitos de

vida. se puede realizar un discreto maquillado de la cara.

Se puede, asimlsmo, dar una mayor reslstencla e lmpermeabilldad a la

plel de las partes que van a quedar cubiertas por los vestidos aplicando vendas

de franela o lana, impregnadas en los lfquidos conseryadores' Particularmente

quedartan libres, las manos y la cabeza. como final, se recubren lag vendas

con varias capaz de barniz o goma laffi'

4. Llquldos consen/adoree. La Orden Mlnieterlal del 2 de diciembre de

1945 especiflcaba lae fÓrmulas qu€ hay que emplear, tanto para la inyecclÓn

intra-arterial como para la lnyecclÓn intracavltaria, Indistlntamente, y que puede

ser una de las dos sigulentes:

Solución A:

Formallna (solución comercial de formol) """"" 2 |

Alcohol  et t l ico """  31

Hexametilentetramlna "" 500 g

Agua dest l lada """"""  5 |

SoluclÓn B:

Cloruro de zinc cristallzado "" 330 g

Agua dest i lada ""  101
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Para el lavado del cuerpo después del embalsamamlento

Vinagre aromático 500 g

Timol (eolución alcohóllca) """"" 2 g

Mento l  " " " " '  1  g

Esencla de espliego ...... c.s. para aromatizar

En otros pafses se emplean fórmulas diferentes, algunas

comercializadas, cuya composiclón se mantiene secreta, protegida por la

correspondlente patente. Pero en lo esenclal casl todas las fórmulas se basan

en los mlsmos componentes: formaldehfdo, alcohol etflico, gllcerlna o gllcoles

(utilizados como agentes tensloactivos, para dlsminulr la resistencia a la

progresión del lfquido), compuestos fenólicos y ciertas sales Inorgánicas para

prevenlr la hemóllsis (cloruro calcico, nitratos, bÓrax), ácidos benzoico y

salicflico, sallcilatos, etcétera; también suelen tener algrin colorante rosa o

rojizo para dar un aspecto análogo al de la vida a los tejidos' En algunas

formas figura aslmismo el alcohol metflico, pero legalmente esta prohibldo el

uso de sales arsenicales y de cloruro mercúrico'

Existe tamblén un método ya conocldo para la conservación de piezas

anatomopatológlcas: la parafinizaclÓn, aunque no Se han hecho públicos los

detalles del método, se sabs que consta de varlos tiempos: deshldrataclón del

cadáver en baños sucesivos de alcohol cada vez más concentrados; sumersión

en un solvente de las grasas como el xilol; lntroducción en un baño de paraflna

fundida a S7'C. Al cabo de un ciefto tiempo se retira el cadáver, se elimlna el

exceso de parafina y se llevan a cabo aquellas medidas de estética que se

estimen necesarias.
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La expresión fisonómlca con este método está peffectamente

conSeruado, lo que cOnfiere al mismo una espectaCularidad de que carece el

método de las Inyecciones Intraarteriales. son bien conocidos los magn[flcos

resultados que obtuvo en el embalsamamiento del cadáver de Eva Perón'

El Embalsamamlento y la Medicina legal representan una inapreciable

ayuda, pero también un grave lnconveniente'

En efecto, la consÉrvación de la morfologfa y, parcialmente, de la

estructura del cadáver aumenta de modo considerable el tiempo en el que se le

puede estudlar, identificar y realizar un diagnóstlco de la causa de la muerte' si

este ha tenido lugar, por mecanlsmoS vlolentos O agentes vulnerantes' Como

contrapartida, el embalsamamlento hace desaparecer elementos de julcio de

diagnóstico médico-legal (borra y detlene los fenÓmenoe cadavérlcos y los

procesos transformativos del cadáver) y hace lmposlble la apreclación de la

data de la muerte; la embolla gaseosa es indemostrable en el cadáver

embalsamado, y desaparece toda posibllidad de estudlos hematológicos

(diagnóstico de la sumersión vital, de la uremia, etcétera).

Flnalmente, puede cr€ar gravlsimas dificultades para la lnvestigación

toxicológica, qus solo se resuelven parclalmente con la prescrlpción legal de

introduclr en el féretro un frasco con una muestra del lfquido empleado para el

embalsamamiento.

La Conserya clÓn con fines docenfes, se realiza en las Facultades de

Medicina se conservAn cadáveres pAra la enseñanza, prOcedentes de

donaciones a este fin. La responsabilldad de la captaclón, conselvación y

ulterior inhumación del cadáver es asumlda generalmente en nombre de la

Unlversldad correspondiente, por las Cátedras de Anatomfa, las cuales reciben

las donaciones en un documento ad hoc, firmado por el donante O por Sus

derechohabientes, con la aslstencla de dos testigos'
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producldo el fallecimlento, se traslada el cadáver lo más rápldamente

posible al centro docente, a fin de proceder a su preparación antes de que se

ponga en marcha la putrefacción. El procedimiento de consorvación es' como

en el embalsamamiento, la inyección intraarterial de llquldo conservador,

generalmente solución de formalina, con meticuloso lavado de todo el slstema

circulatorio para sustituir la sangre en su totalidad'

Por riltimo se sumerge el cuÉrpo en un baño de la miema soluclÓn de

formalina, donde permanece hasta el momento de eu utilización docente' Una

vez terminado su empleo en la enseñanza, se procede a la inhumación del

cadáver en el cementerlo munlcipal correspondiente, previa licencia de

enterramlento expedida por la oficina del Registro Clvil'

La Refrlgeraclón es el medlo ideal para produclr la Inhibición de los

procesos que van a destruir la materla orgánica después del cese de las

funciones vitales. Precisamente, el empleo industrial de este medlo en la

cons€rvación de allmentos, medlante la denominada "cadgna de frió", ha

constituido un adelanto fundamental en el aprovechamiento y mejor distribución

de los recursos alimentarios en el mundo'

La refrigeración cadavérica se emplea con el fin de retrasar por tiempo

llmitado la putrefacclón a efectos de las exigencias legales relativas a la

autopsia forense o a la identlficación o blen por deseo de la familia. Las

necesidades legales se refieren a la preseruación del cadáver en las mejores

condlclones para que la práctica de la autopsla rinda los mejores resultados al

llevarse a cabo en un cuerpo llbre de fenÓmenos putrefactivos' Esta

cirCunstancla resulta pafticularmente lmpOrtante en VerAno y sn reglones

cálidas. lgualmente, cuando se trata de cadáveres de suJetos desconocldos, su

conseryación temporal por medlo del frfo resulta imprescindlble, tanto para la

toma de elementos obJetivos que conduzcan a eu ldentificación (fotograffa,
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necrodactilograma, etcétera). Este procedimlento de conservaclÓn se realiza en

cámaras especiales, qu€ permiten una regulación de la temperatura ambiente

entre 0 y 20"C. De esta manera se evita la congelaciÓn del cadáver, al mismo

tlempo que permite retrasar la putrefacción durante un perfodo de tiempo

suficiente para resolver los requerimlentos legales citados y las necesidades

familiares.

El interés médico-legal de la refrigeración derlva de las slguientes

circunstancias:

1.- El frió modifica los fenómenos cadavéricos y puede inducir a falsas

interpretaciones, en caso de ignorar esta clrcunstancla' Asf, las llvideces

aclaran su color y toman un tono cobrlzo; la epidermis muestra aspecto de cutis

anserina, con elevación de los folfculos pllosos por contracclÓn de los músculos

arrectores pilorum; también se produce retracción de lOs pezoneg mamarlos'

del escroto y del Pene'

2.- Como consecusncia de la acción del frló extremo, el enfriamlento

cadavérico pierde todo su valor para el Cronotanatodiagnóstlco'

3.- La lnfluencia del frió, retardando los fenómenos destructores del

cadáver, hace asimismo que la autollsis y la putrefacción no puedan

aprovecharse para el dlagnóstico de la data de muerte'

Debe tenerse en cuenta en los cadáveres sometidos a refrigeración que,

Én ocaslones, se produce un fallo en la regulación de la temperatura de la

cámara que tiene comg consecuencla un desCenso de esta o p6r debaJo de

0oC, lo que origlna una congelaclÓn superficlal del cadáver, más o menos

lntensa. En estos ca$os debe hacerse el diagnóstlco diferencial con la rigldez

cadavérica, como se ha Indicado antes'
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2.1.2. Procesos Destructores del Cadáver'

La Autolisls es el conjunto de procesos fermentativos anaerobios que

tienen lugar en el interior de la célula por la acclÓn de las propias enzimas

cslularss, sln intervención bacteriana. Es el más precoz de los procesos

transformativos cadavéricos, slendo sucedido posterlormente por la

a menudo, los fenómenos autolfticos y putrefactlvos se

superponon en su evolución'

Desde un punto de vista estructural, la autollsis es una necrosis celUlar'

muy semeJante en su esencia a la que ocurrÉ en vida cuando un órgano sufre

alteraclones isquemicas o anóxicas de suficlente cantldad' Las enzlmas

responsables de la autolisls proceden de los llsosomas; estos orgánulos' en la

célula viva, se caracterizan por la lmpermeabilidad de su membrana' Si esta

propiedad sufre un deterioro tiene lugar el paso al citoplasma de las enzlmas

que contienen, originándose la digestlón de la propia célula.

En este proceso, los Doctores schryver y De Launay dlstinguleron dos

etapas: una ultraviral o perfodo latente, en el que las alteraclones se llmitan al

cltoplasma celular, quedando inalterado el núcleo, y otro perfodo anárqulco o

de muerte conflrmada, en el que el núcleo presenta una hipercromatosls

(plcnosls) inlcial, segulda de una hipocromatosis o decoloración' A estos dos

perlodos seguirfa, finalmente, un tercer perfodo de cromatosis o desapariciÓn

del núcleo. El Doctor Muller y colaboradores, mucho más recientemente'

obseruarOn un primer per[odO, que comprendfa especialmente unas h6ras' en

las que tiene lugar la desaparición de las mltocondrias y la fragmentación de la

reticullta; en un segundo perfodo, que corresponde a los tres o cuatro prlmeros

dfas post-mortem, tienen lugar las alteracionee celulares sin afectaree el nÚcleo;
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mlentras que cuándo la autolisls afecta al núcleo y se va fraguando la

desaparición de la morfologfa celular, la autollsls tiene una duración de más de

4 dfas.

Siegel ha estudiado sistemátlcamente las alteraciones ultraestructurales

de la célula después de la muerte con la ayuda del microscoplo electrónico; sus

resultados son los slguientes:

1.- La continuidad del retlculo agranular se rompe casl Inmediatamente

desPués de la muerte'

2.- El retfculo endoplásmico granular se muestra más resistente'

obseruándose Intacto después de 48 horas post-mortem, cuando la

degradación de las mitocondrlas y de otras estructuras de la membrana

está Ya bien avanzada'

3.- Órganos, como el hlgado y el rlñÓn, extrafdos 3 horas después de la

muerte a la temp€ratura ordinaria, ap€nAs muestran diferenClas 6n su

estructura histológlca con r€specto a órganos fijados Inmedlatamente

después de la muerte (tales resultados sugieren que para muchos

tejidos no hay tanta urgencla para la f[ación como se vlene admltlendo).

4.- A intervalos de tiempos ulteriores, 4 a 6 horas, el plasmolema y el

retfculo granular presentan ya cambios regresivos y las mitocondrlag se

hinchan adquiriendo forma redondeada. A las 10 horas las mitocondrlas

están dilatadas y netamente alteradas a nlvel de la estructura lnterna,

pese a lo cual conservan un 50% de su actividad succinoxidáslca'

La córnea, tejido desprovisto de vaso$, esffipa a estas alteraciones

precoces, lo que quizás explique el buen resultado de los Injertos' Sl se extrae

del cadáver precozmente y se Conserva en un refrigeradOr a 4oC, pUede ser

utilizable con flnes de injerto durante bastantes dfas'
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Las Alteraciones en /os teiidos y Órganos

1.- Sangre. Los lnvestigadores Laiho y Pentil la, en 1981 por medio de la

microscopfa de barrido ha estudiado los glóbulos roJos post mortem y observa

que a las 4 horas ya están alterados mostrando una inflamación en Su perlferia'

A las 12-14 horas presentan puntas aflladas sobre su superficle' A los 2-3 dlas

han desaparecldo los puntos salientes y vuelven a ser esféricos y lisos' A los 4

dlas tienen inegularidades en su superficle en forma de valles y erupclones' A

los 6-8 dfas se produce una degradación de los glÓbulos y ya no es posible ver

glóbulos aislados.

cada vez se plantea con más frecuencia la necesidad de estudiar los

grupos sangufneos en e| cadáver; de ahl que Sea importante conocer Su

evolución post-mortem. Es evldente que cuánto con mayor rapidez se obtenga

la muestra de sangre, más probabllidades habrá de encontrar hematfes

Intactos, lo que permltirá ensayar las técnicas directas de hemoaglutlnación'

La hemólisis, como todos los fenómenos autolfticos y putrefactivos, está

muy influenclada por la temperatura y la causa de la muerte' La hemólisis

lntroducirá una serle de artefactos en todas'aquellas técnicas anallticas que

parten del suero o que utllizan técnicas colorimétricas; todo ello deberá ser

tenido en cuenta por el patólogo a la hora de su valoración.

2.- Billc. Llaman la atenclÓn en el cadáver los fenÓmenos de imbiblclón

blliosa, traducidos en la coloraclÓn amarillenta o verdosa que adquleren tanto la

vesfcula biliar como la mucosa de la parte superior del intestino delgado' y

también del estómago y del esÓfago cuando la bilis penetra en el estómago en

sentldo retrógrado. Asimismo, la piel del abdomen en la región de la vesfcula

blliar y los planos hfstlcos subyacentes, asf como la cara inferior del hfgado' se

obseruan a veces teñidos de amarillo y arln adquieren una consistencia laxa y

blanda.
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3.- Páncreae. El páncreas es, €ntre los órganos glandular€S, el aslento

más acusado de transformaciones autolfticas, que lo reblandecen y lo hacen

frlable, al mismo tlempo que toma una coloraclón rojiza por inlciarse de forma

eimultánea la hemÓlieis. En ocasiones esta autollsis comienza sn focos

aislados de pequeñas dimensiones y de un color blanco gris, y ha sido

confundida por observadores inexpeftos con la necrosis grasa pancreática de

orlgen vltal.

4.- Suprarrenal. La autolisis de la suprafrenal tlene lugar muy

precozmente. Se inlcia en la porción medular que aparÉce al principlo como

hinchada, para fluidiflcarse rápidamente, hasta tal extremo que los anteriores

anatomistas describleron estos Órganos como de estructura hueca, razÓn por la

que le dieron el nombre de "cápsulas suprarrenales". La capa cortlcal resiste

mucho más.

5.- Tlmo. El tiempo de los reclén nacidos degenera igualmente con

cierta rapldez hacia un reblandecimientos autolftlco; pueden incluso produclrse

focos blandos mal dellmitados que acaban constituyendo cavldades ocupadas

por un lfquido de color grls suclo' La ausencia de una capa celular revlstiendo

estas cavidades aclara su orlgen e implde Su confusión con lesiones vitales

(quistes).

6.- Estómago y etófago. Los fermentos digestivos del Jugo gástrlco

mantienen su actividad después de la muerte durante un perfodo

ordlnariamente limitado a las 6 Ó 7 horas Inmedlatas, o más raramente hasta 15

o 24 horas. Como consecuencia de esta perslstencia, la mucosa gástrica llega

a Ser afectada por el jugo gástrico: el fondo del estómago se pon6 blando' la

mucosa llega a perderse en eu mayor parte y el color se hace gris sucio'

pueden encontrarse transformaciones simllares del esÓfago por el paso del
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contenido gástrlco, blen a consecuencla de vómltos agónicos o blen post-

mortem. Genéricamente reciben el nombre de reblandecimlento ácido, en el

que distinguen un reblandecimiento pardo, quo toma este color por la

slmultánea presencia de sangre, y un reblandeclmiento blanco, en el que el

proceso transcurre en ausÉncia del pigmento hemátlco'

El jugo gástrico es anormalmente activo después de la muerte, con un

grado de acidez muy lmportante, por lo que el reblandeclmiento ácido puede

llegar a una destrucción parcial e incluso total de pafte d€ las paredes del

estómago, clerto tlempo después de la muerte' En estos ca5os durante la

autopsia se puede encontrar un defecto mayor o menor de las paredes del

estómago, con el borde blando y deshllachado, ordinariamente coloreado de

pardo o negruzco.

El intestino delgado inmediato y las partes veclnas (bazo) están también

reblandecidos y parduscos. En algún caso 8e afecta la mitad izquierda del

diafragma, llegando a perforarse, con lo que el contenldo gástrico se derrama

en la cavidad pleural y ataca la superflcie del pulmón' Tamblén puede

extenderse en sentido retrógrado al esófago, cuyas paredes llegan a perforase

pasando el lfquido gástrico hiperácido al mediastlno posterior, que sufre los

mlsmos camblos, y afectar desde aquf la pleura parletal y penetrar en la

cavidad Pleural.

Aunque unos reblandecimlentos ácidos tan extensos como dlgestiones

post-mortalee de paredes orgánicas, no sean comunes, slno, por el contrarlo,

verdaderamente excepclonales, en su caso puÉden ser origen de confuslon€s y

dificultades en el dlagnóstlco dlferencial con intoxicaciones por cáustlcos

corrosivos. La base de este diagnóstico se encusntra en la ausencla de

reacclón vltal y, en especial, de fenómenos Inflamatorios' También la

morfologfa de la perforaciÓn es de gran lmportancia, contrastando los bordes
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irregulares, blandos y desflecados de la perforaclón pos-mortal, con la

dimensión más reducida, los bordes engrosados, bien dellmitados y duros de la

perforaclón vital. A veces se hace conveniente el examen histopatológlco de la

pieza para establecer el diagnóstico'

7.- Encéfalo. El sistema nervioso central es afectado muy precozmente

después de la muerte por la autolisis, a la que hay que atribulr las primeras

transformaciones posmortales del encéfalo. Ello es especlalmente llamativo en

los reclén nacidos y lactantes, en los que, sl la autopsia se rÉtrasa, se

encuentra el cráneo ocupado por una papilla viscosa, grisácea o amarlllenta'

que puede hacer lmposible el estudio eetructural de esta vfscera, por lo que

será buena técnica proceder a la flJación en formol de loe encéfalos de los

reclén nacidos y fetos, antes de realizar la autopsia del contenldo craneal'

g,- Organelae. Uno de los camblos más vlsibles en la lesión celular post-

mortem es la alteración de la mltocondria. Esta llega a hlncharse y en este

proceso se altera profundamente, envejece y muere, y con ello se produce una

total afectación de los proc€sos oxidatlvos, caisa de ATP y parálisis de la

respiración celular.

El otro gran fenÓmeno

membrana de los

citoplasma.

Desde Duve se conoce el papel que desempeña el lisosoma en la

histollsie en general y en la post mortem en particular' La integridad del

lisosoma es una condiciÓn indispensable para que la célula vlva; su alteraclón

supone la muerte, de ahf que se le l lame "suicide bag"'

A €Stos dos fenómenos 8e ligarán una serie de alteraciones

estructurales y bioqufmlcas, fundamentalmente enzimáticas, que serán las

responsables del estadlo final de la muerte, la llamada muerte molecular'

que acontece

y la sallda de

la permeabilldad de la

enzimas proteolftlcas al
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9.- Fetoe. Los fetos muertos en el claustro materno y retenldos en él sin

rotura de las membrana ovulares sufren un conjUnto de transfOrma6iones'

englobadas bajo el nombre de maceraclÓn, en la que, además de la acción del

ambiente llquido en que permanece sumergido el cadáver, al que embebe y

disgrega, desempeña también un importante papel el proceso de la autolisls'

Los fetos en este estado aparecen de un colorido rojizo, más o mBnos

oscuro, con la epidermis exfollada en anchos colgaJos, los huesos disoclados

de sus uniones naturales y las partes blandas fláccidas y embebldas de suero

rojizo por la hemÓlisis, lo que conduce al llamado "vientr€ de batracio"'

La Tanatoqulmia propone explicar los procesos que acontecgn en el

cadáver a nivel molecular, qulzás está huyendo de ese otro más vltalista de

,,bioqufmica cadavérica". con aquel término se pretende Introducir un nuevo

concepto y una nueva metodologta en la forma de investigar al cadáver y Sacar

concluslones. La bloqufmica cadavérica es distinta a la bioqufmlca del suJeto

vlvo, puesto que le falta el fin primordlal de esta que es el mantenlmiento y

perpetuación de un eetado vital. Pero en el cadáver existen aÚn restos de vida

y se dan procesos enzlmátlcos, aunque c6n unAS partlcularldades que los hace

absolutamente distlntos a lo que acontecÉ en la cÉlula viva integrada en un

teJldo funcionante. De ahf que la InvestlgaclÓn qufmica en el cadáver plantea

unaser iedepecu| iar ldadesqueesnecesar ioconocer '

La Putrefacclón conslste en un proceso de fermentación pútrlda de

origen bacteriano. Los gérmenes responsables se desarrollan en la materia

orgánica cadavérica produciendo enzimas que actúan selectivamente sobre los

princlpios orgánlcos (prótldos, grasa, gftlcidos), dando lugar a modlficaclones

profundas y nauseabundas del cadáver que conducen a la destrucción'
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una vsz terminado este proceso, quedan únicamente las partes

esqueléticas de naturaleza calcárea, los dlentes, las uñas y los pelos, mientrae

que las partes blandas se reintegran al clclo biosférico.

La Bactertologla de ta Putrefacción, se reflere a los gérmenes

responsables de la putrefacción pueden proceder directamente del exterior a

través de la boca, nariz y órganos respiratorios. Pero el papel principal es el

desempeñado por los gérmenes existentes en el tramo lntestlnal' cuya flora es

relativamente flJa.

según se deduce de los trabajos experimentales llevados a cabo' la

putrefacclón se inicla por la acción de las bacterlas aerobias (Bacilus subtllie, B'

fluorescens, Proteus vulgaris, B. coli), que absorben el oxigeno con gran

rapidez. A continuación se desarrollan ciertos gérmenes aeroblos facultativos

(8. putriflcus coli, B. liquefaciens magnus, Vibrio septicus), que acaban de

consumir el Oxlgeno, permitlendO el desarrollO de los anaerobiOs' que 8€

conslderan, segÚn los estudlos realizados por los investlgadores Bienstock y

Tissier, etcétera, como los de máxlma acción deslntegrativa (B perfrlngens' B'

putrldus gracllis, B. magnus anaerobius, clostridlum sporogenes, etc')'

ciertas mucedfneas (Tlothrix, sulfurarias), vegetales crlptogámicos y

otros complementarlan el proceso de relntegrar la materia orgánlca compleja al

relno mlneral.

E n ] a m a y o r p a r t e d e l o s c a s o s l o s g é r m e n e s c o m i e n z a n s U

generallzaciÓn en el organlsmo penetrando por el aparato digestivo, cuyas

células endotellales desorganlzan y rompÉn la unión lntercelular por la acción

de la dlastasa que sÉgregan; penetran asf fácllmente Én las venas' las arterlas

y linfáticos del abdomen, y produciendo grandes cantidades de gases' La

presión intraabdominal que estos origlnan da lugar a una verdadera circulaclón

postmortem,porexpresiÓndelosvasossangufneo8,qued|sem|na|os
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gérmenes Por todo el organismo'

Además de los gérmenes cltados, otros mlcroorganlsmos exógenos y,

sobre todo, los agentes patÓgenos responsables de la infecciÓn que causó la

muefte intervienen de hecho en la putrefacción cuando se trata de muertes de

etiologfa infecciosa (8. de Koch, estafllococo, estreptococo, B' tlficus' etc') lo

que viene facllitando la dlsemlnaciÓn de la bacterimla agÓnica'

Los gérmenes €n contacto con los teJidos, por medlo de las dlastasas

que segregan, actúan sobre la materia orgánlca produclendo su degradación

hasta los elementos qufmicos sencillos. Esta degradaclÓn, que no es ldéntlca

para todos los gérmenes (los hay Intensamente proteolfticos, mientras que

otroe degradan más enérgicamente los glúcldos se acompañan de un

abundante desprendimiento gaseoso, más acentuado en las primeras fases' El

resultado es la formaciÓn del putrflago, que, a su vez y más lentamente'

desaparece en una fase Posterlor'

La Qufmlca de la putrefacción' conslste qufmicamente, en la

descomposiclÓn fermentativa de las materias orgánicas del cadáver por efecto

de los gÉrmenes. Tlene lugar una verdadera desintegraclÓn y demollción de las

complejas moléculas que forman la sustancia orgánlca, que se transforman en

cuerpos slmples e incluso elementos minerales'

En esta descomposición interuienen procÉsos de reducciÓn y de

oxidaclón. Los prlmeros desempeñan un papel predominante, dando lugar a la

formación de abundantes cantidades de ga$es fétidos. Los procesos de

oxidaclón darán menos tiempo, ya que se anulan en cuánto eS consumido el

oxlgeno de los gérmenes aerobios; los gases que se desprenden son msnos

fétidos. La combinación de fenómenos oxidantes y reductores permlte la

profunda demoliciÓn molecular, que afecta tanto a las albrlminas como a los

glúcidos y los lf Pidos-
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sobre las protelnas tiene lugar una escislÓn de la compleja molécula,

que s€ transforma Primero

finalmente, a PoliPáPtidos

desintegrados.

albumosas, pasando luego a peptonas y'

amlnoácldos. Ulteriormente, estos son

con estos mecanismos se ve la poslbilidad de formarse a partir de las

albriminas ácidos grasos inferiores, lo que se valora como expllcación de la

formación de la adiPoclra-

E n r e s u | t a d o f i n a | d e | a d e s c o m p o s | c i ó n p r o t e i c a e s l a f o r m a c i Ó n d e

cuerpos aromáticos, como el indoly el escatOl, prOductos inorgánlcos gaseosos

(ácldo sulfhfdrico, mercaptano, ácldo carbónlco, amoniaco) y, finalmente'

cuerpos slmples (nltrógeno, hidrógenos). Los nucleoprotldos dan lugar a la

formación de ácido fosforito, otros productos fosforados y bases púrlcas'

Los hidratos de carbono se descomponen por agentes fermentatlvos

especlficos, que actuarfan suceslvamente, en perfodos distintos' Primero se

forman las materlas mucolde; asl, con el almldón animal 8e forma glucÓgeno;

con la celulOsa, materias gomosag, hemlcelUlosa, peCtlna, peCtosa y ácido

pectfnico. Se escinden después estos productos Iniclales con formación de

alcoholes Y ácido láctico'

se llega asl a los productos flnales, constituldos por los ácidos

carbónicos y fórmico, y gllcerina. Los alcoholes se combinan a menudo con los

ácidos grasos, formados simultáneaments, produciéndose ésteres' LoS lfpidos

sufren la acclÓn de la p-oxidación bajo la lnfluencia de los fermentos lipoltticos y

lecinolfticos, de lo que resulta la escisiÓn en glicerina, ácldos grasos, collna'

etc., que en su degradaclÓn suceslva producen ácido acétlco y sustanclas

volátiles. El llamado enranciamlento de las grasas, que representa una de las

etapas de la putrefacción de los lfpidos, consiste en la oxldaciÓn de los ácidos

grasos liberados lnicialmente, con formaclÓn de otros ácldos de más balo peso
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molecular (ácidos butlrico, valerianico, caprónico, etc') a los que 8€ deb6, por

su volatilidad, el desagradable olor caracterfstlco'

En resumen a lo largo del proceso de descomposlción putrefactiva se

van formando diversos productos Cada vez más Slmples, entre los que se

identifican:

1.- GaseS: hidrÓgeno, amoniacg, métano, anhfdrldo Carbónico, nitrÓgeno'

ácido sulfhfdrico.

2.- Acldos: Fórmlco, acético, propiónlco, butfrico, valérico, palmitito,

olefco, acrflico, crotónico, glucocÓico, láctico, oxálico, succfnlco, leucfnlco'

3.- Lactosas: valerolactona'

4.- Sales de amonlo: sulfuro y carbonato amónico'

5,- Addos aminados: Glicocola, leucina, t iroslna'

6.- Cuerpos aromáticos Sln nitrÓgeno: fenol, ortocresol, paracreSol, ácldo

fenilacético, fenil propiónlco e hi droparacumárlco'

7.- Ptomalnas. La palabra ptomatna fué empleada por primera vez por

selmi en 1876, para designar una mezcla de sustanclae de carácter básico,

extrafdas de los residuos putrefactos de los cadáveres por medlo de la técnlca

de StaS, sustancias qU€ se compOrtan, deede el pUnto de vista qufmico' com6

clertos alcaloldes, sin ser por ello necesariamente venenosas y dando lugar a

confusiones en las peritaciones toxlcológlcas médico-legales'

Son también llamadas alcaloides cadavéricos'

Las ptomafnas se producen en las primeras fases de la putrefacción de

las sustanclas albumlnoideas. Qufmlcamente han sldo ldentiflcados varlos

grupos de ptomalnas, orlginándose unos u otros segÚn las condiciones en que

se desenvuelve la descomposlción cadavérica' Los trabajos de los

investigadores Brieguer y Kijanizin sobre este tema han permitido preclsar

algunas de ellas:
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r l.- La naturaleza de las ptomafnas depende de la duración de la

putrefacclón. En 8u comienzo no apArecen sustanClas n6clvas,

siendo la más abundante la collna, la cual va siendo sustitulda por su

producto de disoclación, la trimetilamlna. A los 7 dfas desaparece

definltivamente y comienza a aparecer la midalelna' A su vez, la

neuridlna desparece a los 14 dtas, momento en que emplezan a

abundar la cadaverina y putresclna, diamlnas allfáticas.

2.- Asf como también dependen de la presencia o ausencia de oxfgeno'

CuandO este Se halla presente, se producen Con mayor abundancia,

pÉro se alteran más rápldamente. Cuando falta, actuan los anaerobios,

son más escasos, pero más dañinos y resistentes'

3.- La temperatura Óptima para su producción es de 2 Ó 23"C'

4.- En ausencia de agua no 8e producen ptomafnas'

5.- Las ptomatnas Son perceptibles de los 2 a los 4 dfas de putrefacclÓn,

y aumenta hasta l legar al máximo hacla los 10 ó 20 dtas, para disminuir

después, apareciendo en muy débll cantldad cuando está muy avanzada

la putrefacclón.

La Evolución de la putrefacclÓn en el cadáver sucede en cuatro fases o

perfodos bien caracterlzados:

1 .-Perfodo colorativo o cromático-

2.-Perfodo enfisematoso o de desanollo gaseoso'

3.-Pertodo collcuativo o de llcuefacción-

4.-Perfodo de reducción esquelética'
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El perfodo cromático se inlcia con la mancha verde, localizada

inlcialmente en la fosa iliaca derecha, pero que después se extiende a todo el

cu€rpo. Esta primera Coloraclón verdosa Se Va osCUreciendO progresivamente

hasta asumlr Un tono pardo negrgzco, a veces con un matiZ rojizo pOr la

hemólisis concomitante. Eete per[odo, que ss Inicia de ordinario 24 horas

después de la muerte, dura varlos dfas, y a el se van añadiendo, poco a poco,

los fenómenos proplos de la segunda fase'

El perfodo enflcematoso se caracterlza por el desanollo de gran

cantidad de gases que abomban y desfiguran todas las partes del cadáver

(enflsema putrefactivo). La lnfiltración gaseosa invade todo el tejido celular

subcutáneo; hincha la cabeza, en dOnde los oJoS presentan un acusado

exorbitismo y la lengua aparece proyectada al exterior de la boca' los genitales

mascullnos, por la capacldad de dlstensión del tegumento de esta reglÓn'

llegan a adquirir voltlmenes verdaderamente monstruosos; el tórax y el

abdomen están distendidos, dando un sonido timpanito a la percusión' Hay otro

fenómeno igualmente caracterfstlco; la red vsnosa superficlal se hace muy

aparente en todas las regiones corporales; sé debe a que la sangre es

empuJada hacia la periferla por la circulaciÓn post mortem, que se origina, de

un lado, por la contracclÓn del ventrfculo izquierdo, consecuencla de la rlgidez

cadavérica y se marca a través de la piel en un color rojizo debido a la

trasudaclón e lmbibición de la hemoglobina. Este perfodo tiene una duración de

varios dfas, hasta un par de semanas'

En la faee collcuatlva la epldermis se despega de la dermis por

reblandecimiento, formándose ampollas de dlmenslones varlables' llenas de un

lfquldo sanioso de color parduzco. La epidermis está bastante bien conservada

y puede desprenderse fácllmente del plano subyacente por la simple presiÓn de

los dedos, formando colgajos.
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El aspecto de estos colgajos y de las zonas húmedas térmlcas que deJan

al descubierto tienen el aspecto de una quemadura de segundo grado; debe

evitarse el confundirlos'

un lfquido pardo ee escurre por los orificios nasales. Los apéndlces

cutáneos (uñas, petos) se desprenden. La licuefacclÓn va instaurándose'

Los gases se irán escapando y el cuerpo ira perdiendo el aspecto

macrosómlco que tuvo en el perfodo anterior. En la cabeza los ojos se hunden,

se aplastan las alas de la nariz, se desnuda el cráneo y, más tarde, se

destruyen las partes blandas de la cara. El abdomen, que estuvo ampliament€

dlstendido en el perfodo enfisematoso, sufre soluciones de continuidad que dan

una salida hacia el exterior a los gases. Todoe los Órganos están reblandecidos

y dejan escapar una serosidad sucia. Sin embargo una autopsla reallzada en

este momento arln puede proporClonar numerosas Informaciones, por cuánto

los organismos permanecen individualizados y su continuldad esta intacta' lo

que permite descubrir cualquler solución de continuidad que hubleran tenido en

vlda. La fase colicuativa dura de I a 10 meses generalmente'

El perfodo de reducclón esquelétlca tiene paulatlnamente un perfodo

que oscila entre dos y tres años, hasta un máximo de cinco, todas las partes

blandas del cadáver iran desapareciendo a través de la llcuefacción y

transformaciones putrflago. Los elementos más reslstentee suelen ser el tejido

fibroso, llgamentos y cartflagos, por lo cual el esqueleto permanece unido

durante todo este perfodo, aunque al final tamblén llegan a destruirse estos

elementos. En la cabeza resisten más tiempo las mejillas y oreJas, hasta que

llega un momento en el que quedan peculiarmente unos residuos en la región

molar. La cabeza se desprende del tronco cuando desaparecen los elementos

de unlón, lo que tlene lugar al f inal de este perfodo'
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El tórax, aunque tardfamente, se deprim€, y se deslnsertan las costlllas y

el esternón, que pueden llegar a separarse en eus distintas piezas' Los

pulmones están sembrados de mrlltiples y desiguales veslculas pútrldas y

después se hunden en los canales raqufdeo-costales, bañados en un lfquldo de

trasudaclón, de color negruzco; los bronquios y la traquea se rgconocen

durante mucho ¡empo. El músculo cardiaco suele resistir conslderablemente la

licuefacclón.

El abdomen se deprlm€ y no tarda en excavarse, quedando su pared

unida a la columna vertebral; más tarde queda reducldo a residuos negruzcos

que se fijan en las eetructuras óseas vecinas' El conJunto de Órganos y

vfsceraS Se vA destruyendo al mismo tlempo, cOn diferenclas en cuánto a su

resistencia según eu estructura: el aparato dlgestlvo, en lfneas generales'

puede durar hasta más de un año y medio después de la muerte; el bazo se

destruye muy rápidamente, el hfgado es un poco más lento; el riñón está

protegido durante bastante tiempo por Su celda grasa; en cuánto al útero es'

sln duda, uno de los órganos más resistentes, lo que permlte establ€cer el sexo

de un cadáver, aunque hayan desaparecido por la putrefacción los Órganos

genltales externos. Finalmente, todos estos Órganos dejan restos' constituldos

por una materia parda os6ura adherente a los lados del raquis, que recibe el

nombre de putrtlago'

Todos estos restos acaban por desaparBcer también, llegando asf el

cadáver a su total esqueletlzaciÓn, que estará estableclda por completo

después de cinco años.

Entre las Gondlciones que modiflcan la evoluclón de la putrefacclón

se encuentran la marcha normal de la putrefacción la cual puede ser

modificada por condiciones dependientes unas del mismo sujeto y otras por el

medio.
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lnfl uencias I ndivlduales

1 .- lnfl uencias constituclonales:

a) constitución ffslca. Los obesos se descomponen con mayor

raPldez que los sujetos flacos'

b) Edad. La putrefacción es más ráplda en los niños y más tardfa

en los viejos, evolucionando de forma intermedia en los

adultos.

2.- Influencias patolÓgicas. La causa de muerte o diversos procesos

patolÓglcos existentes en el sujeto antes de su muerte condiclonan la

evolución del proceso putrefactivo, acelerándolo o retardándolo' En al

mayor parte de los casos la intensidad de la putrefacción corre pareja

con la precocidad con que se inlcia'

La putrefacción es precoz e intensa en |os siguientes casos:

a) Heridas graves.

b) Focos extensos de contuslones'

c) Enfermedades sépticas, por cuánto proporclonas abundante materia

prima bacteriana

d) Muertes tras lentas agonfas, ya que la bacteriemla agónica da orlgen

a una diseminaclÓn de gérmenes que aumentan los puntos de ataque'

e) otras causas de muerte (asfixia, insolaciÓn, fulguraclÓn, anasarca)

son también causa de intensos procesos putrefactivos.

La putrefacclÓn se retarda, por el contrario, en los sigulentes casos:

a) Grandes hemorragias, por sustracclón del medio de cultivo

bacteriano, que es también el medio de generallzación de los

gérmenes'

b) Intoxlcación por el oxldo de carbono, el ácido clanhfdrico y el

arsénico.
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c) Enfermedades que cursan por deshldrataclón intensa.

d) Tratamientos con antiblóticos a dosls elevadas, previos a la

muerte, diflculta la marcha de la putrefacclón al reduclr

considerablemente la flora bacteriana'

e) Los miembros separados del tronco ee descomponen más

tardfamente que los unidos al mlsmo'

Las Influenclae amblentalec dependen de la humedad, friÓ, calor y

aireación que haya en el medlo en que se desarrolle la putrefacclÓn, por lo que

esta será distinta al aire libre, en la tlerra (y, en tal caso, variando con la

naturaleza del suelo, porosldad, Corrientes de agua, etc.), en el agua, en las

letrlnas, en los estercoleros, etc. Según Casper a igualdad de condlciones de

temperatura y en un mlsmo, lugar, 1 semana de putrefacclón en el alre equlvale

a 21 semanas en el agua y a I en la tiena. Aunque esta equivalencia no sea

absoluta, expresa con suficlente aproximación la diferente marcha de la

putrefacción en los tres medio. En cuánto a las letrlnas y estercoleros, slJ

influencia es intermedia entre el agua y el aire'

La humedad, la ternperatura y la aireación tlenen un punto Óptimo como

condiciones de la putrefacción, por encima y por debaJo del cual se modifica su

marcha y aún aparecen fenÓmenOs conSeruadOres del cadáver' ASf, la

sequedad conduce a la momlficaclón y la humedad considerable, a la

saponiflcación. El calor elevado y el frió intenso conservan el cadáver durante

tiempos muy largos. Y, a Su vez, la alreación abundante, a través de una

desecación del cadáver, puede conduclr lgualmente a la momlficaclón'

La Mancha verde es la prlmera manifestaclón obJetiva y visible de la

putrefacclón. De ordinarlo aparece en el abdomen, inlclándose por la fosa illaca

derecha. Al principio tiene una extensión muy reducida y su color es verde claro

o ligeramente azulado, que Se va haclendo más intenso, al mismo tlempo que
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se extlende en sentido periférico. Según los investigadores Blosfiel y Grechio,

en los cadáveres congelados el tinte de la mancha abdomlnal serfa roJo de

cobre.

También en los órganos intemos puede comprobarse la coloración verde,

que se hace primero ostensible en las vfsceras abdominales y, de modo

especial, en el hlgado.

La mancha verde aparece normalmente a las 24 ó 48 horas después de

la muerte, pudlendo adelantarse o retrasarse según las condiciones

amblentales e indivlduales. Los ltmites extremos qu€ se han descrito para su

aparición oscilan entre las 14 horas y los 5 dfas. Ordlnarlamente, de los 3 a los

15 dfas la mancha verde se va extendiendo a todo el vientre y aún a otras

partes del cuerpo.

El Mecanlsmo de producclón ss produce por la acclón del ácido

sulfhfdrlco, producldo por la putrefacción de los tejidos, sobre la hemoglobina

sangufnea en presencia del oxigeno del aire; en esta reacclón se produclrla

sulfohemoglobina, de color verdoso en presencia del aire. Posteriormente,

Dalla Volta comprobó que la hemoglobina solamente produce derivados verdes

al reaccionar con el ácido sulfhfdrico si simultáneamente eJercen su acción

sustancias hematinizantes o metahemoglobinizantes (clorhidrato o sulfato de

hidroxilamina), que degradan parcialmente la molécula de la hemogloblna.

En el Instituto de Medlcina Legal de Nápoles, bajo la dirección del

profesor Palmleri, los investigadores y doctores (Glsbert y Romano) han llevado

a cabo un trabajo que ha permitido comprobar la reacción entre el ácido

sulfhfdrlco y la hemogloblna que produce otros pigmentos verdes derivados de

la hemoglobina, entre los que destaca la colegloblna.

Estas Investlgaclones han conducldo al profesor Palmieri a sentar la

hlpótesls de que tras la muerte tlene lugar un verdadero catabolismo ds la
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hemoglobina por la acción bacterlana, cuyo resultado es la demollción de la

molécula hemoglobfnica, que podrfa compararse a la que se produce en vida, y

con ello la poslbllidad de que se originen dlversos derlvados verde$' de los que

predomlnan unos u otros según el momento y según la vlscera' Las fases

terminales de la demollción de la molécula hemoglobinlta liberarlan el hlerro,

dando lugar a la formación del sulfuro de hlerro'

En todo caso, el papel del ácido sulfhfdrico en la producclÓn de la

mancha verde es evidentÉ y, por iniciarse los fenÓmenos putrefactivos a nivel

del ciego, en donde es más abundante la flora intestinal, se justlflca que el

lugar en que se maniflesta primero la mancha verde ssa la fosa iliaca derecha'

Diversas influenclas dan lugar a variaciones en la apariclÓn de la macha

verde, que pueden dividirse en dos grandes grupos segrln que afecten su

topograffa o su cronologfa'

1 .- Variaciones toPográficas:

a) Muerte por sumerslÓn. En este tipo de muerte la mancha verde, se

Inicia en la parte alta del pecho y cuello, debido a que los gérmenes que

origlnan la putrefacciÓn penetran por las vlas resplratorlas'

b) Muertes con fenómenos congestivos cefálicos' En estos cadáveres la

mancha verde suele comenzar por la cara'

c) Fetos. Al ser su Intestino ÉStéril, la putrefacclón es debida a las

bacterias que penetran desde el exterior por las vfas resplratorlas; es por ello

que la mancha verde se Inicia en cuello, cara y parte superior del tórax'

d) Traumatismos internos sin leslón cutánea' Comienza la mancha verde

en las zonas cutáneas prÓximas a la leslÓn interna; en esta rsglÓn hay lo que

podrfa llamarse un lugar ds menos reslstencla, que faclllta el desarrollo de los

gérmenes procedentes de la bacterimla agÓnica'
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e) Lesiones gangr€nosas, supuratlvas y neoplásicas' En todos estos

casos se ve aparecer la mancha verde en los alrededores de las lesiones, por

el gran predomlnio de gérmenes quÉ dan lugar a una putrefacción local precoz'

f) Varlaciones cronológicas. unas dependen del cadáver y otras, del

medio, y están condlcionadas por todos aquellos factores que modlfican el

desarrollo de la putrefacclÓn, ya adelantándola, ya retrasándola y' a veces'

suspendiéndola de modo indefinldo, con lo quÉ se instauran ciertos fenómenos

conservadores del cadáver.

En la superficle cutánea del cadáver se suced€n, después de la

formación de la mancha verde y Su generalización, una serie de fenómenOs

que, expuestos brevemente en su orden cronológico, son los sigulentes:

1.-La transformación de la coloración verde o verde azulada en otra roJa

pardusca negruzca'

2.- La formación de flictenas de tamaño más o menos grande que

contiene un lfquldo pardo o verdoso, debldo a la trasudación de seroeidad

sangufnea bemolizada a trabes de los vasos' Dlchas flictenas se rompen

dejando la dermis al descublerto.

3.- Los vasos superficlales se dibujan en la superflcie cutánea (veteado

venoso) en un color verdoso o rojo vlnoso, debldo al citado fenómeno de

trasudación, facilitado por la llegada a ellos de la sangre por la clrculación

posmortal.

4.- La epldermls se arruga en unos sitios (planta de los ples y palma de

las mano), desprendléndose después; 6n otros sitios ss desprende

directamente, y en otros queda pegada a las partes vecinas (tórax, cara interna

de las extremldades) tomando el aspecto de engrudo ssco o cuero desecado'

5.- Las uñas y pelo caen, pero resisten mucho a la putrefacción'
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6.- La dermis y tejldo celular presentan primero el perlodo de enfisema

putrefactivo y después se pudren directamente licuándose en las zonas

declives, que aparecen smpapadas en un jugo violáceo, mlentras que se

desecan como curfléndose en las partes superiores, para desaparecer muy

tardfamente.

En el proceso de la destrucclÓn cadavérica colaboran diversas especles

de insectos que acuden a los cadáveres a depositar sus huevos en el'

encontrando alll las larvas un pasto nutritivo adecuado a sus necesidades' La

acclón sucesiva o simultánea de las distintas especies de insectos y sus larvas,

devorando materialmente el cadáver, conduce A Veces a su destrucción ráplda'

Ciertas especies de insectos son autores predomlnantes en la desapariclÓn de

los restos fibrosos desecados propios de la última etapa de la esqueletización'

Desde los trabajos de Megnin (1894), que slguieron a los de Bergeret' orflla'

etcétera, se ha pretendldo aprovechar el conocimiento de la fauna cadavérica

para el dlagnÓstico de la data de la muerte'

otros anlmales superiores (roedores, mamfferos, av€s, cuando se trata

de cadáveres que permanecen al alre llbre; pÉce8, en los cadáveres

sumergidos) atacan también el cuerpo muÉrto, mutilándolo y devorándolo

parcialmente, actuando también de esta manera como auxlliares de la

putrefacción en la descomposición de los cadáveres'

una de las contrlbuciones más importantes de la Mediclna legal a la

ciencia médlca ha sldo la de establecer los fenómenos naturales que se

lnstauran tras la muerte, lo que se podrá denominar "fislologfa cadavérica

según Gisbert calabuig y Villanueva cañadas (quienes han contribuido

grandemente en esta lnformaclÓn). Este interée no ss exclusivo del patólogo

forensg,e ino tambiénparae |pa tó logoengenera |ypara lac l fn |ca .
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Para dlscernir si una albúmlna tlsular, de las células o de las organelas'

son o no patológicas, lo primero es saber sus alteraciones post mortem' Pero

también es sumamente importante para conocer la viabllidad de los tejldos

como fuente de transplantes, tales como cÓrnea$, ofdo interno' plel' Células

endocrlnas pancreáticas, corazÓn, hfgado surfactantes pulmonares' es decir'

podrán en el futuro ser empleados para injertos y ello exige un conocimiento

exhaustivo del fenómeno de la autolisls, no exclusivamente desde una

perspectlva macro y microscópica, sino estructural y bioqulmica' La autolisls es

el conJunto de procesos fermentativos anaerÓbico8 que tienen lugar en el

lnterior de las células por la acción de las propias enzimas celulares' sin

intervención bacterlana. Es el más precoz de los procesos transformativos

cadavéricos, siendo sucedido por la putrefacclÓn. Por lo demás, a menudo' los

fenómenos autollticos se superponen en su evolución'

Desde el punto de vista estructural, la autolisls es una necrosls celular'

muy semejante en su esencia a la que ocurrÉ en el vlvo cuando un Órgano

sufre alteraciones isquemlcas o anóxlcas de srficlente entidad' Lae enzimas

responsables de la autolisis proceden de los lisosomas; estos órganos' en la

célula viva, ss caracterizan por la lmpermeabllldad de su membrana' si esta

propledad sufre un deter|oro, tiene lugar el paso a| c|top|asma de |as enz|mas

que contienen, origlnándose la digestión de la propia célula'

En este proceso schryver y De Launay d|stinguieron dos etapas: una

ultravlral o perfodo latente, en el que las alteraciones se llmitan al citoplasma

celular, quedando inalterado el núcleo, y otro perfodo de mue¡te Gonflrmada'

en el que el núcleo presenta una hipercromatosls (plcnosis) lniclal' segulda de

una hipocromatosls o decoloraciÓn. A estos dos perfodos seguirla' finalmente'

un tercer perfodo de cromatólisls o desapariclÓn del nrlcleo' Muller y

colaboradorÉs, observaron recientemente un primer perfodo, que comprende
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ú n | c a m e n t e u n a s h o r a s , e n e | q u e t i e n e | u g a r | a d e s a p a r | c | ó n d e l a s

mitocondrias y la fragmentación de la reticulita' En un segundo perlodo' que

corresponde a los tres o cuatro primeros dfas post mortem' tlenen lugar las

alteraciones celulares sln afectarse el nÚcleo, mientras que, cuando la autollsis

afecta al núcleo y se va fraguando la desapariciÓn de la morfologla celular' la

autolisis tiene una duraclÓn de más de cuatro dfas'

slegel ha estudiado sistemáticamente las alteraciones ultraestructurales

de la célula después de la muerte con la ayuda del microscoplo electrÓnico;

obteniendo como resultado lo slguiente:

1 ' .Lacont |nu idadde l re t fcu |oagranu larserompecas | inmed|a tamente

después de la muerte'

2 ' . E | r e t f c u l o e n d o p | á s m i c o g r a n u l a r s € m u e s t r a m á s r e s i s t e n t e '

observándose lntacto después de 48 horas post-mortem, cuando |a

degradaclón de las mitocondrias y de otras estructuras de la membrana está ya

blen avanzada'

3.- Los Órganos, como el hlgado y el rlñón, extrafdos tres horas después

de la muerte a la temperatura ordlnarla, apenas muestran diferenclas en su

estructura hlstolÓgica con respecto a Órganos fijados inmedlatamente después

de la muerte (tales resultados sugieren que para muchos tejidos no hay tanta

urgencla para la fijación como se viene admltiendo)'

4 ' - A | n t e r u a | o s d e t i e m p o s u | t e r l o r e s d e c u a t r o a s e i s h o r a s , e l

plasmolema y el retfculo granular presentan ya cambios regreslvos y las

mltocondrla8 se hinchan adquirlendo forma redondeada' A las 10 horas las

mitocondrias están dilatadas y netamente alteradas a nivel de la estructura

interna, pese a lo cual con$€rvan un 50% de eu actlvidad succlnoxldáslca'

L a c Ó r n e a , t e j i d o d e s p r o v l s t o d e v a s o s , e s c a p a a e s t a s a | t e r a c l o n e s

precoces, |oquequizásexpl lquee|buenresul tadode|osinlertos.
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si se extrae del cadáver precozmsnte y se cons€rua en un refrigerador a 4o c'

puede ser utillzable con fines de Injerto durante bastantes dfas'

Desde el punto de vlsta bioqufmlco la autolisls conslste en un proceso de

demolición molecular de los elementos orgánicos exlstentes en la célula por la

intervención de los fermentos o enzimas celulares' Borri' divldfa las enzlmas

que intervienen en estos fenómenos en dos grupos: hidrasas (enzlmas de

hidrataclón-deshidrataclÓn) y oxldo'reductasae (enzimas de oxidación-

reducción), divlsión que no necesita ser modiflcada'

Al cabo de un tiempo de evolución del proceso las enzimas puede llegar

a actuar sobre sf mismas, destruyéndose con lo que termlnar[a el proceso para

ser eustltuido por la putrefacción'

La Data de Muerte en el cadáver antlguo. slcomo decfa Piga Pascual,

el problema de determinar la data de la muerte es esencialmente médlco-legal

y no anatómico, por lo que se habrá de recurrir a todos los elementos de julcio

qu€ se consideren necesarios para la peritaclón, habrá ocasiones en que

elementos extraños a la evolución del cadáver proporcionarán datos de gran

valor en el CronotanatodlagnÓstlco'

La putrefacclón evoluciona en cuatro perfodos sucesivos el cromátlco' el

enf isematoso,e|co| icuat ivoyeldereducc|ónesquelát |ca.

La marcha de este proceso destructor del cadáver rePre8enta, pu€s' un

crlterio para evaluar el tiempo transcurrldo desde la muerte'

E n e f e c t o , | a d u r a c i ó n d e c a d a u n o d e | o s p e r t o d o s d e q u e c o n s t a e s

relativamente fija y va aumentando en orden creclente. El prlmero y el segundo

se evalúan en dfas, el terCero en mes€S y el Cuarto, en años' En general' para

nuestros climas, bastan dos o tres años de inhumaclÓn para que desaparezcan

en su mayor parte los tejidos blandos, mientras que los ligamentos y cartflagos

resisten más no llegándose a la total esqueletlzaclÓn hasta los cinco años'
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sl se trata de una exhumación, después de haber obtenido del director

del cementerio informes acerca de la rapidez con que la putrefacciÓn se

efectrla de ordinario, es a veces posible indicar, segÚn el estado de los órganos

del cadáver, la fecha de la muefte con dos o tres meses de aproxlmaclÓn' si el

cadáver ha permanecldo al aire libre. Las variaclones son más ampllas y

dependen en gran medida de las condlciones Indivlduales y ambientales del

caso en estudlo.

En realidad, no hay ninguna ley qu€ rija la marcha de la putrefacción'

rápida en ciertas condlciones, de una lentltud sorprendente en otras' Por su

parte, las transformaciones conservadoras de lOs cadáveres (saponiflcaCión'

momiflcaclÓn) pueden modlflcar los plazos de destrucción del cadáver' aunque

en algunos casos sean capacss de proporcionar por sf migmas Indlcios

cronológicos.

L a p r u d e n c l a e n l a s c o n c | u s i o n e s e n e s t a f a s e d e | a e v o l u c i ó n

cadavérica es tanto más necesaria cuánto que son poslbles errores de dos o

tres años en la determinación de la muerte' Lo que ha inducido a los

investigadores a buscar elementos de juicio que suplan tales deficlenclae'

E n | o s p r i m e r o s i n s t a n t e e q u e s | g u e n a | a m u e f t e , y a V e c e s y a e n | a

agonla ciertos inseCtos acuden A poner sus huevOs sObre los CadáverÉS' en los

que eligen determinadas pades: hendidura palpebral, comieura de los lablos'

abertura vulvar, etc. Una vez lnhumado el cAdáVÉr, se en6uentra ya sustrafdo a

la acción de nuevos insectos, pero es presa entonces de las larvas nacidas de

los huevos depositados antes de la inhumación y que se alimentan de su

sustancia en el féretro. Si el cadáver permanece al alre libre' Intervienen sin

cesar nuevos insectos, qug, por ef sólos mediante sus larvas, lo atacan y

devoranhastahacerdesaparecerporcompletosuspartesb|andas.
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2.1.2.L Fauna de Cadáveres

En el proceso de la destrucción cadavérlca colaboran dlversas especies

de insectos que acuden a los cadáveres a deposltar sus huevos en él'

encontrando allf las larvas un pasto nutritivo adecuado a Sus necesldades' La

acción sucesiva o simultánea de las distintas especles de insectos y sus larvas,

devorando materialmente el cadáver, conduce a veces a su destrucclÓn rápida'

Clertas especies de insectos gon autores predominantes en la desaparlclón de

los restos fibrosoe desecados, proplos de la rlltima etapa de la esqueletizaclón'

Desde los trabajos de Megnln (1894), que siguleron a lOs de Bergeret, orfila'

etcétera, se ha pretendido aprovechar el conocimlento de la fauna cadavérica

para el diagnÓstico de la data de muerte'

En 1855, Bergeret, tuvo la idea de aplicar la Entomologfa a la

determlnación de la fecha de la muerte. Megnln en base a los resultados de las

investigaciones de este autor, de orfila, y de Redi, le sirvleron de punto de

partlda. Más tarde Brouardel solicltó el concurso de Megnln, qulen los amplió y

los sistemailzó, aunque falseándolos en su afán de dar un esquema preciso'

Aunque hay que ser conciente de la amplla varlabilldad de los datos que

los entomÓlogos proporclonan y, por tanto, de los errores que pueden

cometerse en el cálculo de la data, no por ello debe deJar de prestárseles

atención ya que en ocasiones, son los Únicos datos dlsponlbles que pueden dar

una información valloea en el esclarecimiento de los hechos, el saber sl un

cadáver se inhumÓ de modo inmediato o no, si sufriÓ el traslado de un lugar a

otro, la época del año en que ocurrlÓ la muerte, etcétera, puede ser de

trascendental importancia para la investigación'

Megnin designaba toda agrupaclón de insectos que contribuyen a la

destrucclón del cadávsr en un perfodo determinado con el nombre de cuadrilla
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de obreros de la mueÉe. según este autor, los Insectos de los dlstintos

grupos no se presentan a la vez en un mlsmo cadáver; se sustituyen unos a

otros, estando atraldo cada grupo por una etapa especial de la fermentación

del cadáver, encargándose de cierta parte de la faena de la destrucclÓn a la

que no puede proceder hasta que las cuadrlllas que lo precedleron han

terminado su cometido.

Las especies que componen cada grupo pueden variar con la región, el

clima, la estación, del año, la humedad, etcétera, pero dentro de unas

condiciones climatológlcas más o menos concretas y slmllares la composiclÓn

de la cuadrllla es constante y caracterfstica en los distlntos perfodos' Los

Insectos que componen la fauna cadavérica son normalmente dfpteros'

coleópteros, microlepidópteros y acarlanos'

Megnin identifico y estudió las siguientee ocho cuadrillas:

Primera cuadrilla. Esta formado por dfpteros, moscas de las especies

MuSca y Curtonevra, en un primerO momento, y despUás p6r otrAs moscas'

Callfphora y Anthomla. Ataca solamente los cadáverss frescos'

Segunda cuadrllla. Actúa tan pronto como se hace sentlr al alre libre el

olor cadavérico, Sus componentes son moscas Lucilia y Sarcophaga'

Tercera cuadrllla. Interviene de tres a sels meses después de la muerte,

atrafda por las grasas fermentadas (fermentaclÓn butfrica)' La componen

coleópteros (Dermestes) y lepidópteros (Aglossa)'

Cuarta Cuadrilla. Es atralda por la fermentaclón caseica o albuminoidea

y se compone de moscas (anthomia, Pyophila casei) y coleópteros (corynetes).

eulnta cuadrilla. La atrae la fermentac¡ón amonlacal. Se compone de

dfpteros de los géneros Tyreophora, Lonchsa, Ophyra y Phora, de coleÓpteros

de la famllla de los sflfidos y de los géneros Necrophora, shllpha, Hister y

Saprinus.
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Sexta cuadrilla. Absorbe el resto de los humores lfquidos dejados por las

anterlores cuadrlllas, con lo

orgánicas que aún resistlan.

Trachinotus, etcátera.

que Be desecan y hasta momlflcan las partes

Son todos acarlanos de los géneros Uropoda,

séptlma cuadrllla. Aparece cuando ya quedan excluslvamente rsstos

momiflcados que no dan pábulo a los agentes fermentativos; los obreros de

esta cuadrilla son los mismos que roen los vestldos, tapices, pieles, etcétera'

Son coleópteros (Dermestes, Attagenes, Anthrenes) y lepldópteros (Aglossa y

Tineola).

octava cuadrilla. La componen exclusivamente dos especles de Insectos

de una manera suceslva, slguiendo un orden cronológlco' conetituyen cuatro

per[odos:

El prlmer perfodo dura alrededor de tres a cuatro messs' Se caracteriza

por la presencia de larvas de dfpteros: Curtonevra, Callfphora, Lucilia y

Sarcophaga. Por lo demáe, de un modo general, cuando faltan los dfpteros de

este grupo en un cadáver, se puede deduclr que en el momento de la muerte

no habfa moscas (es declr que ha ocurrido en Invierno, de octubre a marzo (1"'

Y 24. Cuadril las).

El segundo perfodo dura otros tres a cuatro meses' se encuentran en el

cadáver los coleÓpteros del género Dermestes y los lepidópteros del género

Aglossa (38. Cuadrilla)'

El tercer perfodo dura de cuatro a ocho meses' El cadáver aparece

convertido en una papllla negruzffi, liqulda o semllfquida, de olor que recuerda

el del queso podrldo. se aprecian en él larvas de dfpteros, como los Phora y

Anthomla, y coleÓpteros, como los sllpha, Hister y saprinus (4'' Y 58'

Cuadrll las).
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El cuarto perfodo dura de sels a doce meses. En los restos del cadáver

reducidO casi a polvo, aparecen acarianos, tales como los UropOda,

Trachynotus, Anthrenes, Tenebrio y Ptinus (6"., 7" y 88 cuadrlllas).

La aplicación de los datos menclonados anterlormente en la

determinación del cronotanatodiagnóstico exige amplios conoclmientos

entomológlcos.

Recolección de muestras de los Insectos presentes en el cadáver y de

los restos de laryas, se determinarfan las cuadrillas a quÉ pertenecen y, por la

sucesión de los ciclos vitales de los géneros correspondientes, podrfa

deducirse la data de la muerte'

Conforme han ido examlnándose los hechos, se han ido haciendo

obseruaciones contrarias a las soluclones de Megnln, cuya obra ha sido objeto

de vlvas crflcas. En realidad incluso la evolución de la putrefacción con las

fases de la fermentaclÓn butfrlca, Caseica y amoniaCal, cAda una con su grupo

especial de Insectos, como resulta de laS descripclones de Megnln, no pasa de

ser un esqu€ma.

La tendencla actual se dirige a aprovechar excluslvamente las

orientaclones derivadas de los dfpteros de la familia de las Anthomldae, en la

que están incluldos los tipos principales de moscas, que Son las que deposltan

sus huevos inmediatamente despuÉs de la muerte, si las condiclones son

favorables para ello. Los datos de mayor lmportancla de este ciclo biológlco

son:

Las caracterfsticas generales de eetas familias; a saber:

- perfodos del año en que están presentes (generalmente desde la

primavera a otoño),

- Actlvidad con respecto a la luz, por ejemplo, la Callfphora erytrocephala

(mosca azul de la carne) no vuela más que con luz dlurna. El encontrar
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huevos o larvas de esta mosca indica que la puesta fué con luz diurna.

-Tlpo de alimento que prefleren. Asf a la mosca azul la atrae la carne

fresca, mientras que a la mosca doméstlca lo hacen los excrementos y la

carne.

1. Tiempo que tarda la larva en salir del huevo'

2. Crecimiento medlo diario, en longltud de las larvas'

3, Momento de transformarse en pupas'

4. Momento en que la mosca adulta sale de ellas'

Estos datos permitirfan el diagnóstico de la data cadavérlca durante las

primeras fases de la putrefacción. No obstante hay que tener en cuenta que la

duración del ciclo evolutivo de los Insectos está condlcionada de modo muy

acusado por las circunstancias meteorológicas (temperatura, humsdad,

lumlnosidad, presión barométrica) e Incluso por el medlo nutritivo, por lo que se

hace necesario el conocimlento de las variaclones en el desarrollo ontogénico

de los Insectos bajo estas diversas influencias para evitar graves errores. En

nuestro pafs han hecho este estudlo para las Callfphora erytrocephala,

Sarcophaga carnaria, Lucila serlcata y Chrysomya albiceps, los entomólogos

Domfnguez Martfnez y Gómez Fernández, comprobando el fenómeno de la

diapausa en condiciones ambientales desfavorables y descrlbiendo los

depredatismo y caniballsmo entre las distintas especies. Ello hace que este

elemento único pueda ser Interpretado clentlficamente por un entomólogo

calificado.

Desde el punto de vlsta práctlco, el médico forense debe tener en cuenta

la Fauna cadavérica, porqu€ en muchos casos representa el rlnlco medlo del

que se vale la autoridad o los interesados para conocer €l tlempo probable del

falleclmiento del sujeto en cuestión, pero teniendo en cuenta que este campo

- 1 4 9 -Neevia docConverter 5.1



I
I
I
I
I
I
I
l
t
I
I
I
t
t
I
t
l
I
I

es eminentemente especializado y únlcamente conocedores de la Entomologfa

cadavérlca forense, pueden sacar alguna conclusión'

El médico forense, en consecuenciA, debe llmitarse a tOmar unas

muestras de larvas, pupas, hueveclllos o cualquier otro lndicio entomolÓgico,

presente en el cadáver, medir su longitud en el momento del reconocimlento y

remitirlas a un Instituto de Medicina Legal para la identificación de la especie'

Un buen método de remltir las muestras conslste en introducirlas en

alcohol absoluto hirviente, que las mata instantáneamente, sin retracción de

sus dimensiones, pudiéndose hacer con ellas las preparaciones necesarias

para ldentlflcarlas.

Cuando la putrefacciÓn está muy avanzada, la prueba entomológlca no

es capaz de proporclonar InformaclÓn vallda relativa al tiempo probable

transcurrido desde la muerte'

Otros anlmales superiOres (rOedoreS, mamfferos, aves, CUando Se trata

de cadáveres que permanecen al aire libre ; pec€s, en los cadáveres

sumergidos ) atacan también el cuerpo musrto, mutllándolo y devorándolo

parcialmente, actuando tamblén de eeta manÉra como auxlllares de la

putrefacción en la desorganlzación de los cadáveres'

Entre los Insectos qu€ tlenen una importancla forense debo eeñalar los

Moscas (Orden DfPtera)
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Sphaerocerldae)

Moscas soldado (Familia Stratlomyidae)

Moscas Jorobadas o mosca$ barrenadoras (Familia Phoridae)

Poll l las, Moscas de la arena y Mosqultos (Familia Psychodldae)

EscarabaJos (Orden Coleóptera)

Escarabajos de los cadáveres (Familla Staphylinidae)

Escarabajos de la piel, Escarabajos del cuero, EscarabaJos ocultos,

Escarabajos de alfombras, y lardas (Famllia Derestidae)

Escarabajos errantes (Familia Staphylinidae)

Escarabajos payaso (Famllia Histeridae)

Escarabajos con cuadros (Famllla Cleridae)

EscarabaJos ocultos (Famllla Trogidae)

Escarabajos Scarab (Famllla Scarabaeidae)

EscarabaJos bobos (Famllla Nitidulidae)

Artrópodos venonosos

Carroñeros

2.1.2.2. Mótodo Entomológ lco para determ I nar el Cronotanatodlagnóstlco.

El tiempo transcurrido desde la muerte, o Interualo Post-Mortem (lPM), o

Cronotanatodlagnóstico eS un tema de lmportancia crucial en las

investigaclones penales. Conocer y determlnar estos datos pueden ayudar a

ldentificar tanto al criminal como a la vfctlma al eliminar sospechas y

conexiones del muerto con individuos que han estado reportados como

perdidos por el mlsmo perfodo de tiempo.
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Aún cuando la causa de la muerte sea natural, el tlempo de la muerte

puede tener implicaclones importantes para los asuntos legales tales como el

seguro y la herencia. Información crucial tal como cuando el occiso fué vlsto

vlvo por última vez puede indicar el IPM máximo posible, pero esto puede

ocurrir especlalmente si él o ella han sido identlflcados. Frecuentemente es la

condlclón misma de los restos la que debe decirnos cuándo ocurrió la muerte.

De acuerdo con lo sostenido por Knlgth Bernard;

"La falta sospechosa de insectos que normalmenfe se encuentran en el

sue/o, debaJo del cuerpo, dan al experto una ldea de cuanto tlempo ha

permanecido aht; por tanto, la ausencla de evidencla también es (ttll.

Esfas técnicas necesitan Ia experlencia de un especialista entomÓlogo,

pero es de gran valor en el perlodo postmortem a partir de unos d/as

fiasfa varios tneses o más.ñz

Anteriormente en ausencia de técnlcas más exactas en la determinaclÓn

del Cronotanatodlagnóstico se ocupaba como se aflrma en el libro de Medicina

Forense de Slmpson:

'Se so/icrfaba calcular el tiempo a partlr del último allmento ingerido por

medio de ta cantidad de comlda en el estomago y la etapa de dlgestiÓn

alcanzada. Ahora, esfo se ha puesto en duda, ya que la velocidad de Ia

digestión varla en forma importante tanto por el tipo de allmentaciÓn,

como por las caracterlstlcas individuales, y en espÉciaf por cualquier

esfrés ftsico o emocional, Io qua puede retardar o inhibir en su totalidad

el proceso digestivo.'83

* KNIGF|-I, B€mard, MÉ'dlclnfl FofÉnsg dg Slf,pf,an, 2r. Edlctón, Edltorlsl El m¡nual modemo, Colsnbla, 19SO, pp 40.

" KNlGil, Bemard, Loc. clt.
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Los Camblos post-mOrtem en un cuerpo dependen de muchos faCtOres, y

el IPM puede ser algo muy dlffci l de determlnar. Obviamente, cualquier

cambio ffsico o blológico que sea una funclÓn del tiempo desde la

muerte proporciona claves potencialmente útiles en esta materia.

lnicialmente, las consecuencias ffsicas y qutmicas predecibles de una

muerte son los indicadores más confiables del PMl. Pero, conforme

aumenta el tiempo desde la muerte, los método$ anterlores se vuelven

m€nos útiles y se pueden obtener mejores resultados utilizando

informaclón ecológica. Un cuerpo en descomposlclón puÉde alterar

dramáticamente tanto el comportamiento como la composlclÓn de una

especie en un lugar. Un cadáver atrae a una variedad de carroñeros

tanto vertebrados como invertebrados, mientras que los productos de la

descomposición pueden produclr cambios en la flora y fauna

clrcundantes.

Se ha obseruado que los Insectos asoclados con un huésped vertebrado

muestran procesos dependientes del IPM (Hall, 1990). Uno de estos procesos

es el desarrollo de las especi€s de Insectos cuyas larvas consumen tejidos

muertos. Las moscae de las familias de las Calliphoridae, Sarcophagidae, y

Muscidae son las más notables debido a su tamaño, númsro y ubicuidad. Estas

frecuentemente son sucedidas en el cadáver por escarabajos de las famlllas

Silphidae y Dermestidae (Smith, 1986).

La evidencla recolectada consiste en "lns€ctos" tomadoe del lugar del

hallazgo o de los hechos en donde sÉ sospecha que el cadáver fue victlma de

un acto delictivo. La dlscusión, sin embargo, se aplica igualmente bien a los

artrópodos, aún cuando no exlsta la sospecha de haberse cometido un dellto.H

e Váasc Anexo I
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L a e d a d e s t i m a d a d e u n i n s e c t o | n m a d u r o q u e s e h a a l i m e n t a d o d e u n

cuerpo podrá dar un lPMs6 mtnlmo debido a que, con muy raras excepclones'

las hembras adultas no depositan sus retoños en un huésped vlvo' En eu forma

m á s c o n s e r v a d o r a , t a l e n f o q u e n o e s t i m a e | | P M m á x i m o d e b i d o a q u e u n

p e r f o d o d e t i e m p o d e s c o n o c l d o p u e d e t r a n s c u r r | r e n t r e l a m u e r t e y l a

deposlción de los huevos o larvas. Dependiendo de la especie de lnsecto y de

las condlciones de la escena, el grado de desanollo puede indicar un IPM de

menos de 1 dfa o mayor a 1 mes (Smith' 1986)'

otroprocesodepend|entedelCronotanatod|agnóst icoeslasuceslÓnde

especies de artrÓpodos encontradas sobre y dentro de un cuerpo' En contraste

con el desarrollo larvario, un modelo de sucesión incluye información sobre el

tiempo transcurrldo entre la muerte y la aparlciÓn de una especie partlcular de

a r t r Ó p o d o y s u e t a p a ' P o r l o t a n t o , p u e d e u t l | i z a r s e p a r a e s t i m a r t a n t o e l

C r o n o t a n a t o d | a g n ó s t i c o m á x i m o c o m o e | m f n i m o . D e a c u e r d o c o n n u e s t r a

d e f l n i c l ó n , e l m o d e l o d e s u c e s i Ó n m á s e i m p | e e s u t i | l z a d o c u a n d o u n

lnvestigador estima tanto la edad de una larva como el intervalo de tiempo

e n t r e | a m u e r t e y l a | | e g a d a d e l o s i n s e c t o s a l c u e r p o ' L o s d a t o s d e s u c e s l ó n

han sido utllizados para calcular muy preclsamente lPMs tan grandes como 52

dlas y podrfan apllcarse a un intervalo mucho más grande'

E x i s t e n t a m b | é n a | g u n o s D a t o s d e r e f e r e n c i a ' E n f r e n t a d o s c o n l a

necesidad de estimar el lpM a parflr de datos entomológlcos, el investigador

debe seleccionar un modelo de desarrollo o sucesión de ineectos' Esto puede

lmplicar una comparaclón con otras investigaciones de muertes' o se pueden

generar datos experimentales a posteriori para ajustarse a un caso, pero más

frecuentementeseconsultandatosdeexperimentosrea|izadosprevlamente'

u IPM: Abr6vl8ture d6 lndlco Poet Mortsm
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Las tasas de creclmiento larvario se estudian generalmente utilizando

pequeños recipientes en el laboratorio. El creclmiento laruario en tales

amblentes artlficiales mlmetlza el creclmiento en el campo mientras otras

condiciones se aJustan a las de la escena' Los datos de desarrollo han sido

reunidoe por una lista grande y en crecimlento constante de especies y

condiclones.

Algunos experimentos han Involucrado a restos humanos' estos son

extremadamente dlflciles de obtener legalmente, y la mayorta de la Información

publlcada sobre insectos qu€ lnvolucra a la descomposlción humana viene de

casos de estudio. Si blen estos casos son muy útlles, generalmente son un

,,elemento circunstancial" en el proceso. por lo tanto, los Investlgadores

generalmente emplean cargazas no humanas (como loS cerdos) para lncluir

una recopilación de pruebas repetidas en un estudio de suceslÓn.

La descomposiclÓn de los tejldos produce gases qus atraen a gran

variedad de artrÓpodos entre ellos; los dfpteros, y los coleÓpteros

La marcada localización y estaclonalidad de los artrópodos hace

necesario el estudio de la entomofauna cadavérica en cada uno de los

ecoslstemas que tengan parecidas condiclones climatolÓgicas' para poder

tener bases de datos fiables y poderlas aplicar a las investigaciones Judiciales'

Y es que gracias al conjunto de todos estos conocimlentos además de

las citadas aplicaciones también se pueden aclarar sltuaclones como el

traslado de cuerpos tras su muerte o las poslbles causas de muerte'

cuando el cuerpo lleva pocas horas de haber muerto, desplde clertos

olores que son atractivos a los insectos del orden Dfptera y coleóptera en

especial las familias calllphorldae y Earcophagidae'
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Las hembras de estos Insectos ponen sus huevos o larvas en los

OrlficiOs naturales del cuerpo comg lo Son; la nArlz, la boCa, el Ano' la vágina' y

demás aberturas naturales u orlficios inducidos como heridas y rasguños'

Después de un determlnado lapso de tiempo que varia según la especle;

los huevos eclosionan, surgiendo unas pequeñas larva5 que vlven en el tejldo

blando muerto, ahf crecen rápidamente; al poco tlempo, la larva meda y

alcanza la segunda etapa y posteriormente entra a la tercera etapa larual' en

este momento la larva tiene mucha aCtlvidad y comlenza a recorrer tOdo el

cadáver. Esta etapa es tamblén denominada prepula, que pasa sn poco tiempo

a crlsálida siendo la plel del tercer estadio larval el puparium'

El intervalo de tiempo desde que la mosca pone el huevo o larvas y

hasta que llegan a ser crisálidas dura ttplcamente entre una y dos semanas

dependiendo de la especie y la temperatura del medlo, luego entrarán a un

perfodo de metamorfosie dentro de una pupa para posterlormente ecloslonar

en su forma de adulto a este tlpo de desarrollo o metamorfosls se llama

holometábolo y no es excluslvo de los dfpteros de lgual forma lo presentan los

coleópteros entre otros más y el tiempo que dura en el intsrlor de la pupa hasta

su sallda de la misma es variado entre especies'

Conoc iendoe|c ic lodev idade los lnsec tosencont radosene lcadáver ,

se tratará de estlmar el intervalo post mortem de la slguiente forma' ejemplo:

Se encuentra un cadáver en el cual ee recogieron las respectivas

muestras y los datos pertinentes (temperatura, estaclón del año' hora'

humedad, luz, etcétera). En esas muegtras que se recogieron se tratará de

buscar el tlpo de insecto con la etapa más desanollada del ciclo vltal del

Insecto. Al procesar los datos se conclulrá que el desarrollo desde que la

mosca pone los huevos en un sitio lgual o parecldo al lugar donde se encontró

el cadáver hasta la crisálida tardo diez dfas como las moecas a vecos tardan
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hasta dos dlas para colOcar sus huevoe gn un cuerp6' Con esta COnclUsiones

de determinará que el cuerpo lleva entre dlez y doce dfae de muerto' Es de

suma importancia recoger bien las muestras y registrar blen los datos'

CAPÍTULO III. LA LABOR PERIGIAL ENTOMOLÓCICN

E|vocab|oPer ic laprov ienede| |a t fnPer l t iae lcua |s lgn i f l cades t reza ,

sabldurla, habilidad. El dlccionarlo menclona "Perlcia ee sabidurfa' práctica'

experlencla y habilldad en una clencla o arte"'

La pericla no se adquiere a través de un tltulo sino a través de la

experiencia adqulrida durante largo tlempo en el estudio exhaustlvo y la

práctica continua de una ciencia o arte' Es declr la pericla nace de la constante

práctica y estudio en determinada área técnica o facultativa' de nlnguna

manera se adquiere destreza o habilidad sln la práctlca perslstente y el estudlo

acucioso de la ciencia, d|scip||na, arte u ofic|o de qug se trate, cuyos

conocimientos van evolucionando y afinándose cada vez más, hasta el punto

de realizar trabajos perlciales con un alto grado de confiabilidad, credibllidad y

utilidad para quienes los requieren'

En la pericla debe cumplirse con una mfetica profeslonal de trabajo y

eficacia, ya que de no hacerlo asf se afectarlan Intereses que con justicia

corresponden a cada persona, debiendo existlr propiamente un tipo de perito:

el apto; y rechazar o desechar a los no aptos para la actlvidad encomendada'

pues la importancia o trascendencia de la peflda exige ejercerla étlca y

moralmente fundamentada pues de ella dependerá la culpabilldad o inocencia

del presunto resPonsable'
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En el proceso penal mexicano, el obJeto de la pericla puede recaer en

una persona, un hecho o algún objeto implicado en la InvestigaclÓn que se

pretende resolver.

La|abordelper i topuederecaerenlossigulentescasos:

1.- En los sujetos actlvos o paslvos del delito

2 . -En loshechosensf ,consus fenómenosdeproducc ión

3.- En los Instrumentos de ejecución

4.- En las manifestaciones materiales

5.- En la relaclÓn o reglstros testlmonlales sobre cosasr personas

acontecimientos o fenómenos

6.- En todas aquellas huellas o vestigios, sBñales, obJetos o indicios

relacionados con el hecho dellctivo'

Cabe recordar que el indicio constltuye el objeto de estudlo de la

crimlnalfsilca, con el fln de aprobar o desaprobar cualquier aspecto

cuÉsilonado de un hecho cuya veracidad se esté Investlgando'

No exlste uniformidad en la doctrlna procesal penal, en admitlr a la

periclal como medio de prueba autÓnomo e independiente'

S e a f l r m a q u e e s u n a c t o p r o c e d i m e n t a l y q u e m á s q u e u n a p r u g b a , e |

dictamen periclal reconoce una prueba ya exlstente' Esa prueba, que ya exlste'

y que es Un presupuesto, Se aflrma y reconoce por medio de |a peric|a que

resulta asf , Útil nada más para valorarla'

En cambio, quienes admiten a la periclal como verdadera prueba'

establecen que el carácter del perito, no se opone al concepto de prueba, que

se traduce en la forma de confirmar aquello que qulera conslderarse como

ciertO, de la misma manera en que no se opgnen el testlmonlo, la Inspección' la

confesión, etc.
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La Justificación de la existencia de este medio probatorio, radlca

esencialmente en el enorme avance que dla a dfa tlene la cigncia, el arte y la

técnica, a tal punto que se hace imposible pensar que un eolo ser humano,

pueda captar y dominar todo el conocimlento'

se aflrma que sócrates llego a poseer todo el saber humano de su

época, pues fue depositarlo de los conocimientos qu€ componfan la

experiencia de la humanidad y sin embargo, es proverblal su expresión: 'Yo

só/o sé que no sé nada"'

Actualmente el progreso de la clvilizaciÓn ha sido tan grande, que para

captar con cierta profundldad el conocimlento humano, este se ha dlvidido o

fraccionado. Esa es la explicación de la exlstencla de las dlversas ciencias,

artes y técnicas, que se estudian en las distintas carreras unlversltarias, y de la

multiplicldad de disciplinas, que van surgiendo cada dla, y qu€ reclaman

estudios esPeclalizados'

En la misma profesiÓn de Licenciado en Derecho, verblgracla, se

obserua en la actualldad que surgen especializaciones en cada una de las

áreas, y asf se enouentras a expertos en derecho agrario, flscal, civil, mercantil,

laboral, espacial, aduanero, militar, etcétera. Y todavfa dentro de estas áreas'

se €ncuentras espeClalistas que ejercen de manera llmitada, Una parte muy

concreta y especffica de estas áreas del derecho. Por ejemplo, existen

abogados expertos en derecho laboral que patrocinan meramente a empr€sas

o sindicatos o trabajadores, o bien especialistas en derecho mercantil, que ss

limitan a manejar como expertos, las quiebras y suspenslones de pagos de

empresas. Por eso, con razón se ha dicho que un espeClalista, es alguien que

sabe todo de casl nada'
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pues blen, la especlalización en el conocimlento y por tanto el dominio

en cierto campo, clentlfico y cultural en general, han dado lugar a la formaciÓn

de peritos o exPertos'

La labor pericial constituye una de

utlliza el juzgador cuando es rebasado en

mayor conoclmiento'

las princiPales herramlentas que

alguna disciPlina que requlere un

3.1. El Perlto Entomólogo Forence en otros pafees'

El perito es un sujeto necesario de la relación procesal penal, que por

medio de SuS conocimientos especia|lzados, sumlnistra a los Órganos

encargadoe de la procuraclÓn y admlnistraclón de Justlcia' la forma y medlos de

interpretar y apreclar los hechos que son sometidos a su pericla'

E l e n t o m Ó | o g o f o r e n s e e s t u d i a e | d e s a r r o | | o d e h u e v o s y | a r v a s d e

insectos qu€ se encuentran en el cadáv€r én estado de descomposiciÓn para

obtenerdatospreclsosycalcular lahoraexactaen|aquemurió|avfct ima.

D e s p u é s d e d i e z m i n u t o s d e | a m u e r t e , m o s c a s a z u l e s y v e r d e s

deposi tansushuevosenbocayojoe, |osqueposter |ormenteseconvert l ránen

larvas, cr|sá||das y, fina|mente, moscas, segtln |a fase de metamorfosis, o

comprobando la edad de los lnsectos más vieJos, el entomÓlogo puede saber

cuándo y dónde fue asesinada la vfctlma'

L o s p a f s e s d o n d e s e a p l i c a a c t u a l m e n t e | a E n t o m o l o g f a F o r e n s e y

existenconnotadosprofesionistasdedicadosaestacienclaSon:
- Estados Unidos de Norteamérica'

-Argentlna,

-España en menor medida Y

-Relno Unldo.
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Estos pafses cuentan con profesionlstas dedicados a esta ciencia

porque realmente ee le da la importancia y fomento en las Investigaclones

sobre las utllldadÉs que puede representar la Entomologfa Forense'ffi

3.2. La Entomologfa Forenre y su relación con el Cronotanatodlagnóetico

La Entomologfa forense o Antropofagia Cadavérica según Vargas

Alvarado:

"Es la destrucción del cadáver debido a la acción de /os anlmales' Las

fnoscÉS depOSltan sUS t?Ueyos alredador de Ia nlrlz, la bOca, el ano, etc'

más tarde se desarro llan las laruas, gue son muy voraces; /e sigue la

fase de pupa y finalmente se orlglnan /as moscas adultas'

LaS hormigas producen erosionÉs en la plel, gue se Semeian zonas de

apergaminamiento. Las cucarachas actúan de forma similar. Las rafas

comen partes blandas de la cara y de las manoq y deJan una superflcie

conotda característlca. Los perros y /os /obos sue/en devorar en especial,

los miembros infeiores.

Los peces mutilan y devoran cadáyeres sumergidos. Los peces

pequeños tienen predttección por el carttlago aurlcular, Ios parpados y

/os /ablos.

Los cueruo.t zopilotes y otras aves afaca n los cadáveres abandonados a

ta intempeie, y suelen devorar /as partes btandas de la cara y de toda la

cabeza.

La impoftancla médtco legal es hacer et diagnÓstico dlferenclal entre

añrópod os cad avérlcos y trau mattsmo a ntemortem''fr7

tt VÉsnge Ancxos I al 8.12
. üÁRéÁS Álúnnnoo, Eduardo. Modtclnr For€nse v Dsontoloofa Médlcq. Clonclae Forpneco oErE MÉdhos v

AbofladaB, Edlt. Trlllss, MÉxlco, 1901, pp.1l3-174'
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La adecuada identificaclón de las especles de Insectos y artrópodos de

importancia forense es el elemento más cruclal en el campo de la Entomologfa

forense. Es la identificaclón de las especles la que permlte tener los datos de

desarrollo y los rangos de dlstribuciÓn adecuados para ser aplicadoe a una

inves¡gación. Si la determinación de la especie es lncorrecta, la estlmación del

intervalo post-mortem es inválida o errónea. Existen algunas especies de

insectos que tienen tasas de creclmiento y desarrollo tan parecldas que una

puede ser aplicada a la otra con poco o ningrln error en la determinaclón del

intervalo post-mortem. Sin embargo, algunas especies que parecen ser

slmllares a simple vista tienen tasas de creclmiento, comportamientos y

preferencias de hábitat muy diferentes. No es poslble hacer comparaciones

entre la apariencla de los insectos y la flslologfa del desarrollo' En

consgcuenciA, un entomólogo forense callflcadO slempre debe hacer la

determinación de la esPecie.

Uno de los obJetlvos fundamentales de la Entomologfa forense es la

estimación del Cronotanatodlagnóstlco o estimaclÓn de la fecha del deceso a

partir de datos entomológlcos.
para esto se analizan dos aspectos básicos; por una parte se observa la

fauna adulta pre-lmaginal presente en el lugar donde se encontró el cuerpo.

Esta datación de la muerte se reallza medlante estudios de sucesión de los

artrópodos sobre el cadáver. La segunda manera de estimar el

Cronotanatodiagnóstico medlante el análisls del desarrollo de los estados

larvales, prepupales y pupas, conelacionándolo con tablas de desanollo de la

especie encontrada. En todos los casos, es fundamental conocer entre otras

cosas el estado de tablas de desarrollo de la especie encontrada, asf como el

estado de descomposlclón del cuerpo, lae condiciones en que este se hallaba y

las varlables ambientales.
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3.3. lmportancla del Dlctamen Pericial Entomológlco para

Determlnar el Gronotanatodiagnóctlco

El vocablo Dictamen proviene del lattn Dictamen que signlfica opinlÓn,

juiclo, parecsr, sobre una cOSa, aef mlsmo indiCa que el vocablO pericial

provlene de pericia, adJetivo pefteneciente o relatlvo al perlto. El término

pericial €s un adjetlvo que callflca al documento o expresión verbal referente a

una Oplnión SObre una cosa, aCOntecimiento o persona. Los dictámenes

perlclales emltldoe por los perltos deben cumpllr siempre requisitos de

formalidad técnico-clentffica, veracidad y credibllldad de su contenido para que

sean útiles a las autoridades que requieran de ellos y puedan ser considerados

como pruebas periclales.

El dictamen emitido por uno o varlos expÉrtos en una determinada

ciencia, dlsciplina arte u oflcio cuyos conoclmlentos técnicos o clentfficos

aplicados a un obJeto o a una persona permiten tener conocimiento y obtener la

conformidad del hecho en su eJecución y cons€cuencias, el dlctamen pericial

es el documento o declaraclón verbal que Él perlto produce ante el Juez que

conoce del lltlglo y en el cual consta su Julcio sobre los puntos que le fueron

sometidos.
por lo anterior se considera que el producto de las actividades cientlficas

del perito está contenldo en el dlctamen pericial, donde se aslentan todos los

datos Inherentes al proceso de investigaclón técnica y principalmente los

resultados finales obtenldos, auxlliando de esta forma al Minlsterio PrJbllco, al

juez y a otros Jurlsconsultos de la Corte. Debe cuidarse que los dictámenes

perlciales cumplan los requisltos de formalidad técnico-cientffica, y veracidad

de su contenido, con objeto de que realmente sean ritlles a las personas que

requleran de ellos y puedan ser considerados como eficaces pruebas perlciales-
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para el autor González-Salas Campos Rarll los hechos se divlden en

varlas categorfas, destacando la que loS dlstingUe como "antlguos", y al

respecto señala:

"Los Hechos antlguo.s son las realidades gue sucedieron a mucha

distancia, y que su traslación y representación ante el iuez resulta

insegura Y diftcil.. '

La diferencia entre et juez y el historiado4 es gue para ésfe lo antiguo se

halla unido con lo histórlco. Su quehacer siempre va dlrigido a buscar un

hecho antiguo. En cambio el iuez busca el hecho contando /os dfas,

se,nanas o meses. tJnos cuánfos años suelen constituir los llmltes

siendo que la prueba se ñace lmpreclsa y dlflcil''&g

Es por eso qu6 resulta vital para elJuzgador conocer el punto de vlsta de

un sujeto imparcial, que desde una perspectiva técnica y/o cientffica, sea capaz

de determinar con la mayor precisión el tlempo que ha transcurrido entre el

hecho y una evaluación presente que amerite el caso. Conocer el

CronotanatodiagnÓstico, es de vital lmportancia para el juzgador puesto qu€

puede llegar a constituir una de las princlpales Interrogantes en la

determinaclón de la responsabilidad penal del presunto lmplicado o

responsable

La Doctora Gutiérrez Hernández én su trabajo de investlgación para

obtener su doctorado menclona que:

u...Con muCha frecuencia, la fOrma y el lugar donde se realizAn /os

delttos son desco nocidos por las autoridades /o gue origina que una vez

descubiertos /os cadáy€res, tleguen alserulcio Médico Forense del

oGoNZALEz-SALAscAMPoS,REr i l .LaPfesufÉ lóncM.Ed| t . |NAc|PETr |buna|

Superlor de Juatlcls, MÉxlco, 2003' pp' 69
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Trtbunal Superior de Justicla det Dlstrito Federal ya en un avanzado

esfado de putrefacción, con enmascaramlento de /a causa de muerte, y,

generalmente en calldad de desconoc/dos. Aunado a lo anterior, la mala

descipción de /os fenómenos cadavérico,s en e/ dictamen de necropsla y,

asimismo Ia reallzación de una necrop,sr,a no metÓdlca e lncompleta en

esfos cadáyeres contribuyen a no poder determlnar las verdaderas

causas de muerte de prlmera intención'8s

y en lo personal cabe agregar el Incorrecto levantamiento de cualquier

evldencia o Indicio por inslgnificante que pudiera parecer para el personal o

para las autorldades lmplicadas, cualquler evidencia o Indicio puede aportar

más datos Bobre la investigación del dellto o sobre la causa de muerte del

sujeto en cuestión, en lo particular, cualquler insgcto, larva o pupa.

Continuando con lo señalado por la Dra. Gutiérrez Hernández, menciona:

"En más de 90% de /os cssos de cadáveres putrefacfos no se realizÓ el

CronotanatodlagnÓstico correspondiente y como consecuencia no exrsfe

una adecuada correlaclÓn entre los hallazgos posfmoftem y eltiempo de

muerte transcunldo en dlchos cadáveres nl tampoco en relación al lugar

donde son enconfrados.

La elaboración de un dictamen de necropsia en un cadáver putrefacto,

basado en la realizactÓn de una autopsla médlca y completa incluyendo

obviamente el CronotanatodiagnÓstico, aportar[a en un momento dado

datos esfadlsfrco s lmportanfes. Por lo anterlor, la determinaclÓn del

CronotanatodiagnÓstico. DeberÍa ser /a regla en todo cadáver en estado

de putrefacción...'ffi

,t gUTleRREZ HERNANDEZ, Juana Marla del Carmcn; Cau¡a¡ de muorts ün cadáverc¡ putrefactos r6vlrado8 €n 6l

SÑcn Médlco Forense dÉl Trlbunal Superlor de Juatlcla del Dl¡trlto Fedoral. Teale UMM. Pp 3
'o GUTIERREZ HERNANDEZ, Juana MarlE del Carmcn: Op clt. Pp.37-38
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Además no especlalmente la autopsia se debe reallzar correctamente

slno todas aquellas investigaclones derivadas de un dellto, comenzando desde

el levantamiento de Indicios y/o evidenclas que pudieran arrojar algún dato o

información y no propiamente en los cadáveres putrefactos, slno en todos

aquellos cadáveres que por diversas circunstanclas son remltldos al Servlcio

Médlco Forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrlto Federal

3.3.1. Valoraclón de la Perlclal Entomológlca'

para suministrar el conoclmiento de elementos técnlcoe en el proceso,

cuando el perito responde a las intenogantes que Son sometidas a su

consideración, comunlcando los resultados de sue investigaclones periciales

mediante un dictamen perlclal en el que emite opiniones tácnicas sobre cosas,

aconteclmientos o Personas'

Respecto a la perlcia tanto el Ministerio Priblico como el Juez deben

tener libertad de apreclación del documento perlclal; el Ministerio Ptlblico debe

eetudlarlo meticulosa y concienzudamente, considerando los puntos de vista

técnlcos y Jurfdicos, a efecto de que le sean útlles como elementos para el

eJercicio o desistimiento de la acción penal'

por su parte el Juez debe quedar Investido del más ampllo criterio para

apreciar el dictamen periclal por su cuenta, conforme a sus convicciones

jurfdicas, y normar su criterlo cuando asf lo estime pertinente en sus

resoluciones judlciales'

"Et dictamen pericial debe reunir regur,s/fos de importancla técnlca y

jurldlca, caractertsticas de formalidad cienttflca y metódica, asl como de

credibitidad y confiabittdad; de otra manera, prevla valuación culdadosa y
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de no quedar convencidos /os órganos persecutorios y iurlsdicclonales,

tendrán derecho al libre atbedrlo de no creer que el contenido y

resulfados det documento perlcial, ya que un testimonio periclal

deflciente ir[a en contra de la propia conclencia del Ministerio P(tblico o

detiuez, segrfn e/ caso y sus clrcunstanclas'fr'

A través de un método se ||ega, de ordlnario, a| descubrimiento de |a

verdad cientffica, que representa el obJetivo de la perltaciÓn' Ahora blen' la

naturaleza del problema planteado, o la falta de suflcientes datos de

observación o de elementos de julclo que no le han sido asequibles al perito

impiden en ocaslones se llegue a la verdad absoluta'

En estos casos, el perito cultivará y utilizará toda su perspicacla y

objeilvará los hechos, para llegar a determinar cuánto hay de probable y cuánto

de posible en ellos y no vacilará en aflrmar, con toda claridad, que los

elementos de julcio no son suflcientes para llegar a una concluslÓn o que el

estado actual de la ciencla implde dar una respuesta concreta'

Sin embargo, no hay que olvidar qu€ la finalldad de la peritaclÓn médico-

legal es llegar a una proposiciÓn absoluta, muchas veces imposible'

El autor Ferrer Beltran anallza los distintos elementos deflnitorlos sn quÉ

puede descomponefse el derecho a la prueba, y ss deben acompañar de los

siguientes:

a) ,,Derecho a utilizar fodas las pruebas de gue se dispone para

demostrar la verdad de los hechos que fundan la pretensión' La

debida protecciÓn de esfe derecho supone gue se imponga a

/os fueces y tribunate,s e/ deber de admitir fodas /as pruebas

relevantes aportadas por las patfes.

01 MOI-¡TIEL SOSA, Juv6nüno. Crlmlnf,llrlhfl-Tomo 3, Edlt. Llmuea, Móxlcn, 2000 pp. 125

- 1 6 7 -Neevia docConverter 5.1



I
I
t
I
I
I
t
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
t

Es decir, deberán ser admitidas fodas aquellas pruébas que

hlpotéilcamente puedan ser ldóneas para aportar dlrecta o

lndirectamente, elemenfos de iuicio ac,erca de /os hechos que

deben ser probados. -.

Derecho a que las pruebas sean practicadas en e/ proceso.

Resu/fa obvio que no tiene sentido ta so/a admlsión de los

m e d l o s d e p r u e b a p r o p u e s f o s p o r l a s p a r t e s s l é s f a n o v a

seguida de una efectlva práctica de la prueba en elproceso."

Derecho a una valoraciÓn raclonalde /as pruebas practlcadas'

Esfa exrge ncia racional de las pruebas: exige por un lado, que

/as pruebas admttidas y practicadas sean tomadas en

consideración a /os efecfos de Justificar la decisión gue se

adopte. Por otro ladq se exige que la valoración que se haga

de /as pruebas sea raclonal -..

obligación de motivar /as decrsiones ludiciales. se rafiere al

nexo exrsfe nte entre ta tey y el Juzgador que se actualiza al

momento de que el Juez apllca ta Ley al caso concreto"'sz

De acuerdo con el autor Raúl González-Salas Campos, elfin del proceso

nunca deJará de ser dlscutido:

"¿Debe elluez investigar o só/o verlflcar ta verdad?. lnvestigar y verlflcar

ta verdad son dos activtdades dr'sfinfas, e imponen dos diferenfes

finattdades: ¿Cuát es y cualdebe ser ta finattdad del iuez?' Se podrá

contestar que en nuestro sisfema procesal ctvil los Jueces no lnvestlgan,

por to general, SIno SOlamente confirm1n con las pruebas la verdad que

se /es presenta respetando et pincipio quo non esf in acfis no e5f in

,TFERRRER BELTMN Jordl, 'Cmlo E€ vatora una prucba', Rcv/eta do Clancl+s Pcnalas ltar Cdmlnla,, MÉxlco D'F"

Enó zoo+, num. 10, Segunda Época, abrllJunlo de 2ff)4, pp 77-9€'
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mundo. En camblo, én elsr,sfema procesal penalse admffe con menor

dtficuttad tas diligenclas para melor Proveen

Hoy existe el cuestionamiento si en Méxlco se debe crear un sistema

procesal que permlta a iueces, investigadores en sustituclÓn del

Ministerio Publico, o blen, s/ se puede admitlr que /os iueces sean

solamente verificadores de /as pruebas que se /es presenfe y

excepclonalmente Investtgadores.. .resolver cómo verificar la verdad si

no se va en busca de etta o blen, ¿Debe el iuez penalesfar pasivo como

el civit o, por el contraio, QUE sea actlvo, permitiéndole llegar hasfa /as

pruebas, es decÍ; en busca de la verdad, aún cuándo cona el pellgro de

volverse iuez Y Parte.?
ptanteo en mi trabajo la semejanza entre la funciÓn del hlstoiador y la

del juez, pues este, al flnal, no deia de ser un h¡storlador, y si casi

siempre /o es respe6fo de hechOs reCienfes, en algunaS ocasiOnes /o

hace respe cto de hecfios pasados, siendo la figura de la prescripciÓn

solamente un tlmite para no eiercltar la acciÓn penal, pero no para

ttmitarto en su functÓn .heurlstica de tlegar a las pruebas para formar su

verdad.as

La lndole del problema y los datos objetlvos dlsponibles no pueden

permiilr aspirar a uno u otro grado de certeza. Ello ha permitido denominar

certeza legal a aquella verdad, aunque no absoluta, suficlente para la

admlnistraclón de justlcla, ya que "permite razonablemente fijar una conclusión

que responda a criterios clentfficos y lÓgicos, aunque no alcance una evidencia

integral". La certeza legal se caracteriza según Palmieri:

o'GONZALEZ-SALAS CAMpos REú|. Ls prÉ8unclón sn la v$lof€ . Instltuto Naclonsl de clenclas

P6nEl68. Jullo 2o03, Máfco. PP' F7
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,,En el lado positivo, por estar excluida toda fundada duda, distlnguiéndose asf

de la probabilidad, mlentras que por el negativo deja arin subsistir la posibllldad

absoluta de lo contrario, diferenciándose asf de la certeza absoluta". La certeza

legal vlene a superponerse a la certeza ffsica cuándo los factores de los que

depende esta justifique, por su número y concordancla, que no existen

probabilidades de error, asf puede servir de apoyo a una sentencia o a

cualquier otra decisión judiclal.

pero en todo caso, el perito señalará con toda clarldad el alcance de sus

conclusiones, del cual dependerá la calidad de la prueba' Simonin establece

cuatro tipos de categorfas de pruebas médlco-legales:

1.-Prueba Absoluta

2.- Prueba Relatlva, capaz de traer la convlcción del perlto

3.- Prueba Relatlva, que no trae conslgo la convicclÓn del perito

4.- Prueba Contradictoria'

La prueba absoluta posee el carácter de la evidencia, sncierra la c€rteza

sln refutación poslble y se impone. En la práctica médlca-legal, la prueba

absoluta es poco frecuente, pgro ocurre en algunos casos'

La prueba relativa capaz de traer la convicción del perlto hace nacer una

certeza moral en este CuándO con6urren las siguientes ClrcunStancias:

1. Un haz de argumentos convergentes

2. La refutaciÓn convlncente de las objeclones y de las crfticas

de la parte adversa.

3. La ausencia de argumentos favorables a la parte contraria.

Es un caso sn que las concluslones no son evidentes, pero

aceptables, puesto que la realidad práctica de una cosa
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indemostrable puede ser admitida, desde un punto de vista

rlgurosamente cientffico. si se reúnen todas las condiciones

señaladas, no hay lugar a duda: la prueba médlco-legal es

convincente y lleva la seguridad al perlto'

La prueba relativa que no trae consigo la convlcción del perlto es aquella

en la qUe las cOndiClones nÉCesarlas para alcanzar la conviCción no son

CompletaS, las garantfas no Son sUflcientes y la duda subslste' En estos casos'

la prueba surte efectos, porque puede provocar la declaraclón del lnculpado'

Pero, en sste supuesto, el perlto deberá precisar cuáles son las probabllldades

de Interpretarse en sentido posltlvo o negativo, para que el Juzgador valore en

su verdadero alcancs los resultados del dlctamen periclal'

La prueba contradictoria es llamada también prueba negativa o por

exclusión. su importancia radlca en que es capaz de destruir la presunción

legal de resPonsabllidad'

El empleo de una metodologfa rigurosa en la elaboraclón periclal permite

salvar las dudas que puedan surgir en el ánimo del perito' Hace la funclÓn

perlcial más segura, má8 concreta, y permite matizar a la hora de pronunclarse

Én sus conclusiones sobre el valor de la prueba'

En estas, el médico legista debe señalar con toda clarldad el alcance de

su elaboraclÓn periclal de acuerdo con la siguiente escala de valores:

1 . -Lasconc lus iones t |enene| rangode lacer tezaabso |u ta .

2.- Las conclusiones tienen el rango Justamente de la convicción no

probatoria.

3.- El resultado perlcial puede interpretarse tanto en sentido positivo

como negativo, la certeza es relatlva'
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En este rlltimo supuesto, las conclusiones deberán completarse

predlcando las probabilidades, tanto positivas como negativas, a ser posible en

porcentajes matemáti6os, que eS lo que expresará la verdadera traecendencla

del dictamen.

El Lic. Hernández Pliego señala respecto del valor probatorio del peritaje:

"... queda a la |ibre apreclaciÓn delluez, to que resulta explicable Porque

de otra forma, si alguno de /os dlctámenes emffldos obligará al Órgano

de la iurtsdicclón, 6s decir, st por eiemplo el perltaie del tercero en

discordia tuviera que aceptarse cotno obllgatorlo, en realldad /o gue se

har[a, serfa privar al Juez de la functÓn iurisdicente para deiarla en

manos det perito' 288 CFPP, 254 CDF''g4

La apreciaclÓn queda libre a criterio del juzgador, los resultados de la

prueba perlcial tlenen como flnalidad ilustrarlo para qus este de manera

obJetiva y veraz emita un punto de vista sobre la cuestlón planteada o en la

cual no es docto.

Acerca del valor de la prueba periclal, la suprema corte ha dicho:

"prueba periclal, Valoraclón de la. La facuttad de valoraclÓn de la prueba

pericial, te permite al Juzgador examlnar el contenido de /os diferentes

dictámenes gue tanto mlran a ta catidad de /os parltos, como a la de sus

razones, para susfe ntar su opinlón, apreclando fodos los matlces del

caso y atendiendo a todas sus c/rcunsfanclas, sin mÉs lÍmlte qua el

impuesto por tas normas de Ia sana cr[tlca, de /as reglas de la lógica y

- HERMNDEZ pL|EGo J,ilto A. programa de Dcr€cho Procssal Ponal, r' Edlclün edlt PoÍüa, Máxlco D'F, pp 230

- 1 7 2 -Neevia docConverter 5.1



I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
t
I
t
I
I
I
lr

de la expeiencia, para formarse una convicclón respecfo del que tenga

más fuerza probatoria." Apéndice 1917 1988, Segunda Parte, sa/as y

Iesis Comunes, Pá9. 2372.

Respecto de la prueba pericial la $uprema corte menciona que;

"Prueba Periclal, Apreclación libre de Ia. Aunque el iuzgador goce de

ttbre apreciación de la prueba pertciat, de acuerdo con Ia facultad que al

efecto le concede la ley, está obtigado a expresar claramenfe /os motivos

que determinan cada apreciación, puesfo que la facultad de llbre

valoractÓn en materia probatoria no implica su arbitrarlo elerciclo sino

gue es una facultad discrecional, cuya apltcaclÓn tendrá, en todo caso,

que Justiftcarse a/ través del respectivo razonamiento lóglco." Apéndice

al semanario Judicial de ta Federación 1917 1988, Segunda Parte,

Sa/as Y lesrs Comunes, Pá9. 2371'

Algunas de las caracterfstlcas que tlene el perito de acuerdo con lo

mencionado por Hernández Pllego son:

"El perlto contempla /os hechos a posteriorl, daspués de ocurridos, y

realiza una lnterpretación de ellos como ospec,alisfa en alguna área del

conocimientos humano; no Surge de manera CirCunStancial, percibe

emolumenfos por peritar, pudiendo ser susfifuido por múltiples razones'

entre otras por no haber acuerdo sobre su paga, finalmenta el perito no

se enctlantra legatmente obttgadO a interuenir en la causa, A mengs que

prevlamente haya aceptado y protestado el cargo''P'

s Hemández Pllego OP Clt. PP. 231.
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El testlgo siempre concurre con los hechos que integran su testlmonio y

se limita a narrarlos sin hacer ninguna conslderaclÓn sobre ellos; no requiere

ser experto en alguna rama del arte, ciencia o técnlca, para Intervenir en el

proceso

El Profesor Rivera silva señala que el perltaje queda suJeto a la llbre

apreciación del juez. De acuerdo con el Articulo 254 del Código Penal vlgente

para el Dlstrito Federal; en la califlcación de la fuerza probatoria particlpan el

Mlnisterlo Ptlblico, eljuez o el Trlbunal'

En lo referente al Dlstrito Federal, el juez durante la instrucclÓn normará

sus procedimlentos por la oplnión de los perltos nombrados por é1, o lo que es

lo mismo, no debe atender a la peritación de los nombrados por las partes (Art'

164).

En materia Federal, la reforma al articulo 222 ya no precisa algo sobre

este punto.

Existe excepciÓn al princlpio de la libre apreclación del perltaje, en los

ffiSos Én que la ley no admite propiamente refutación al dictamen' La

valoraclón, que €s propiamente la activldad intelectual, ya que no es suficlente

la reproducción y la percepción de los datos quÉ arroJa el Instrumento

probatorlo, pues en laS dos primeras fases se tiene Solamente el conocimlento

de su exlstencla, lo cual lo más que produce es un argumento de verlflcaclÓn'

que requiere además de un juiclo de valoraciÓn, esto es de una actividad

intelectual. En esta fase, eljuez realiza una operaciÓn mental al final de la cual

concluye con un ¡ulcio consistente en la afirmaciÓn de la exlstencla o no de un

hecho, sino que aqul eljuez, además de realizar una actlvidad perceptiva de la

prueba, fÓrmula la crftica de la misma'
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3.4.Ut i | |dadyEfect lv idadde|aEntomo|ogfaForense

La Entomologfa forense en general, tiene una amplia diversldad de

aplicaclones que van, desde aclarar un aseslnato, hasta averlguar el reCorrido

de un sosPechoso.

una aplicación muy utilizada de la Entomologfa forense, consiste €n

tratar de demostrar sl un cadáver fue cambiado de lugar. Hay varias formas

para determinar esto; una eS comparando la fauna entomológica del cadáver

con la del ambiente donde se encuentra o fue hallado el cadáver. si la fauna

del cadáver es de clima cálido y está en un ambiente de clima frió se podrá

conclulr que el cadáver fue retirado de un clima cálldo' otra forma de demostrar

ese cambio de lugar eS compafar que el tlpo de sustrato que se encOntrÓ en las

pertenencias del cadáver no corresponde a las del lugar donde fue hallado el

cadáver. Asf como los dos anteriores ejemplos hay otros más que emplea el

entomólogo forense segrln su criterlo'

La Entomologta forense también se utiliza para rastrear la movilldad de

un sospechoso (que se desplaza en un vehfculo)' tenlendo en cuenta los

insectos o partes de Insectos que 8e encuÉntran en llantas o radiador' Tambián

se puede determinar eobre la procedencia de un cargamento de cannabis por

los insectos que vengan en ella-

otra utilidad que recientemente se le ha dado a la Entomologta forense

es la que se describe en el slguiente caso:

"No cabe duda que los crlmenes sexua/es se hal/an entre los delltos más

diftcttes de resolver. En ocasiones, Et avanzado esfado de

descomposiciÓn det cuerpo hace prácticamente tmposlble saber s/ /a
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vtctima fué agred¡da sexualmente anfes de fallecer, un detalle

impoñante para conocer el modus operando det autor- Este esco//o en la

investigación esfá a punto de sBr resuelto. Los forenses comienzan a

sonsacar (slc.) informactÓn a /os insecfos que colonlzan el cadáver'

James Mtchael Clery, investigador det Departamento de Zoologla y

Entomologla de la llniversidad de Rhodes, an $udáfrica, esfá

convencido de que Ia fauna cadavérica puede ayudar a la polic[a a

atrapar alviolador...

Ctery ha reproducido en su laboratorio to que acontece después de un

asesinafo spxua/. En un recipiente rellenO con Un sgsfrafo a base de

hlgado, el biótogo añadió unas gotitas de lfquldo seminal y puso sobre

esfas unos huevos de mosca coromida verde (Lucilia sericata), dlptero

guÉ se cuenta enfre /os primeros rnsecfos que Infestan el cadáver'

Esperó a que /os hueyos eclosionaran y deJÓ que las /a¡vas se

alimentaran entre 48 y 145 horas. Luego tomÓ algunas de ellas para

somefer/as a diferentes análisrs. Et resultado; fodas /as /a¡vas de se/s

dlas tenlAn rasfros de P30, una protelna exclusiva del semen humAno"'

Las moscag escarab aioS, arañas y Ofras crlaturas gue Se alimentan de

la carrofia, Conocida como fauna cadavériCA, o escuadras de /a muerte,

son unos auténticos confidentes de /a poticla' De hecho, han ayudado a

resolver numerosos casos criminales, sobre todo en la determinación de

la hora de la muerte y de conflrmar si el cadáver fué trasladado o movido

de sifio en algun momento.

Desde hace tiempo, /os cienttficos saben gue se pueda establecer una

relación entre los ciclos blológlcos de /os rnsecfos -huevo, larua, pupa o

cisátida y aduttu con /as etapas de descomposlción cadavérica.

Además, en cada una de ellas aparece una fauna dlferente' Por eJemplo,
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/as moscas del género CattÍphora y Sarcophaga son las primeras en

aparlcer, mlentras que la polilta Agfossa ptnguinalis y el coleóptero

Dermesfes no se unen al festtn hasfa la fermentaclÓn butlrica' que

ocu¡e al cabo de 10 rneses después del falleclmiento. Asf /os forenses

cuentan con un reloi que permite aprOxlmarSe a lA horA de lA muerte.'eo

3.4.1 . Entomotoxlcologla

Toxlcologfa (del griego, toxlcon, arco, flecha) es la ciencla que estudia

los tóxlcos (Entendléndose como aquello relacionado con vsneno o algo dañino

para el cuerpo. Produciendo estas sustancias efectos secundarlos no des€ados)

y las intoxicaclones. Comprende el estudlo del agente noclvo o dañlno' su

origen y propiedades, SuB mecanismos de aCclÓn, las consecusnciaS de Sus

efectos leeivos, los métodos analfticos, cualitativos y cuantltativos, los modos

de evitar la contamlnaclÓn ambiental y de los lugares de trabajo, las medidas

profllácticae de la intoxicaclÓn y el tratamiento general'

Los qufmicos en o sobre la vfctima, talss como los que podrfan

acompañar a una sobredosls o suicidio por drogas, pueden tener una varledad

de efectos sobre los insectos carroñeros. Los procesos de descomposición

asocladas

La historla de la toxlcologfa comienza con el hombre con su primltiva

alimentaclón, al obseruar que ciertos frutos producen su muerte y la de los

anlmales. De Inmedlato surge la primera aplicaclÓn: su empleo como arma de

caza. Es de esto que procede el nombre de Toxlcologfa (arco o flecha)'

En Egipto los sacerdotes eran loe conocedores de los vengnos y SUS

deposltarios. Hoy se sabe que ellos conocfan la acclÓn de la cicuta, del acónlto

y de los venenos anlmales.

to copERlns Enrlque M., 'A la luz de loe h6choe', Rcvlata Muy E8P€cl8l, Máxlco 2004, no' 34' PubllCaclón esmatfal

2004, pp 1&25.
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La intoxlcación podrfa llamarse asf al cQnJunto de trastornos que derlvan

de la presencla en el organismo de una toxina o veneno. sln embargo, el definlr

el concepto de tÓxico es realmente diffcil. cualquier sustancla, aún aquellas

que forman parte esenCial de los organlsmos vlvos, puede ser leslva y produclr

trastornos en el equillbrio blológico celular. Asf conslderadas, todas las

sustanclas serlan dañinaS, y entre alimento, mediCamentO o vensno nO habrfa

otra diferencia que la dosis'

Los elementos que la toxlcolog[a consldera como v€nenos; aquellas

sustancias que tienen una capacidad lnherente de produclr efectoe deletéreos

sobre el organismo. Una toxina eS un agente qufmlco que, ingresado en el

organismo, altera elementos bloqufmlcos fundamentales para la vlda'

Esta acclón puede ser sobre toda la célula, produciendo una destrucción

global de ella por un meCanismO de necrosis, como acontece con los áCldos y

los álcalls, o puede ser sobre sistemas enzimátlcos o partes selectlvas de la

célula.

La toxicologfa moderna sÉ dlferencla fundamentalmente de la tradicional

por haber ampliado de forma notable su ffimpo de acción y su zona de Interés.

Desde el punto de vista de la patologfa tóxlca ya no interesa tanto el estudlo

descriptivo, sino que es

fisiopatologfa, que dará

antldóticas.

Desde el punto de vista de los campos de la actuaclÓn, adquiere mayor

importancla deflnir los objetlvos, para de ellos deduclr las metodologlas con

que deben encauzarse el la resolución de los problemas investigados'

Deben dlferenclarse los sigulentes campos de actuaclÓn: Toxicologfa

forense, Toxlcologf a industrial y ambiental, Toxlcologfa alimentaria, Toxicologfa

clfnlca.

mucho más lmportante el conocimiento de la

las pautas clfnlcae, dlagnóstlcas y terapéutico-
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Para efectos de este punto del trabaJo me concrstaré en el campo de la

Toxicologla forense o médico-legal; el médico forenss, hasta hace poco, era el

únlco toxicólogo existente. Aunque hoy existen otros interesados en el

problema. La toxicologta forense queda ligada a la medlcina legal, hasta el

punto que algunas cátedras slguen llamándose "Medlcina legal y Toxicologfa"'

En el presente siglo, el papel del toxlcólogo forense quedaba circunscrito

a establecer la etlologfa tóxica de un determinado crlmen. La toxicolog[a era

fundamentalmente analftica y su campo de acción, el cadáver.

En la actualidad sus funciones son más extensas y se proyectan sobre el

vlvo, sobre el cadáver y sobre la activldad laboral y el medio.

La muerte por Intoxicación es una muerte violenta y, en consecuencla,

es procedente la necropsla judlcial. El médlco forense o el patólogo forense

deben saber resolver los problemas que este tipo de necropsias plantea'

Actualmente el patólogo forense debe también saber reallzar los anállsis,

conocer lo relativo a la calidad, cantidad y el lugar de la toma de muestras'

porque de no ser asf los enores podrfan Inutillzar la labor posterlor'

En el curso de una drogadicclÓn se puede presentar una Intoxicación

aguda. Las cauSas, generalmente, son: Sobredosis, impurezas y contamlnantes

de la droga, Y ensayo de una nueva'

La sobredosie puede tener dos orfgenes: que el drogadicto haya

alCanzado una gran tolerancla y exlja cAda Vez doSiS máS altas, con un margen

muy pequÉño entre la dosis eficaz y la dosis letal; errores en el cálculo de la

dOsls, o una mayor purezA en la droga, con lo que un mlsmo peso tlene más

producto actlvo.

Esto ocurre más frecuentemente con la herofna, en la que la falslficaclón

y la adulteraciÓn son muy frecuentes. La sobredoeis puede tamblén surgir a

rafz de una interrupciÓn compulslva de la drogadicciÓn por Ingreso en prleión;
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hasta entonces el drogadicto habfa desarrollado una tolerancia y con ella una

mayor capacldad de metabollzación de la droga, gracias al mecanismo de

inducción enzimátlca. cuándo el drogadicto vuelve a la vida libre, retorna a la

mlsma dosis que consumfa cuándo ingresó en prislÓn; esa dosls que entonces

era tolerada, ahora le es letal'

cuándo el drogadicto ensaya una nueva droga de abuso, se pueden

produclr tamblén intoxicaclones mortales; tal ha ocurrido con solventes, frutos

silvestres, etcétera.

Determlnar el cOnsumg de drogaS en Un cadáVer es relativamente

senclllo Sl se tOman muestras de Sangre, de hlgado, de riñÓn, de bilis, de orina'

pero también es posible determlnar estos datos con el estudlo de las laruas,

huevecillos y moscas que consumleron y se implantaron dependientes del

cadáv€r, para entÉnder mejor esto trataré de explicar brevemente cómo se

produce la Intoxicación por la vla respiratoria:

A travÉS de esta vfa se absorben los gaseS, VapOreS y polvoS, a través

de sus propledades ffslco-qutmicas de los polvos, segrln su tamaño y

caracteres se divlden en: Polvos, Nleblas y aerosoles'

Los Polvos propiamente dlchos quÉ son aquellos que tlenen entre 100 y

400 u de diámetro; dado su tamaño, preclpltan rápidamente, de ahf que

permanezcan poco tlempo en suspenslÓn y el riesgo de Inhalaclón sea escaso '

Las fosas nasales tienen un papel defenslvo y retienen el 50% de las

parilculas que tengan más de I u. El moco nasal y los cilios son los agentes' El

moco, que engloba la sustancla tóxlca, puede ser deglutido y pasar al tubo

digestivo, donde segulrá las vicisltudes de las sustancias que se absorben por

vta dlgestiva. $ln embargo, una parte puede pasar deede este punto

directamente al capilar, pgr un mecanlsmo de difuSlón, caueando la muerte en

el usuario de la sustancia.
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El personal perlcial que s€ encargue de recoger las evidencias e indicios

con posterioridad en el cadáver que se encuentre en un estado de putrefacción,

recogerá las larvas y pupas dentro de un frasco con solución salina con alcohol,

las cuales se enviarán al laboratorio, para que estas muestras se reviggn' s€

analicen con el método de espectrofotometrfa de masas, sl cual está

relacionado con la producción de iones y la subslguiente fragmentaciÓn de las

moléculas, asf como con la determinaclón de las razones masa/carga (m/z) y la

abundancia relatlva de los iones producidos. Por lo tanto, está relacionada con

una propiedad fundamental de la materia, a saber, la verdadera composlción

molecular, más que con la absorción o emlsión de luz'

Las larvas y huevecillos recolectados durante el levantamiento del

Cadáver, servirán de muestras las cuales a travéS de una prueba denominada

espectrofotometrfa por absorciÓn atómica y en proceso de absorción' se

descompondrán en

funcionales de una

masa, utilizando la sigulente prueba con los grupos

molécula determinan la fragmentaclÓn, de manera que'

conoclendo la estructura de la molécula, es posible predeclr el patrón de la

fragmentación. InversamÉnte, conociendo el patrÓn de la fragmentación se

puede sugerlr una estructura para la molécula orlginal'

Además, la técnica permlte dsterminar Él peso molecular, lo que

constituye la Información más valiosa de un espectro de masas'

lnicialmente la espectrometrfa de masas estaba restrlngida a la

determinación de estructuras de metabolitos y la caracterización de

compuestos que no podtan ser identificados por los medios convencionales'

Pero ello requerfa el maneJo y la interpretaclÓn de los datos por especiallstas

en esta técnica. La apariclÓn de grandes bibliotecas de espectros y la

dlsponibllidad de equipos más asequibles y fáciles de manejar han permitldo la

utilización rutinarla de esta técnica en los laboratorios de Toxlcologfa'
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Sus aplicaciones son fundamentalmente cualitatlvas, aunque también

puede utllizarse con fines cuantltativos'

En la actualidad la espectrometrfa de masas,/ sola o en comblnación con

la cromatograffa de gases (o la cromatograffa liqulda de alta resoluclÓn), es con

toda probabilidad el método más efectivo para la identificaclÓn de venenos y

sus metabolitos. La especlficidad y sensibllidad de esta técnica permiten

obtener un espectro completo y, en muchos casos, una identificación preclsa

con menos de 50 nanogramos de material'

Las determinaciones cuantitatlvas permlten detecclones a nlvel de

plcogramos e incluso fentogramos, aunque en los análisls toxlcológlcog, como

ya se ha dicho, su principal aplicación es la identificaclÓn de sustanclas

desconocidas.

Los insectos necrÓfagos consumen materia en descomposiclón que

puede o no contener alguna sustancla tóxlca, sl esto es clerto el insecto

necrófago presentará Inicialmente en los Intestinos estas sustancias' para

luego poder ser aslmilado y entrar a formar parte de algunas estructurales

moleculares.

La Entomotoxlcologfa es una rama de la Entomologfa forense que aplica

a insectos necrófagos los prlnciplos y métodos de la qulmica analftlca, para

determinar los compuestos actlvos aJenos al organismo, que puedan causar la

muerte de una Persona'

Por medio de procesos qulmicos se extraen las sustancias noclvas o

dafllnas que utllizó la persona en vida de los insectos necrófagos o 8us restos a

los cuales se les reallza un anállsis cualitatlvo que permita dar una prueba

sustentada de la presencia de sustancias toxicológicas que puedan contribulr a

la solución de un caso forense'
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Los estudios de biologfa molecular son importantes al momento de

idenflflcar el efecto del veneno toxicológico dentro del metabollsmo y flsiologla

normal del organismo afectado, sometléndolo a dosis én concentraclones

progresivas que originen una r€spuesta que puede ser monltoreada y evidencie

dichos efectos.

CApITULo tV. REALIDAD DE LA APLICAcIÓN DE LA ENTOMoLOGÍA

FORENSE EN LA REPÚBLICA MEXIGANA

La Realidad de la Aplicación de la Entomologfa Forense en la República

Mexicana se rÉfuer¿a con el capltulo 4.2.,en dónde se analizan los resultados

de la aplicación del cuestionario sobre Entomologfa Forense que Se realizÓ en

los diversos Servlcios Periciales, IOS cuales refleJan de una manerA real y

fidedigna una realldad dlffcil de creer para el caso de algunos Estados, en

donde supuestamente si se apllca la Entomologla Forense.

La Entomologfa Forense en México, en algunos Serviclos Perlclales de

la RepribliCa Mexicana nl siquiera se conoge, y mUcho menos se aplica, en

algunos serviclos Perlciales, los propios Directores de Servlclos Periciales,

confirmaron y defendieron que es el Médico Forense quien realiza esta labor

pericial porque "es el la persona con los conoclmientos necesarios" en esta

área.

Otra realidad es que no hay siquiera profesionistas que les Interese

dedicarse con profundidad a esta Ciencia, puesto qu€ meramente hay

personas que se ocupan de esta de dedican por pasatiempo al estudio de los

Insectos, p€ro no Ven a esta Clencia comO algo Serlo, esto nO desdefla su

trabajo nl sus investigaclones, pero sl en realidad se pretende lmpulsar a esta

clencia como una perlcial efectiva en la determlnación del
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Cronotanatodiag nÓstico,

apasionante clencia.

hace falta mucho camlno pof récorrer en esta

4.1. Antecedentes de la Apllcaclón de la Entomologfa Forenee en la

República Mexicana

Con base a las respuestas emitidas por los diferentes Servicios

Periciales de la Reprlblica Mexicana, mencionadas en el punto anterior se

determina que la Entomologfa forense es relativamente desconocida y su

aplicaclón no se práctica ya sea por falta de recursos matsrlales, pero

prlncipalmente por falta de recursos humanoe que conozcan y dominen el tema'

para tratar este punto considero necesario cltar lo mencionado por el

Doctor José Ramón Fernández Cáceres, Ex-director del Seruicio Médico

Forense del Tribunal Superior de Justicla del Distrito Federal, en el Congreso

lnternacional "La Medicina Legal y Forense en los Albores del siglo XXl,

llevado a cabo en agosto del 2002 qulen menciona durante su exposiclÓn:

"Explico tos método.s y sisfemas con que cuenta el Seruiclo Médlco

Forense, para llevar a cabo Ia identificaclÓn de cadáveres; al respecfo

señalo que esfe cuenta con un departamento especializado, que

interuiene en forma multidisciptinaria y que cuenta con /as

especialid ades de; a ntropot ogÍ a, dactlloscopia, odontologt a, radiolog I a y

medicina forense. lnformo que en el Dlstrito Federal, ingresan É ese

serulcio un promedio de 6000 cadáveres al año, de /os cuales el 25To,

equivalentes a 1500 cuerpos aproximadamente, no se encuentran

identtficados. En esfos casos esfe se¡vicio integra el expediente de

identificación, que consisfe en obtener: las l?chas decadactilares,
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médtcas y antropométricas asl como et odontograma, el esfudio

radiotógico y una sene de flJaciones fotográflcas, enfre ofros esfudlos

especializados, los cuales se complementan con los interrogatorios que

se aplican a tos familiares, dirlgidos a busca r datos o señas partlculares

que orlente ta identificación.

Agregó que una vez hecha la ldentlftcaciÓn del cadáva4 se da a vrso a

las autoridades compefenfes para que se //eve a cabo el trámlte legal

conespondiente. Explico sobre tos términos gue marca la Ley General

de Sa/ud para la dlspostctÓn de cadáver€s no ldentificados' Sin embargo

aclaró en esfe senf¡do et Seruiclo Médico Forense, respefuoso de la

cultura del puebto mexicano, ha implementado algunos procedimientos

de preseruaciÓn para esfos cuÉrpos, ampliando el margen legal de 72

horas, hasta por dos sernangs, con el fln de dar más tlempo a /os

famttiares que /os buscan. Lo anterlor entendiendo la problemática que

exisfe por pafte de esfas personas, afecfadas para trasladarse al Dlstrito

Federal, prtncipatmente cuándo no cuentan con /os recursos econÓmlcos

necesanos. Et director además dlo a conocer /os recgrsos tecnológicos

Gon que cuenta actualmenfe esfe Seruicio Médlco Forense, entre los que

menclono e/ sr,sfemA AF|S, el cual conslSfe en un archivo dactllar

computarizado que agiliza ta identificación de una persona; expuso

además algunos casos de tnvestlgaciÓn crlminal[stica an forma

complementarta. Por otra pafte también dio a conocer /as acfivldades

docenfes gue se llevan a cabo por parte de esfa lnstituciÓn'ez

ff iL€gá|yFofon8cgnlogA|bofosdc|$lg|o)o{|.|n¡fumentorde|nvcuügac|ónpenat Édt. lnrtltuto Naclonsl dc Clenclas PónalÜs, Méxho, ?004' pp' 03-S4'
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La aplicación de la Entomologfa forense en Méxlco puede asoclarse con

los primeros trabaJos de los EcÓlogos Leonardo Delgado-Castlllo' Cuauhtémoc

Deloya y Miguel Angel Morón, del lnstituto de Ecologfa, con su trabajo de "Los

Macrocoleópteros NecrÓfagos de Acahuizotla coneistente en:

"como...contribución al proyecto 'Entomofauna necrófila de la zona de

Transición Mexicana,...se realizaron colecfas en la localidad de

Acahuizotta, Guerrero, situada en la vertienb erterna de la Siena Madre

del Sur. Los muesfreos mensua/es se efectuaron desde abril de 1986

fiasfa junto de 1987, utitlzando la trampa dettipo NTP-80, para Io cual se

etigieron fres sifios; uno con se/ya baia caducifolia, con selva mediana

subperennifotia y otro con acahualde se/va mediana, colocándose de

una a dos trompas por rnos sn cada sitio'

De /as cuarenta y dos muestras se obtuvlerÓn 750 especlmenes de /as

familias scarabaeidae (731 espec[menes), Trog¡dae (10 especlmenes) y

sitphldae (9 espectmenes), que represenfa a once géneros con 24

especies. Respecfo a Ia diversidad y abundancla, se fiene que la se/va

baja caduclfotia está representada con l9 especies y 35.46%, la selva

mediana subperennifotta con 18 espec/es y 35.46% y el acahuAl de Selva

medlana subperenntfolia con 7 especles y 29.06% respectivamente'

La fenotog[asl de los macrocoleópteros necrófagos en /os fres sifios de

colecta está condicionada por et réglmen de lluvias de verano, ya que de

un 17.73% al 27.60% de /os Indivlduos se capfuraron en el verano' del

3.g6 at 7.60 en otoño, hasta et 0.93% durante el lnvierno y del 3.2 al

9.60% se obtuvieron sn pimavera. Coprophanaeus-pluto Harold fué la

especie predomlnante, tanto en abundancia como en blomasa, ya que

se obfuvo en et 33% de tas muesfras y hasta con 41.6 gr' por muestra,

ñ,"*o"**o**|o|ogfgqu6artud|aloa,fenómenoaa|uttadorac|crtor1tmoper|ód|co,como|aflorac|ón,|a

maduraclón ds los trutos, stC. E¡toe csmblOs a¡tAClonalee Wtán dstÜrmlngdor por lor iectoreg ffslcG del amblente y

pOr macenlamo8 de r€gulsclón tni"tOü dc lae plantat' So rglaclonan con Ol cllma da ls lOcslldAd 6n qug ocurron y

vlcev6rsE. DÉ 18 fonolosla pu€d€n üECATBÜ s€CUonclAB t"l"Ut* "i tffta y aObrc todO al mlCrocllma' cuandO nl uno nl

oüo sü conm€n debldamente
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teniendo una biomasa anual de 373'10 gr'

La distrtbución espaciat de esfos grupos en Acahulzotla parece Ser

compleja, ya qus con base en la coexrsfencia especfflca encontrada,

parece haber un grupo de especie s restrtngido al lnterior del bosque

(selvátlcas), otro grupo de zonas ab/edas (prattcolas) y otro grupo

euitópico; sln embargo, también parece haber una zona de translción

enfre /os mlcroespacios sp/vático y prattcola gue permite a algunas

especles coexlstir.

Con base en /as especies de coteópteros lamellcornlos necrófagos, esla

Iocattdad presenta su simitltud más alta 51'40To con JoJutla, Morelos '

seguido por chamela, Jalisco con et 35% y 33-3% con sian Ka'an,

Quintana Roo, esfo es debrdo a que en Acahuizotla, aunque predominan

los elementos troplca/es, ext5fe una mezcla fauntstica que Incluyen a los

e/emenfos montañosos y a que algunas especies se comportan como

exclusivamente coprÓfagas, mlentras que en otras localidades /o hacen

como co¡ronecrÓfagas.

Por uttimo Onthophagus champloni Bates, 18887, representa un nuevo

registro para ta Repúbllca Mexicana, conocldo prevlamente de

Guatemala, Ballce y Cosfa Rica, en tocalidades con bosques froplcales

premontanos sifuados entre /os 650 y 1,200 m de attltud.ns

Otro antecedente de los trabaJos que ss han estado reallzando en la

Repúbllca Mexicana con la flnalidad de conocer más sobre la Entomologfa

forense son los llevados a cabo por la Entomóloga Graciela Rulz-Lizárraga del

Instituto de Ecologfa, en las Memorlae del XXIV Congreso Naclonal de

ff i fa,Soc|e,d_ad.Mex|canadoEntomo|ogrla,21a|24deMayode198B,,Ccntro
VacsclonÉt IMSS, oaxtüp€c, Moreloe, Instttuto de nlobgfu, Unlvergldad Nacdnal Autónofiit do Máxlco' coNAcYT'

EBcuÉ|8 Suporlor de Agflcultura, Clbs€elgy, pp8'95-g€'
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Entomologfa, efectuado del 21 al 24 de Mayo de 1989 quien señala en su

trabaJo titulado; Los Xanthopyginae Necrófilos (coleÓptera; staphyllnldae) de

Acahuizotla, Guerrero:

Aos Staphyltnidae formas una de /as familias más grandes de

escarabajo.s se cree que en Nofteamérica exisfen alrededor de 400

géneros con 3000 especies, aproxlmadamente la mltad de ésfas son un

tmportante componente ecológico del suelo en donde habltan...

La zona de esfudio se locallza en el Municiplo de Mochitlan, Guerrero,

que peñenece s Ia provlncia fislográfica de la Slerra Madre del Sur,

encontrándose enfre tos 650 y 900 , de altitud, detimitada por dos climas,

et cálido subhúmedo y et semtcátido subhúmedo, con una preclpltación

de 1,690 mm. En ta tocatidad confluyen 5 fipos de vegetaciÓn,

prtncipatmenfe bosg ues tropicales subp erennifolios, caducifolios y de

pino y/o encino entremezclados-

Los espec[menes colecfados se obtuvieron durante un año de co/ecfas

, (198#1986), empleando la trampa NTP-80 (Morón y TerrÓn, 1984. Acta

ZOot. Mex., (n5,3), colOCándo.se cofno Cebo CArne de calam1r, /as

trampas se enferra ron en el bosque tropical mediano subperennifollo (un

promedio de 24 trampas en totat) En el laboratorio se separó /a

entomofauna acompañante de los Xanthopyginae, para determinar y

registrar su fenologla (slc).

De /as muesfras obfenrUas se cuantificaron 235 Xantoplginos que

representan a 3 géneros y 5 especies'.'

De acuerdo a /os resu/fados obtenidos Ia fenologta anual y proporción

sexua/ de /as especies fué Ia slgulente: G' mimetens una so/a

generación con proporción de t hembra: I macho'.'
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se obseruó que en et m€s de iulio, aumentÓ el número de

ejemptares...Es importante sefialar que en /os meses de dlclembre a

marzo, no sé registraron las cinco especies'dm

4.2. Realldad actual de la Apllcación de la Entomologla Forense 6n la

República Mexlcana

para abordar este tema se hlzo llegar un cuestionario conslstente en

doce reactlvos, el cual se envió a todos los Servicios Periciales de la Repúbllca

Mexicana, prlmeramente, por conducto de las Representaciones Estatales en

el Distrito Federal, pero en virtud de que solamente en algunos casos, los

Servicios Perlciales de determinados Estados remitieron sus respuestas por

este conducto y de que, en la mayorfa de los caSOS no se Obtuvo respuesta

alguna, se optó por constltuirse personalmente en aquellos servicios periciales

en los que la cercanfa con el Distrito Federal asf lo permitió a efecto de que la

sustentante apllcará directamente el cuestionarlo al personal de los Servicios

Periciales de dichas entidades, lo que dlo como resultado la obtención de diez

cuestlonarios efectivoslol de un total de treinta y dos posibles'102

Con las respuestas obtenidas a través de estos cuestlonarios se

pretende representar cuál es el panorama general de la aplicación de la

Entomologfa forense en la República Mexicana al momento de realizar esta

investigaclón.

La metodologfa empleada en el cuestlonario antes citado fué realizar la

combinaclón de preguntas ablertas para obtener primeramente la percepción

del sujeto encuestado respecto del tema de investigaclÓn y posteriormente

preguntas con opción múltiple para generar un concentrado de respuestas que

reflejen directamente la realldad en cada entidad federativa y en consecuencia

en la Repúbllca Mexicana.

1m Loc. Clt. Pps. EO
ror Chthuahuá. CoEhuils, Dlstrlto F€d€ral, E¡tEdo de Móxlco, Hldalgo, Moralo¡, Puebla, Tamaullps8' Tlaxcslg y

Zacst€cÉ9.
1m vóaee Ancxm 7 El Anoxo 7.17,
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Dentro de las preguntas que se hlcleron en este cuestionario son las

sigulentes: 1.- ¿Conoce o ha escuchado hablar de lo que es la Entomologfa

forense?, 2.- ¿Se reallza un CronotanatodlagnÓetico en todos los casos de

levantamiento de cadáveres en estado avanzado de descomposición

expuestos al medio en Su Estado?, 3.- ¿Cuántos cadáveres en estado

avanzado de descomposición expuestos al medio, atlenden al año en el

Serviclo Médico Forense de su Estado?, 4.- ¿Qué métodos Se ocupan para

determinar el Cronotanatodiagnóstlco de cadáveres en estado avanzado de

descomposición expuestos al medio?, 5.- ¿Qué tan efectivo es este método?,

6.- ¿Conoce algrln otro método efectivo para determinar el

Cronotanatodiagnóstico de cadáveres en estado avanzado de deecomposlción

expuestos al medio?, 7.- ¿Cuentan con la colaboración de un pÉrito

entomólogo forense en el área de Servlclos Periclales de su Estado?, 8.-

¿Considera necesario contar con la colaboraclón de un perito entomÓlogo

forense?, 9- Si la Procuradurfa enviará a un perlto entomÓlogo forense

capacitado a la Direcclón General de Servlclos Periciales de su Estado,

¿Harlan uso de este perltaje en los ffisos correspondlentes?, 10. ¿Aplican los

conoclmientos de la Entomologfa Forense en los casos de levantamiento de

cadáveres en estado avanzado de descomposlclón expuestos al medlo?, 1 1.-

La prueba pericial que reallza el entomólogo forense ¿Les ha servido para

determinar el Cronotanatodiagnóstlco de cadáveres en estado avanzado de

descomposición expuestos al medio?, y nÚmero 12.- ¿Existe algún centro de

capacltación para el personal periclal en su estado y especfficamente para Él

perito entomólogo forense?

A la Pregunta Uno el 100% de los Servicios Perlclales encuestados

respondleron quÉ: Sf habfan escuchado hablar de lo que os la Entomologta

Forenee
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A la pregunta Doe el 100% de los Serviclos Periciales encuestados

respondieron que: Sf ee reallzaba un Cronotanatodiagnóstlco en todos loe

caaos de levantamlentoc de cadáveres'

A la pregunta Tree el 85% de los Servicios Perlclales encuestados

respondieron que anualmente se presentan entre 10 y 15 cadáveree es

estado avanzado de putrefacción, y el 15% restante o no lo sabe o no fué

directo en su resPuesta'

A la pregunta cuatro el 100% de los servicios Perlciales encuestados

respondieron que los tlgnos de muerte clfnlca son ol método ocupado para

determlnar el Gronotanatodlagnóstlco de cadáveres sn estado avanzado de

descomposición expuestos al medio, y el 50% agrego que además ee ocupe

la Entomologfa forenee para determlnar el cronotanatodlagnóctlco'

A la pregunta Clnco el 100% de los Serviclos Periciales encuestados

respondleron de cuatro posibles respuestas las cuales se encontraban en el

slguiente orden: a) Excelente, b) Bueno, c) Regular, d) Deflciente, mencionaron

qu€: ol mótodo utlllzado ea Bueno para determlnar el

Gronotanatodlagnóetico on loe cadáverec on 6stado avanzado de

putrefacclón.

A la pregunta $elc el 80% de los Seruicios Perlclales encuestadoe

r e s p o n d i e r o n q u e e | o t r o m é t o d o p a r e d e t e r m | n a r e |

cronotanatodlagnóetlco ec la Entomologla Forense, pero además el 30%

agregó que esta ciencia no s€ utiliza por falta de recursos económlcos y

personal capacltado en esta ciencia'

A la pregunta Slete el 85% de los Serviclos Pericialee encuestados

respondieron que: No cuentan con la colaboraclón de un Perlto

Entomólogo Forenee en el área de servlcloe Perlclales'
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A la pregunta Ocho el 70To de los Servlclos Periciales encuestados

respondleron que: Sf ee necesarlo contar con la colaboraclón de un Perlto

Entomólogo, el 20% contesto que ya contaban con la colaboración de un

Perito EntomÓlogo Forense y el 10% respondlÓ que no era nscesarlo puesto

que el Médlco Forense es qulen realiza este trabajo entomológlco'

A la pregunta Nueve el 100% de los servicios Perlciales encuestados

respondieron qu€: Sf harlan uco de este porltafe en caso de contar con el

pereonal capacltado e Indlcado para la aplicaclón de la Entomologfa Forense'

A la pregunta Dlez al 20o/o de loe Serviclos Perlciales encuestados

respondieron que: sf aplican los conoclmlentoe de Entomologfa Forense en

los casos Indicados.

A la Pregunta Once el 100% de los Servlcios Periclales que sl apllcan

los conocimientos de Entomologfa forense, manifestó que: La perlclal en

Entomologfa forence el les ha cervldo para determinar el

Cronotan atodlagnóstlco

A la Pregunta Doce el

respondieron que; Sf cuentan

personal Perlcial en su Estado'

De lo anteriormente señalado, Se concluye que la Entomologfa forense

es una ciencla con poca y en algunos Estados de la Reprlblica Mexlcana' nula

aplicación en los casos que asf lo pueden requerir. Esto se debe prlncipalmente

a la falta de preparación por parte del personal adscrito qus labora en los

diversos Servicios Perlciales de la Repriblica Mexlcana, y podrfa atreverme a

declr que no por su culpa o su falta de interés, porque si blen el lnterés y

disposlción existe en el Personal Periclal por aprender y aplicar eeta clencla

relativamente nueva en México, empero no exlste el Interés, apoyo o Inquietud

por parte de las autorldades corTespondlentes en lmplementar esta clencla tan

ilOYo de los Servlclos Periciales sncuestados

con un Gentro de Capacltaclón para el
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antigua que en otros patses actúa como coadyuvante en la labor pericial,

atrevléndome a decir qu€ por desconoclmiento de la utilidad de esta ciencia, a

esto se agrega que los trabajos entomolÓgicos en México se encuentrÉn

enfocados en los aspectos agrfcolas y ganaderos y por excepción algunos

Médicos, por sÉr estos de mayor repercusión económica en lo referente a las

cosechas y ganado cuyas pérdidas econÓmicas se traducen en miles de pesos

o mlllones de dólares para los dueños de estos'

No existen Centros de Capacltación adecuados para el personal pericial

que los preparen para reallzar de la mejor manera sus actividades dlarias, y no

especialmente que los preparen s¡no que además continÚen actualizándolos en

los conocimientos y nuevas clencias periclales que por el desempeño de su

trabajo deben conocer y domlnar, puesto que su trabajo asf se los demanda'

Otra circunstancia que coadyuva a este panorama es la falta de

lnstalaclones adecuadas en los Servlcios Periciales y Médicos Forenses, qus

ya nO respOnden a las necesidades aCtuales de mayor demanda en estos

servicios, debido al aumento de población, y a la InnovaclÓn y avancs de la

tecnologfa que actualmente puede contrlbuir en demaeta a la labor periclal,

más sin embargo en México pocos son los Serviclos Perlciales que se han

preocupado por mantenerse a la vanguardla en el aspecto materlal y humano

de estas clencias Periciales'
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4.3. Nececldad de la Perlcial Entomológlca Forenee

La pericial Juega un papel muy importante como lo menciona Rivera

"El anátlsts de la perlcial permlte descubrlr los sigulenfes e/emenfos;

tJn obJeto que para el conocimlenfos del profano se presenfa

de manera velada;

IJn suJeto gue nec€sita conocer ese obJeto, pero su ignorancla

en determinada afte le hace imposible la safisfacclón de su

necesldad;y

IJn sujeto que por los conocimientos gue posee (técnica) le es

posibte captar el obJeto, y mediante el examen y análisis del

mismo hacerlo asequtbte al profano merced a las explicaclones

que formula al respecto.ñg3

Respecto al perito el autor Rivera Silva menclona que:

,,...enseña parte de su saber especial para que el Juzgador pueda

obtener el conocimlento que busca. En pocas palabras, el técnlco es un asesor

e ilustrador deljuez, no pecullarmente de los hechos por interpretar, tamblén de

los medios Interpretatlvos, suminlstrándole, en la peritaclÓn, la forma como él

estima los datos a través de la técnica usada'"1H

Buscar la verdad hlstórica sobre un hecho determlnado es una de las

funciones principales del PeritaJe en el Derecho Penal'

Locard menciona:

'o' RIVERn SILVA, Manuel, El Proccdlmlenlo-Pensl, 29a. Edlcjón, Edlt. Pornja, MÉxlco 2000, pp ?91?99til RIVERA SILVA, Mgnuel. gl proccOlm¡entotenst 29a. Edhlón, Edlt. Ponus, Máxko 2000, pp. 23F236
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"Se puede unir la inducción a /as clencr'as flslcas, Ia deducción a las

matemáticas y Ia analogla a las cienclas naturales.'to5

En la labor perlclal y en la medicina legal se utlllza generalmente un

método ecléctico: la Inducción, la deducción y la analogfa, y cada uno de ellos

se uti l iza cuándo:

a) Inducción. Los hechos observados o experimentados han

permitido formular prlncipios generales, los cuales pueden ser

biológlcos, ffsicos y qufmicos.

Deducción. Permite apllcar los prlncipios generales a lae

observaciones proplas de cada caso €n particular.

Analogfa. Se ocupa cuándo excluslvamente se cuentan con

datos parciales de Indicios o evldencias.

Cuándo en la labor perlclal no se cuentan con elementos suficientes que

coadyuven sn la labor pericial del profeslonlsta este debe allegarse de

elementos racionales como lo son: la obseruación y la experimentaclón porque

es a través de estos que el perito podrá emitir un resultado mas veraz y certero

de la cuestlón planteada.

Este Capftulo obedece a lo observado por la sustentante en las diversas

visitas que se realizaron a los dlferentes Servicios Periciales en la Repúbllca

Mexicana, con motivo de la aplicación del Cuestlonario anlba menclonado

aunado a lo manifestado por la Dra. Gutiérrez Hernández en su tesls realizada

en el año de 1998 quien señala en su trabajo de investlgación:

"Se realizó un estudio... para Conocer la frecuencia y las verdAderas

cag5as de muerte en cadáveres putrefacfos gue SOn revlsadOs en el

1*LocARD,E.:L.EnouótccM,Fhmmqrlon,Par|e,1920.C]t 'PorGl¡crtc8|8bU|g'

P á 9 . 1 2 1 .
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serutcio Médtco Forense det Tribunal supertor de Justicia del Distito

Federal...

se encontró que el 3.3% de tos dlctámenes de necropsla revisados

correspondleron a cadáveres putrefactos, es decir, se presontaron 18

cadáveros con putrefacción por mes"'

... en et 91% de los Gasos no se reallzí un cronotanatodlagnóstlco'

...con mucha frecuencla, la forma y el lugar donde se realizan esfos

deiltos son desco nocldos por las autoridades /o que orlgina que una vez

descubiertos lleguen al serulclo Médico Forense delTibunal superlor de

Justicia del Dlstrito Federat ya en esfado de putrefacclÓn, con

Bnmascaramiento de la causa de muefte' y, generalmente en calldad de

desconocidos. Aunado a lo anterior, ta male descrlpclán de los

fenómenos cadavárlcos en el dlctamen de necroPsla y, aslmlsmo Ia

reel lzaclóndeunani lGfor,sfenometf id lcaelnaompletaenesfos

cadáveret contribuyen a no poder determlnar las verdaderas causas de

muefte en Prlmera intenciÓn'"'1ffi

La necesldad de lntegrar esta perlcial como una más dentro de las

clencias periciales obedece no proplamente a lo valioso que deriva de la

información obtenida con esta ciencia, sino tamblén a lo manlfestado por los

dlversos encargados y trabaJadores de los servlcios Perlclales de la Repúbllca

Mexicana, los cuales manlfiestan que no conocen ningÚn otro método efectivo

que pueda determinar con mayor exactitud lo que es el Cronotanatodiagnóstico'

y aslmismo de lo econÓmico que puede resultar esta clencla'

il@arta dcl carm.cn, qlqsPs,gcJvtqcrtQ sn cf,dÉvefcr outfcfEctoe rdvlsqdoE on cl

s€;üt;"t\i¿;t i;r€n;;¿;tT;tbunat supedof d€ Jurilcra dcr plsrflto Fod6rgl.
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4.4. La Formación del Perlto Entomólogo Forente

En la Ley Orgánica de la Procuradurla General de Jueticla vlgente para

el Dlstrito Federal se contempla la formaclón y preparaciÓn del personal periclal,

por lo que compete a €sta Procuradurla dicho aspecto, se fundamenta para ello

en el Capltulo Tercero, Articulo 29, el cual eeñala:

^Articulo29.EllnstltutodeFormactÓnProfesionaltendrálass€tuientes

atrlbuclones:

...il. Estab/ecer /os programas para ellngreso, formaclón, permanencla'

promociÓn, especializaciÓn y evaluaclÓn de los seruidores prlbllcos de

la Procuradur[a;

l t l . tmp lan tar losp lanesyprogramasdeestud ioe impaf t l r /oscursos

nPcesarios;

lv. Proponer la celebración de convenlos, bases y otros instrumentos de

coordinaciÓn, con instituciones s/milares, det pats o del extraniero' para

et desarrollo Profesion al;

V 'D lseñary t tevaracabo losconcursosde lngresoydepromoc lÓnde

los seruldores pÚblicos de /a Procuradurla; y

VI .Lasdemás,aná logasa/asanfer lo res ,que leconf ie ran lasnormas

reglamentarias y demás disposlclones aplicables'"

Por lo que respecta a la norma que regirá la activldad Minlsterial' Judlcial

y Pericial, el artfculo 32 de la misma ley señala:

"Articulo 32. Et Seruiclo Civil

agenfes del Ministerlo Publlco,

de Canera en la ProcuradurÍa para los

agenfes de la Pottcla Judlcialy los perltos
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adscrifos a /os Serurcios Perlcla/es de la lnstitución, se reglrá por esfa

Ley, sus normas reglamentarias y demás disposlclones aplicables."

Por otro lado los Servicios Periciales son coadyuvantes directos del

Mlnlsterlo Público, con fundamento en el Articulo 23 de la Ley Orgánica del

Tribunal Superior de Justicia. Son auxiliares dlrectos del Ministerio Público del

Distrito Federal:

l. La Policla Judiclal; y

ll. Los Servicros Perlclales.

Igualmente, auxiliaran al Mlnlsterlo Público; en los térmlnos de /as

normas aplicables la Pollcla del Distrito Federal, el Seruicio Médico

Forense del Dlstrlto Federal, /os seryr'cios médicos del Distito Federal y,

en general, /as demÉs autorldades gue fueren competentes."

Un perlto forense no g€ forma exclusivamente en las Unlversldades o

Instituciones de Capacltación Pericial, se forma tamblén con la aplicación diarla

y continua de los conocimientos adquiridos en estos Centros, puesto que a

mayor número de experiencia, observación y experimentación en la materla

que el perito conoce dogmátlca pero no fácticamente, será mucho mejor el

trabajo y desempeño que este realizará y aportará en las actividades

mlnlsterlales, y en consecuencia, su intervención en los hechos que se

investigan, tendrán una mayor efectlvldad y veracidad en cuánto a lo que se

pretende desvirtuar o al contrarlo que se pretende hacer valer.

La especlallzación de un perito no es elemento de suerte o de

improvlsación, es el esfuezo de muchos trabajos realizados donde aplican sus
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conoCimientos, eS consecuencia tamblén de errores, de mucha observación y

de experlmentación.

Un buen perito señala Gisbert Calabulg, resulta de la concurrencla de un

conjunto de cualidades:

a) ?osesiÓn de unas condlciones naturales'

b) ObJetividad para la InterpretaclÓn de las pruebas'

c) ReflexiÓn Y sentldo común

d) Juicio para ierarquizar los hechos

e) Prudencia en la elaboraciÓn de los dictámenes

f) lmParclalidad

g) Veracldad-'ro|

Mata y Fontanet agrega además:

h) FormaclÓn básica médlca Y

D Conocimlentosiurldlcos-

Por otra parte entre los requisitos que señala el Artfculo 36 de la Ley

orgánica del Tribunal superior de Justicla del Distrito Federal vigente para el

Dlstrito Federal, para ser Perlto adscrito se mencionan:

Articulo 36. Para ingresar y permanecer como perito adscrlto a /os

SeryiciosPertcialesdalaProcuradurÍa,sereguiere;

/. ser mexicano, en pleno eierclcio de sus derechos polltlcos y civiles:

tt. Tener titulo tegalmente expedido y registrado por la autoridad

competente y, en su caso, al cedula profeslonal respectiva o, acreditar

ff iMe,d|c|nsL€ga|yTox|co|ogfa,4a,s,d|c|ón,Edlt.Sa|vat,Eepsña,1001,pp.120-
1 2 1 .
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plenamente ante et lnstituto de Formación Profesional /os conocimlentos

técnicos, clenttflcos o arffsficos conespondienfes a la dlscipllna sobre Ia

que deba dictamlnar, cuándo de acuerdo con /as normas aplicables, no

necesitetitutoocedulaprofeslonalparasueJerciclo;

ttt. ser de notoria buena conducta y reconoclda solvencia moral, no

haber sido condenado por sentencla irrevocable como responsable de

detito doloso, o por detlto culposo callficado como grave por Ia Ley, ni

esfar suiefo a Proceso Penal.

tv. Haber aprobado el concurso de ingreso y /os cursos de formación

inicialo básica que imparta el Instituto de FormactÓn Profeslonal u otras

tnstltuciones cuyos estudios s1an rsconocrdos por el lnstituto;

v. No hacer uso illclto de sustancras ps/cofrópicas, estupefac¡entes u

otras que produzcan efecfos similares, nl padecer alcohollsmo; y

vl. No esfar suspendido ni haber srdo destttuido o lnhabllitado por

resoluciÓn ftrme como se¡vldos publico, en /os términos de /as normas

aPllcables.

Por otra parte el artlculo 37 de la misma Ley, deja ablerta la posibilldad

de que cuándo no se cuenten con perltos ldóneoe y en casos urgentes, se

podrá habllltar a cualquler persona. Desde este punto de vista queda

demasiado inconclusO el hecho de que Se mencione que cualquler Pgrsone

pueda desempeñarse como perlto, se sabe tambián que a vecBs debido a lo

poco comrln de una ciencia, o a lo extensa que esta pueda 8er o al grado de

especiflcidad que esta ciencla o arte requlera, eljuez puede no llegar a conocer

el tema, por estas razones esta en la facultad y yo agregarfa además la

obllgación de allegarse de la InformaclÓn o de las personas doctas que

conozcan la ciencia o arte que no domina elJuez, para que le aporten los
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elementos de conocimlento y asf el juez pueda dictar una sentencla con un

mayor conOclmientO del tema, de manera neutral, Sin cometer errores o JUzgar

sin conocimlentos.

,,Articulo ST de la mutticitada Ley. Cuándo la Procuradurla no cuente con

perltos en la dtsciplina, ciencia o arte de que se frafe o, en casos

urgentes, podrá habititar a cualquler persona que tenga /os

conocimlentos prácticos requerido.s. Esfos Pentos no formaran parte del

Seruicio Civil de Carrera'"

La especlalidad de un Perito en Entomologfa Forense requlere además

de las caracterfsticas que se Eeflalaron ant€s, una formaclÓn integral desde las

Universidades, impartir y ver a la Entomologfa Forense como una materla

adiclonal o como una Especialldad de la Carrera de Medicina, Veterlnarla y

Zootecnia, en la realidad ee constata que exlsten slmpatlzantes o profesionistas

no Veterinarios que se dedlcan a esta clencia pero que no tlenen las bases de

formación como Veterinario Entomólogo con una €speclalizaciÓn o preparaclón

en el área de Entomologfa Forense'

Esta realidad podrá ser posible con el apoyo de Unlversidades y

Pereonal Judlclal y Legislatlvo que hagan conciencla sobre la snorme ayuda

que representan los insectos en las investigaclones ministeriales, como

delatores de la verdad histórlca que eB el objetlvo fundamental del derecho

penal.
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4.4.1. Gapacltaclón del Perlto Entomólogo Forense

El DiagnÓstico de la Muerte de acuerdo con slmonln señala que:

"La muerte no es una paro totat e tnstantáneo de la vida, sino un

fenómeno lento y progresivo. Es un proc€so gue se Inicia en /os cenfros

yifales cerebrales o cardiacos para propagarse en seguida

progreslvamente a fodos los órganos y a fodos /os feldos. El prlmer

tiempo es Ia muerte funcional, y el segundo, la muerte tisular.ñ08

De acuerdo con lo expresado por slmonln el afirma que se debe

anteponer y aclarar que el Perito Entomólogo Forense debe ser una p€rsona

capacitada y apta para trabajar €n estrecha colaboración con el Médico

Forense, los cuales realizaran un trabaJo coordinado en busca de la verdad y

de las clrcunstancias que rodearon el deceso'

De acuerdo con el Dr. Quiroz Cuarón advlerte que la evoluclÓn de la

putrefacción se establece de man€ra caprlchosa dependiendo de:

"CaUsaS Intr[nsecas y extrlnseCas gue loS hacen vari1bles de suieto a

su,¡'efo y de circunsfanc/as a clrcunstanclas''f,w

por lo que aquf se hace relevante la labor del médico forense capacitado,

y la importancla de establecer el Cronotanatodiagnóstlco en cada caeo, para

Torres Torija menclona al respecto

toü SIMONIN, Camllle, MsdlclnflLesslyJl¡dlelgl, s.n €., Edltorlal Jlme, E¡paña. 1906, pp 711.
,'óüiñ¿j;'cÜÁCér'i.fif,ilffffiiüffi F"*^És,8'. Edrcbn, Edrt. Ponús, MÉxlco, 1086, pp.502'
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"Asl como el nacimiento de un nuevo ser se registra oficialmente, la

muerte de un suleto debe constar también en los deparlamentos oficiales con

el fin de llevar control absoluto de uno y otro caso. Además en el caso de /a

defunctón, es dB surna importancia para las medldas s/guienfes, ya soa

inhumación o alguna i nvestigaciÓr -" 1 I 0

por lo que es de suma lmportancia establecer correcta y completamente

el CronotanatodiagnÓstico de los cadáveres que son investigados por

circunstanclas que no ocurrieron dentro de la normalidad' Para Romo Pizarro la

importancia de contar con personal capacltados dentro de los serviclos

Periclales Y Médicos Forenses son:

l-os cadáveres esfán somefrdos agenfes

destructore.s...num€rosas clases de insecfos que /os invaden"'El

hallazgo de fales espec/es y sus esfados evolutlvos permiten esfablece4

naturalmente con aproximaclÓn, la época del año en que ha ocurrldo la

muefte y la data de Ia mlsma; esfa es la impoftancia médico-legal de la

fauna cadavérica

Romo Pizarro habla sobre la importancla de contar con entomÓlogos

forenses capacltados dentro de las lnstituclones Periciales y Médicas en la

determlnación del CronotanatodiagnÓstico TruJlllo Nleto por otra parte

menclona que:

"Los trabajadores de Ia muefte deian sefia/es a su paso por el cadáver

(laruas e lnsecfos muertos) que permiten establecer la cronolog[a de

sucesión y remontarse aproximadamente a la época de muefte.úlz

i l ro'TemaapErEE8tud|o,Sext8Ed|clón,Edltor|a|Fr�anc|acoMéndczoteo,
Móxlco, 1970, PP. 62.
,,,ROMO PIZARRO, Oevaldo. ModlclnE Lsosl. ElÉmontor do . Edtt. Jurfdlcs do Chll€, Chllc, 1922'

pp. 594-596.
ffiiiiulillo NlETo., Gll. A. M€d¡clna Forenaa, Edltorlal JGH, Máxlco' 1989'
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4.4.2.lncorporaclón de Perltoe Entomólogos a la Procuradurfa

Con fundamento a los antes manlfestado se advlerte la importancia de

contar con personal capacitado en el área de Entomologfa Forense dentro del

Area de Servicios Perlciales para poder llevar a cabo la labor de investigación'

y determlnar eficazmente el Cronotanatodiagnóstlco'

Fernández Pérez, habla ac€rca de lo que para el es peritaje legal:

?esde Ia antigüedad ya ha quedado consagrado en los códlgos de

Procedimientos, que cuándo un magtstrado o Juzgador confronte

problemas, para cuya resotución requiera conocimlenfos espect'a/es

a/enOs a SU ciencias, recurra a técnlcos en la materla cOrrespOndiente' A

/os cuales pedirá su colaboración y su opinlón en relación con e/ caso

delictivo en estudio y sus puntos por aclarar al respecfo' Tal

colaboraciÓn recibe el nombre de peritaie Judiclat y perito quien lo realiza'

...Esfe es e/ caso concreto en el que la ciencia'se pons al seruiclo de la

Investigactón iudicial y de ta administractÓn de la iusticia.'n13

con esta cita queda de maniflesto la importancia del Perito dentro de la

labor judlcial y con lo anteriormente desarrollado a lo largo de este trabaJo'

deseo poner de manifiesto la importancia y enorme ayuda que representa la

Incorporaclón de un perito entomólogo capacltado en la determlnación del

CronotanatodlagnÓstico y sl las condiclones asf lo permiten, no limitarlo a la

determinación del cronotanatodiagnóstico, también lncorporarlo como perito en

el área de transportaciÓn de plantas en pellgro de extlnción (Delitos cológlcos)

y drogas, abandono de personas, y Entomotoxlcologla' gntre otras

ffimón. Etemont@. Edlt. Blbtlotrcs M6xlcana dc provanclón y

n""o"ptá"ion Soclsl, serle Manualcs de Enaeñanza, MáxhE' 1976'
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aportaclones derivadas de la aplicación que realice el trabajo del Perlto

Entomólogo, como ya lo he venido desarrollando en el cuerpo de esta trabajo

de investigaciÓn.

La lncorporación del Perito Entomólogo al Area Judiclal también

obedece a lo declarado por el Personal de seruicios Periclales, quienes

manifestaron quB les seria de gran utilidad la labor y los dictámenes que pueda

realizar el perito EntomÓlogo en el Area de Serulcios Periciales'

Javier Piña y Palacios habla por su parte habla acerca de la labor del

',El perlto no decide el valor probatolo de /os efecfos; qulenes lo hacen

son e/ Mintsterio Púbtico para el elercicio o des/sfimiento de Ia acción

penal y el luez para las resoluciones iuisdlccionalesñ14

Para reafirmar lo antes manifestado debo puntuallzar que:

. "Durante el proceso surgen algunas cuesfiones que por su Indole técnica

o cienttflca no están al alcance del com(tn de la gente, porque son e/

resultado det Juicio y de la experlencla, Y QUa en esfos casos se recuffe

al Juicio de perltos para qus llustren a la Justlcla con los conocimlentos

facultativos que Poseenñ 
15

A conflnuación citaré el extracto de un artfculo de la Revlsta Muy Interesante

donde se señala la importancia del perlto entomólogo en los casos que 8€

Investigan.

r11 MONTIEL SOSA, Jwengno. Manuql dscdmltrÉllqllcg, Tomo ,7'. Edlclón, Edltorlal Llmu8a, MÉxlco' 2000, pp'26
t" op. cft. Pp. 26
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"Los forenses comienzan a sonsacar (Sic,) información a /os rnsecfos

que colonizan al cadáver... lnvestigador del departamento de Zoologla y

Entomologta de la Universldad de Rhodes en Sudáfrlca...Eljoven CIery

es uno de /os 63 profesionales gue se dedlcan a la Entomologla forense

en el mundo. Las moscas, escarabaJos, arañas y ofras crlaturas gue se

alimentan de la carroña, conocida como fauna cadavérica, o escuadras

de la muerf€, son unos auténticos confidenfes de la pollcla. De hecho,

han ayudado a resolver numerosos casos crlmlnales, sobre todo en la

determinactón de Ia hora de la muerte y de confirmar sl el cadáver fué

trasladado o movido de sltlo en algún momento. Desde hace tiempo, /os

cientlficos saben gue se puede establecer una relación entre /os crblos

blológlcos de /os rnsecfos -huevo, latva, pupa o crlsállda y adulto' con

/as efapas de descomposición cadavérlca. Además, en cada una de

ellas aparece una fauna diferente.../os forenses cuentan con un reloJ que

permite aproximarse a la hora de la mueñe.ÁlB

, Con estas breves cltas deseo recalcar lo lmportante quÉ resulta

Incorporar a un perlto Entomólogo Forense, al Area de Servicios Perlclales de

cualquier Estado, obedeciendo a una necesidad existente y latente plasmada y

manifestada por los diversos Servlclos Periciales de la Reptibllca Mexicana.

ttt COPERJAS Enrlque M., 'A la luz da lo¡ hachoa', R€vlsts Muy Eap€clal, Máxlco 20O4, no. 34, Publlctrlón acmc¡tral
2004, pp 1S26.
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C O N C L U S I O N E S

PRIMEM.- La Entomologfa €n Méxlco es una ciencla enfocada

principalmente al aspecto agrfcola y ganadero y en menor proporción al

aspecto médico, debido a que no se conoce la lmportancia y utilidad que

pueden tener los insectos en otras clencias o discipllnas auxiliares en la

procuración de justicia

SEGUNDA.- Se requiere del fomento y apoyo de Instituciones

Educatlvas y Gubernamentales que promuevan el desarrollo de la Entomologfa

Forense en México, esto con fundamento en lo observado en las diversas

inStituciones educativas en Méxlco, las cuales nO promueven a la Ciencla

Entomológica Forense como una valiosa dlsclpllna auxil iar en la determlnación

del Cronotanatodlagnóstico. El gobierno tampoco ha intentado apoyar estas

investigaciones debldo a que no so conocen las diversas apllcaclones que

puede tener la entomologfa forense no particularmente en el ámblto penal sino

tamblén en el ecológico, el médico, etcétera.

TERCERA.- La Entomologfa Forense oonstituye el mejor método

probatorlo para determinar el Cronotanatodiagnóstlco en cadáveres antiguos

encontrados al aire libre, esto con fundamento en lo desarrollado en el cuerpo

de este trabajo, independientemente de los trabajos clent[ficos que respaldan y

avalan esta aseveración.

CUARTA.- En la gran mayorfa de los casos de cadáveres putrefactos

que llegan al Servicio Médlco Forense del Distrlto Federal, no sÉ reallza un

Cronotanatodiagnóstico correctamente, esto puede sÉr debldo al gran número

de cuerpos que llegan anualmente que son aproxlmadamente un total de 6000

cuerpos al año y también debido a los pocos recursos econÓmlcos que se
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destinan a este Servlcio Médico, trayendo como resultado el no poder reallzar

correctamente un necropsia reglamentada y fundamentada en la ley'

QUINTA.- Se requiere de una especlflcidad en el área de la impartición

de la Entomologfa para poder aplicar los conoclmlentos de Entomolog[a

Forense dentro de las diversas áreas de investigaclón judicial, no pued€ darse

como un trabaJo de pasatiempo o apllcado por personas que no conocÉn o

concibÉn a la Entomologfa como una ciencia que requiere de estudio,

conocimientO y compromiso, puesto que por ejemplO se requlere de conOCer

los hábltos alimenticios, apareamiento, fecundaclón, etcétera de los Insectos, la

Entomologfa Forense debe aplicarse por Entomólogos capacltados trabajando

de manera conjunta con el médlco forense para poder determinar con un

certeza tal sin dejar lugar a dudas de un cronotanatodiagóstico.

SEXTA.- El desarrollo de la Entomologfa Forense en México se

encuentra atrasado porque no hay fomento y estfmulos para aplicar esta

ciencia al área Judicial, esto puede ser superado cuando las instituciones

educatlvas impartan y desglosen a esta ciencla como coadyuvante en la labor

pericial, aunado con la labor comprometida por parte del gobierno y del Poder

Judicial para poder destinar un mayor numero de recursos económlcos a esta

clencla y los trabajos de Investigación que tengan que ver con esta área de la

Veterinarla

SEPTIMA.- No exlste actualmente otro método más efectlvo como la

Entomologfa Forense para poder determinar efectivamente el

Cronotanatodiagnóstico en cadáveres que ss encuentren en un avanzado

estado de putrefacción.

OCTAVA.- En Méxlco se requlere de Entomólogos Forenses

capacitados en el área Forenss, para poder llevar a cabo un correcta
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determinación del Cronotanatodiagnóstico, esto en estrecha relaclÓn con el

Médico Forense.

NOVENA.- A través de la Entomologfa Forense se pueden determinar

poslbles causas de muerte, como lo pueden ser las lesiones ante mortem o

lesiones post mortem, uso o abuso de drogas.

DÉCIMA.- La Entomologta Forense slrve además para detsrmlnar si un

cadáver fue movido de lugar con posteriorldad al deceso, asf como el lugar del

deceso.

UNDECIMA.- La Entomologfa Forense sirve para determinar sl la

persona en vida hizo uso de drogas, antes de su falleclmiento

DECIMASEGUNDA.- En México no existe una persona realmente

capacitada y enfocada exclusivamente al trabajo de Entomologfa Forens€, esto

con fundamento a lo obtenldo como resultado de los cuestionarios apllcados en

los diversos Servicios Periciales, y a lo observado a lo largo del desarrollo de

este trabajo.

DECIMATERCERA.-La Entomologfa Forense no tlene cabida en el

sistema curricular de la Llcenciatura en Agronomfa o Medicina Veterlnarla, se

enfoca y se imparte meramente al área ganadera y agrfcola en el control de

plagas.

DÉCIMACUARTA.- No existen el suficiente nrlmero de Servicios

Médicos Forenses, con la infraestructura adecuada que respondan a las

necesldades de población acordes con la realldad exlstente en Méxlco.

DECIMOOUINTA.- Existen muy pocae instalacionÉs que sirvan para

realizar labores de Investigaclón dentro del área Pericial, y Servlclos Médicos

Forenses, con Instalaciones adecuadas que cumplan fntegramente su misión
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DECIMASEXTA.- No existe una profesionalizaclón y capacitación en los

Servicios Perlclales y Médicos Forenses, debido a que no existen Centros de

Capacltación suficientes que atiendan la demanda por parte del personal de

Servicios PeriCiales, que los capaclten y los instruyAn, esto porque, nO exlste

apoyo ni recursos económicos y materiales para Incentivar y fortalecer los

trabajos de investigaclón en esta materla.

DECIMASEPTIMA- No exlste siquiera una legislación especfflca que

regule exclusivament€ a los Servicios Perlclales, ni mucho menos al personal

pericial que labora en ellos.
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P R O P U E S T A

Como se ha anallzado, el obJetlvo general de los Servlcioe Perlclales

debe ser apoyar a los órganos encargados de la Investigaclón y prosecuciÓn de

los delltos y de la impartición de Justicia, de forma profeslonal e imparclal, en el

esclareClmlento de hechos qUe, por Su naturaleza, reqUleran demostrarse

mediante el empleo de conoclmlentos mas profundos que el conoclmiento

ordinario o común en determinadas ramas de una clencia, técnlca, oficio o arte.

En el caso de las ciencias médicas, conslderó que el perito debe tener una

formación profesional y emptrica que le proporclonon un grado de superiorldad

o autorldad respecto de las oplnlones de profesionales de la misma área de

conocimiento, a efecto de no dejar lugar a duda de que la opinlón vertida en los

dictámenes es en realldad más que la opinión personal de un profesional, la

verdad a seguir por qulenes tienen un conoclmlento elemental o incluso

carecen de é1.

La formaclón necesarla para el Perito Entomólogo Forense debe ser

lmpartida como materla optativa en el pregrado de Instituclones Educatlvas

Públicas Profesionales, para que los estudlantes que aspiren a ejercer como

Médlcos Veterinarloe o Médlcos Forenses adquieran desde sse nivel, una

especlallzación que en unión con el interés y la vocaclón por esta ciencia,

puedan acceder a poseer el conocimlento necesarlo para convertirse en

auxil iares ldóneos para el Ministerlo PÚblico y elJuzgador.

Para alcanzar el objetlvo de la formación Profeeional del Perito

Entomólogo Forense Ss deberá contar con un Plan de Estudios blen

estructurado y hecho a conclencia por Médicos Veterlnarios Zootócnlstas,

Médicos Forenses e Ingenieros AgrÓnomos.
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Las personas calificadas para la impartición de esta materla deberán ser

docentes que cuenten con la experiencla avalada por proyectos de

investigación en la materia.
para ello, creo se debe contar con las instalaclones e instrumentos

adecuados para reallzar práctlcas de campo en circunstancias controladas con

el fln de establecer tablas de aparlclón de Insectos que Intervienen en la

descomposlclón de los cadáveres, asf como sus ciclos, vltal y de reproducción

y apareamiento, por cada ecosistema que hay en la República Mexicana y

segrln la época del año, para contar con parámetros qus correspOndan a la

realidad nacional.

Con posteriOrldad a Su formaCión, se hace necesarlo que estos

profeslonales se Incorporen a la vida práctica para qu6, ya como peritos

prlbllcos o privados utilicen el método de determinaclÓn del

cronotanatodiagnóstico por medio de la entomologfa forense para emitir

dictámenes que al ser ofrecldos como prueba, sean calificados como la prueba

idónea por el juzgador, al producir en éste la convlcción de que son la

herramienta que conduce a la verdad hlstórica.

Estlmo que la incorporaclón, debe extenderse en todo el territorlo

nacional, en proporclón a la incldencia de casos que se presenten en cada una

de las entidades federatlvas, con el objetivo de contar con un perito entomólogo

forense por cada servlcio médico forense o Bn su defecto elaborar convenlos

de colaboración Interestatal para que en caso de que no se cuente con los

peritos entomólogos forenses en la entidad, se pueda contar con el auxillo de

los peritos adscrltos a los servicios perlclales de otras entidades federatlvas.

La lmplementación de esta especialldad a nivel profesional, dará como

resultado que se cuente con elementos que hagan más precisa y fácil la

determinaclón del cronotanatodiagnóstico, en vlrtud de que desde la diligencia
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de levantamlento de cadáveres encontrados al aire libre, se contará con la

particlpación de un experto que arriba al lugar de los hechos con conocimiento

de causa y que tiene la formación y la experiencia necesarias para Interpretar

el ciclo de vida de los insectos y su función en la descomposición de los

cadáveres, y que cuenta con la capacidad de considerar todas las variables

que intervlenen en estos procesos, para integrarlos en un dictamen asequible

al investlgador y al lmpartidor de la Justicia.

Para alcanzar el obJetivo de la formación Profesional del Perito

Entomólogo Forense se deberá contar con un Plan de Estudios blen

estructurado y hecho a conciencia por Médicos Veterinarios Zootécnistas,

Médlcos Forenses y Agrónomos

Dos de las principales interrogantes quÉ Surgen cuando la policfa

investiga y Se enCuentra ante un cadáver SOn: Causa de la muerte y

clrcunstancias en las que se produjo, Data de la muerte (concretar con la

mayor exactltud posible el momento del fallecimiento) y lugar donde se produjo

la muerte, eS declr, si el cadáver Se encuentra en el lugar donde Se prOduJo el

fallecimiento o éste pudo ser trasladado, de estas dos preguntas los Insectos

pueden contestarnos las dos liltlmas con mayor exactitud sln dejar de lado la

prlmera, tanto en la frjación del momento del fallecimiento como en la relatlva a

los poslbles desplazamientos del cadáver, pueden ofrecer respuestas y, en

muchos ocasiones serán las respuestas deflnltivas.

Dentro de la labor pericial entomológica se debe contar y dotar de los

recursos técnicos (laboratorios, microscoplos, sierras de dlsección, mesas de

exploraClón, estetosCoplos, lámparaS, cromatógrafos de gASgS, equipo de

recolección para muestras, mallas de recolección de Insectos, termómetros

para lugares abiertos etcétera, Cámaras fotográflcas), idóneos para la labor

que realizan estos profesionistas.
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A n e x o  1

a * - * - * j

En esta imagen ee aprecla el curso que elgue la larua de la moaca en el

ganado, comenzando por lar patac o flancos del anlmal.117

l '7|magantomadadc|| |bro:METCALF,C.L'yFL|NTw'P', |n'ectosDestruc1]voLflnÉgM

su Contrpl, gexta Edlclón, Edltorlal Contlnental, MÉxlco 1975, pp. 10ffi.

n  \ \
i r  \

\ 1
t l ,

H
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A n e x o  2

Eeta lmagen muestra la estructura general de una moaca y una larva en

poelclón lateral. 118

ttu ttu lmag€n tomada dcl llbro METCALF, C.L. y FLINT W.P., lm€<fos tlostruc{lvos e hgq
su Confuol, Sexta Edlclón, Edftorlsl Contlnental, Móxlco l976' pp' 1085
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A n e x o  3

AÑnroúh É*fTFtüA YÉ u* tll€tott

frSrn
J

*hcro

_ ¡
Pr¡lz¡

hle*urp "$ll*

A¡mmep/
oJoe
a¡unfrEFr#

tftt#

\ALA
bsrc*i¿a

Esta lmagen muestra la Anatomla Externa de un Ineec{o, deecriblendo

cada una de les partes que Integran a este.lr0

t,t lmagen rsallzsda por €l carlcsturlstg Eduardo Gómsz d€l Parlódlco'El UnlvErsd'.
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A n e x o  4

1'. Tablae de Aparlclón de lnsectoe necrófagos de

observeclones reallzadas por Megnln. 120
ecuerdo con las

1ro Tahta tomada del llbro dc SMITH, K.G. A Manusl ForcnclcfnlomdaoY. Brltlah Mu¡aum (Natural Htetory), Edltorlal
Omotrcck Publlrhlng AssoclatÉe. Comell Unlvcr¡lty Prtar, lthaca, New Cork. Oxlord 1988.
OL|VA, A. lns€ctos dc lntorÉLEorsnss d€ ErenoE (ArgEntlna). Prlm€ra ll¡ta llutrada y datoe blnómlcoo an
Revlsta del Mueeo Argentlno dr Clenclae Nf,tural€B 'Bemardo Rlvadavla' o Insdtuto i'laclonal do InvmtlgaclÓn de la
Clsncla; Tomo Vll No. 2. Buenoe Alree, Argentlna, 1997.
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A n e x o  5

'úó ¡l{}rf ldflrlüfhl¡finbrurilddry|ü}h tl¡rtlr

- l¡d".hrrmll¡mberqf Indtvl{ndrp*.
- frfi.firrd!üü ñr¡$ü ofhdvlün| grw"
rr lddhürlmnmiü*of|drdü¡rlrfrffi!.

*üú||l cfürqcrhldiüüfr ffi ffitrd+r¡r h ttlr$l.

- lil{ffi rrrdtmbcefftdfidütrf grr*e
- lhdÉhrr ffi Étrbüofl¡dh¡lürh ¡mr¡d,
rr IndlÉü r|#urúoifhdlrld'¡l Füilr.

tb)

Diagrama donde ee observan el arrlbo de cada uno de los Ineectos

dependlendo del estado de descomposlclón que prosonta el cadáver.

(Erte cuadro es resultado de una Inveetlgaclón llevada e cabo en el

mlsmo lugar).r21

ttt BYRDH, Jagon, Forensh Entomoloflv; The Utllltv of Arthrooodo ln L , Edltorlal CRC Preee LLC,
EBtadoB Unldos de NortcamÉrlca, 2001, pp. 10

TTffiTTAHILY
sr,¡tfitt(rtuü(IlffiTrow

FffBf,I ELTO¡tlE DüE¡IT uxr

lf,trDA&f'*sl¡.ú
üü.?mü¡lüürbrft)
l^IsoTf,rm{.& fl-l|rl

ru

-
ffi*
Iru

ff

rTAñttUtü E{rffitrü}
|{l:Dri.rbrt (rry rdul
cl"[[lD.rh ¡r*¡¡¡¿.¡

fc¡*¡8¿$tb{I} 0ülh tr¡hr}

{rl

IttSffiTFt}ltrY
drTt0üfl or Dtcoffifxilrtrrr

Fru¡H BIÍUTTBD DBCAY rtt

ll!'üühü¡ {rr¡Éffd
4lf,D +(nlilhd*) -

k
rrr-rr

<F*

ffiaIfryLUqtrr& $r:td+
mr'Ifflqü {aüilfl¡bd{
ü¡ilrf&ffilE rHrfll.rr|{f

.'il
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A n e x o  6

rrr.fift dflnFnL.ln.r

.lü||ffir*Lnr-d
oaar.ffi |tr.qh -

f r f f i | * l l #

úLb

- *-;:-hrrJüli-^HG! t rk
*f-

a + & ¡  F td t u - L +
G

' g e . L L - :

b h r  t
, t f r  t u +

É H a + r -  É t r F r H - l l . ¡ E * F -

I
I
I
I
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t

EJemplo de HoJa de Informaclón Entomológlca que debe eer llenada en el

caso de Leventemlento de Gadáveres.lz

t" BYRDH, Jason, Fofcnllc Entomoloov: TIre Utllltv of Adhrc , Edltoflal CRC Press LLC,
EBtadoB Unldo¡ de NorteamÉrlca,200l, pp. 118.¡
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A n e x o  6 . 1 .

Fo¡üü{d Xqtffidü¡fF ttra f.Hltty of fuüug+dr |¡1 t4¡rl früüdü|rtoEr

EJemplo de HoJa de Información Entomológlca que debe eer

caeo de Levantamiento de Cadáveres.1z3

llenada en el

123 BYRDH, Jason, , Edltorlal CRC Prasg LLC,
EBtsdoB Unldos de NorteamÉrlca, 2001 , pp. 1 19.
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Anexo 7

tDÉhtmrq{|,Htfra.
illtü
t'fficJlfr,ffi]ütfi
rrÉrlÍrr¡,É{
crffhE

átq"
4r'|lffir.É
IId¡t |f,.üfilo il lE Dl ti*¡r r t ltfit '
ry
l l l t t i f l

--'.I¡-Fq tf.4f4! r *,t ú üto Erq ü n
1!!=!- Er-üq:!:+ü r lfi H c ¡s o rL.frJSH'*l.#lEúoilEFrfr r¡il

. "  " ta*.o*¡ f** db o r-  tu
r l E - � f  i l f r l m v i E f f i
m F É F I ¡ E  r t f r  r r b r E E i i l d E C#MiqágtE

. . ¡ . g H d f f i r t u d f f i l - r É [

orÍmf qü#!F¡WfF.

lictr¡Er * tfr tl{A, I t7 dr ErlP fi ldü+

E rürÉ LUl¡üü¡li|Itr
rartttttlt*Etil ildHüÉ
artrttDoEalrE|rÉ
ft * Dltttttg fütl¡.
t t l f l ' | f i

tr mlc cl ¡|üfr úlb I t¡fú a flfrilrF Flltftdr Én
d .b rülür¡ar¡ü aüt|| rbof,h d EÚ ¿ sbmloaf¡
hrm¡H&h

i5 nÜ Éüd iüHü qFfr d¡ud|n

,1"1r;,# ¡d.ffi
ffi

*Lrh#
ff i--

Acueee donde ee corrobora el envlo de cada uno de loe cuestionarios e

loe dlversoc $ervlclos Periclales de toda la Repúbllca Mexlcana, con la

flnalldad de damos une percepclón cobre la Realidad de la Apllcaclón de

la Entomologfa Forenee en Móxlco.

Viru¿ nntn¡r ( rtrr1.i ' 't ,,t ,¡i¡trt¡

-
r t r f . . ¡ . h  a l l r l t t  j l  l t l f t l l a t  r . l f . t t t l r
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A n e x o  7 . 1

ffi

E.UHETff ik
tÉóLtü.Hld.a
dlÉfrHoOtu
f f t t  l n l t

ftfr ftd*bF.aalttt bFÉ|Eür.¡E$hltrbU
i l f f i f f i f i F f f i T f f i ¡ E E C
f f i F  E  b E i l f f i a t ü f f i @ E
f f i ' E f f i 5 E E @ I F É E f f i
f f b a ¡ ¡ ¡ i o ú e b E r r r c F f f i r d F
tu r qñoi¡otqú F-{fr-ar re
ffiñ ffiEh|úrff d rÉüút¡tildúr y

c, ütr qfiffi,VüHdr¡Ír

ffifl|ffiFtr+
dlfrffftEo*t.
l . a a t ñ l  a

h ú ú E üla B rl¡ r¡rÉr fÉdr E dfr q{
8 f f i f f i ñ - F p f f i p o f f i l l m ú
f f i É E t G r d ñ g t l t E ü E f f i f f i
f f i i l G E E f E g r l ' E ü E F r
F E f f i E E  E E f f i F E- f f i r 4 E { E { E ú - @ - 5 - E }

f f i t d H l f f i h * d . b ú ,  t # | q d d h y

t u r d # c ñ f f i  E , ú o d  r ' d J d  r  @ E  ú
Éffi gñ ü !¡ft fr ffi F Filf* s ild iFr¡gt
FFIUürtf iñ¡ f f i  FrüI5I |H{ mH
r-rÉ +FÉñ r lE rrd,* llr ñfr ttú rya tl
tFqñ ffi I r r¡frn+É¡* J&|ibvüilrffir
ff -rnÉffi E bü lü.fr 4rsr*frrú ffi I
-ffiobffiffiüfiücfim

¡g'dffi ó ffi h fr.|fir 4rrlE tilr ü b CHIü
t 4 l o t C i l t f r f f i F d É - f f i l c ¡ n d
rrthqE EErüúrHd dlffiürfoffi||lü r a

ItH o Effi E¡rt¡qaS+e. m
Éfi offiüt übud{ hü I affi d¡d* rrt¡ ffi
É d ÉEo o E fr f b rlñri¡.r a¿¡ul, M
ruerut-¡l¡' ftdr Lh s h ü, tÉr5 ffi
Éfiriffirr ih ffi ,trdr* G¡ Olflf,

q l t r f f i t p , ü f f i b f f i d d í * F
fffi d¡d ü H Ék fl ft ñ c4rilú o iafd Eld
f f i f f i ¡ f f i f f i & - r d r F b r i l
f f i f f i 5 h f f i h ü f ¡ i r f ü s b
Ctffi ffi *r { l¡L1fif F ddrr*¡y frrüú
**tHtrd¡ E E * h rdiÉs F ffi fr r
tffisHffifry*rtufrE¡bffi

^fÉidÍó rl ffi b Cdü qrtu H o b t-¡*
f f i l ü f f i h t l Ú - t u I #
r - o I i l f f i ¿ h h i l h ú  f r I ú t u r r
t¡frrtü, F dtT¡dn obsr.ú+

ft ÉilTF 6 E Fdffi lF{rdor o9qtÉh o'lÉ mifr,
lrrhcfficÉ\ rhficdürot¡o ra¡oEÉErt ü
- ñ F ¡ r t E f f i s f l f f i E * i l ¡ l . t u
lL{6ürt¡tltr{. otdñ hÉ'o ?+ ÍíE |l. Craq,.o ¡Éta
hgofdñ Corrdr b hb lffi Cro¡.oo

.¡f;;ffi
r |h l r - * ! l "h  F{x . r l ¡Eo.  lM lO

. r r r f r ¡  a r . Í t  r ¡ a r i  E r
{ rFq  f  . rE f  r r ' ¡ú* ¡ñ ¡ ( , ¡  É  f f  +sH.  FH

,a ! r f l r .  a ¡ ¡ .u  r ¡ ¡ l ,a l  ah

Acuses donde ae corrobora el envfo de cada uno de loe

cueetlonarlos a loe diversos Servlcloc Perlclales de toda la Repúbllca

Mexlcana, con la flnalldad de damos una percepclón sobre la Realidad de

la Apllcación de la Entomologla Forense en Móxlco.
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Anexo 7.2

a¡¡{sOHeMtof*ffiffi

rlLlE Jdl*sl|r$rofdi

ffiffffiffiil

üdffiffl$ffiftr

lfr Dfrffiüttodrüolddrü'0{

cEtFlbh!ü¡gD
ffióffik
üffifiHffi|ol¡
f r . r t n l a

EffiñEilT

r u f f i | @ ñ n # m r m r F É r
f f i  F  E  h f r r k * l  ú f f i  t u
Arónflr ff H& ffi F h S qüorC+ C l¡Eb Eütú
#  b f f iÉcb  b  r  rÉb@m nra lú r  i f t r
r¡É.srtrfr .i nÉidüÍafódtÉñdfró Í 0a&4il Í #
Erilrú dr d¡.ssrEÉao& fiJr# 4 fiÉl* btlo E ffi Y
#üffilqlffidsEbh

t u l 6 E l ú E i f f i 5 f f i d l f f i H É

ru tI# #h Éafr t lil r w{r*r d nHa irstÍd,
# f f i F f f i m f i r f f i c 0 t r *
f f i f f i n l F F é s h m b f f i h b
Dtgffiffi *r ñ i¡frrirldHÉr¡ diilf'{*l r ll.|frffi
dr ffi EdQñ{üLFh r|f t ülüfüqJi H ffi rtq I

¡gcúe¡rdo*ffi b chü il ffi tr o t Érffi
FlCbo l# ffi E d ü ü ffi l¡* ffi ü¡llürlcdl x
*Étrttbü b ürtt¡ H o trffi É n ffi o b

*M{Ef f iF ¡ ry f f i . f f i , f f i
ffi r.ürqLl# b C¡re*¡.fr s tu q Fffi fid3q fr r
* É f f i o F f f i f t b a t t ¡ f r ¡ ú ! f f r u l  r u

Ía{,|}l{r|rfÉ3, brce$r* üar ü ffi ll. (h rffi

E flErl¿É Érqeeh H{itr Ehlotür f, t ffi

E m t u ñ r d E i l E t F i l
| É E E f f i d h ü E ü t * s C l h i f
f tÉñÉt f ta  tu -Eq¡ f f i t rmübdd¡
ó E ffib ffi F rb m r'¡aú Éü lilaÉ

É p f f i ¿ E f r q ' t u ú d f r a f f * C ¡
ffi r¡ ü|ÉdüÉürt F¡aÍ. d mfrs b* E #Éñ I
ffiüaHh¡ofi3hhh

fti d *l||p df ffi|h' b ¡r+d d.qy ffiffi ú

F f f iE  d {hh¡ | lh f f r t r f f ioHf f i
f f i { * t f f i ¡ t i l ü f f i b E ú r q r h
f f i f f i r F d r É  h f f i r ¡ l d ü l l l b

E n t E h - f f i r T F r ¡ d
f f * l { f rd lDobs:  ü ¡ rL ¡  ¡  ¡ r t ¡ r l  r
rffi rEffi * 

19¡ { -3hl1ir+É':lJ^t-

dffififfi*ü flÉ.tuI¡.tñ¿q
trilffitEar= +ür g 0

bryrs* .g" "  I t I  l
ó É . # ü ú b l H  I

l t r n l o m r i l t

*LuJl-
t o E a  ¡ f r . t . t  .  t r ¡ * ! r F + q  l r H r i

Fffi f..ff i  r,- lt 'FF ^r.r{.c.}. H.*.trE MIE
d É { r a ú ¡ . F '  l } . r  F , r r . c t l  F . . r r  ¡ r  r ,  *  t + .

Acuses donde ce corrobora el envlo de cada uno do los cuestlonarlos a

loe dlvereoe $ervlcios Periciales de toda la Repúbllca Mexlcana, con la

finalided de darnos una percepclón robre la Realldad de la Apllcación de

la Entomologla Forenee en México.

-229 -Neevia docConverter 5.1



t
t
I
I
I
t
I
t
t
I
I
I
t
t
I
I
t
I
I

Anexo 7.3

e-ühHqrlr¡6ffi
OrffiütsíCflffir
thüObor
ft  t t t t t r

i l f f i f f i d * f f i f r l E t r l C ú -
ü.ñúi F L fsfd * hhF * h {haill*d tdid
hÉrffi ú l{¡ñtfribF úól rld.¡F-..|tr
- { d f f i h h c h f f i r k o h g É
á ú f l I ¡ f i r d o f r d o g f f i f r f f i f r t u
f f i i l f f i - * ! É F D f f i t
ff iüdf Itidto ft ú Odqt Od ft fl

O¡.' i ü.4É dr ¡ü h rfrd dd r iiltdrú ú
Ef f i ¡ f f i¿ f  l#dhEsf f i { f t f f i
f f f f i r f f i H ü r f i l E o m ¡ # r
ü f f i f f i H r 5 H t S i l f l  h f f i f f i r b
E g E f f i r - f f i F - E g f f i
fl frFtftdr F Eilt ffiFGüryFt
-Ec t f f i f f i Í f f i#

+ E t e f f i r f f i ü F f r t p F
f f i o t # f f i E q ¡ # * f f i É f r l
f f i ü b l f r r d f r f f i  ü h f l d b r r l r e
ffi¡ilfrr|aahqÉ

ksdÉ*Hffi ffie¡dqf üfldan{trr ffi
CdOFq EEKEEOTqEt r f tÉ  H
f t É f f i t r t u f t f t 5 ¡ f l t , t u
ütrJ&tr¡t.{.fi, tlrot¡drr tfrE f,{ r{|ffi t|. C#s ffi

Clh.ffril{fmlEüb

ffiüHffi

drffiüabr-h

l t iaa{ la

lE F.CofiI pffi h tül¡UÉt |trilñ Iffi il
f f  H¡ f r tÉ lódü r ¡ddE f f i  r lú *
ffi H lr tGsr il l{dE ú b Etflüd lao¡lqñal
a{ÉEEñrh ffi ñ { U ffir fr nFffi
i l E 1 4 E r É w f f i É F
d d f f É a f s J H j d E e f f f i Í É
d i l o r 4 ñ E d n * É [ r  É r E f f i r
f f i t f f iuübb

t u d ü b - ú : r u h s t f f f i ü h
ffi üñ.d ar tr tttfl {d lfi F ffih{ rH rffi,
# d¡¡rtütr.ír r .alprg*r F ü rF* o ú h
ü ¡ . ü É 5 f f i f f f i r l s r f i l f l b f f i f f i E b
F g ñ r ' É * r f f i i l a É r m
a - h J g É  F b F b ü s F f f i I E '
*üdübffiÚ-fraaaafrffiffi

¡affiilffi h ffi lra Hsg ú trFsrrt
rdff . fld drihír.rl¡r H fl ür.lg t ffi r ü
i¡illl¡o h lirlfidi H d b ó O¡rffr É d ffi
ffiÉffi.ñrbtrrd.

tFF.{E|rdü:ififfrfrffi
E É q f f i U E f f i ¡ ñ a r @ Ñ r Ú r
t # É{iÉü r E fr Í b r.affi ¡t4,.(lütl. ü{E
ffirl,rr,flt l¡|ffi¡h lffi* lt tr¡ffi ¡r. (+or!s ¡4ñ
ora.gdañqtnd4 tuffitüilM

^,rti¡^,",. h¿Mt
'üU 

Áutttt*t' u,*EEkE-*
s  L O s

n t  F
" a y

*F* t t . 'É l r  r , .ÉF- .É .o . r

ffiil

Acuses donde ee corrobora el envlo de cada uno de loe cuestionarioe a

loe dlversos Serviclos Perlclales de toda la República Mexlcana, con la

finalldad de darnoe una percepclón eobre la Realldad de la Apllcaclón de

la Entomologfa Forenee en Móxlco.
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Anexo 7.4

r*4 (r*ftfrí(oil*qürtfra

c B'.b¡Íar'üÉFq¡4E
¡trfrC|lilfrtffi
flHñffi

t t a a a d l a

b f f iOb l * tb# f f i tmqFf f iu
t f f i f rn*  É f tú t iE  f f ia  !FO
f f i i l E  d * i h E ú  b  J { G  f f i
f f i ¡ I l4  f f i rEmf f i r  tñab# l
S E É F . q E h ] E E { f f i E E
t u r É É r c E | E r h ' - f f i - * s

t¡aa¡.rHrF.fl rü dr rnsd.ür

Clh¡lLtf¡-Éil

abrltfrrlffi

dffifroft.*r

t t t t . ñ l t

h ñÉiblrñ bg¡É|qórErad¡ü|9 {|t
m f f ibrfrürt* t f f iElüfr  lgÉ f i
ü f f i F E f f i i r ¡ 4 d o ñ h ü t l f f i f t f f i
f f i ¡ h f f i G r s 5 ¡ ¡ i l - r f f i
i l E E t q E H � T f f i f f i f u E Ú
f f i r E 4 i l d { f f i ¡ f f i r E
r,ffi dr d:.ofrF6Éb +tÉ dffi t* b ilrdañ r
ffirtflOr¡* ¡C¡ Ofred h

Cdi a üE d. É lü rffi üff I lF!üffi h
@¡rE * EFfh fi H I ffi f, llil ffi
f r f f i - f f i f f i f r + E O ú H
Fdrd dttilr ft lll ilt¡* I't ütc! rb 4' b
re¡¡ú ffi rtr r Hrü¡r*f ¡il I drEb | ffi
d.* lr¡flÉüt Éqb s b ü q¡ Effi fr t
r F.fr a b hLffiIrüüüüü* il aú ffi

f f i r É É r q E | E r L b - f f i - * s
f f i f i f f i f f i o f f i E E r h ú t t

Oü d atÉ'Édr üftr b ffi q(üd r tr#hr m
ffi qffi ilb Etfrt d{ iffi ¡ ffi o il{.Ée4
|frfr fiftüíñ ff ffidñ lo¡r rts fiÉ'fr o q t*r
f , ¡ f i ü ú ü # . s b f f i h f f i f r f l b
ñÉ ffi tl.|l r tÉ¡üü r lffi rd.|rifrdr
f l É ¡ r q ü H b r -
t t f f iab¡üüfrÉ

{ f f i  i l g w a # U r E r r O E f f i
r s * f f i t + o l ü - q b ü ¡ f f
É o E ; b f f i f f i  ú  l E f l O É É $ t t ñ
f f iS f f iEFüÉ

. * tfrFasffi FqJ(É¡rffiGn qtün ffi
qEo@ ililE ¡di Ctilq rtEogE ührft ffi
ar d dTo o E ffi tr E frr*-ltrru0ll ótt
oa.relut{¡[ Dhd¡ idÉ ?4 h !L ftrÉH
tla..grÉ¡Arc.4oÉdr HLoÉt*HflrdCitl¡óat

Af  * r l  o f i r  ñ  t .
t l l

1|ly"|(r
lq".'.i¿n*tu EÁBF¿fiH

Eb 
il-oí'n.rr

Jkd1brtr F*. Pat"¿t
ffis r¡,td4s lr:M rH.¡,{Eo. Ée.

r tmr .Hrorc ,  . t  ¡ r  to .a t !c ¡ r .  a { r . ¡ r  t r  r r  ra .E .

,gslürfrfrrrfiffi li ffir or-lü ú b
*ab düdff isd tdF Éodff i

É- f rúb f l i f lü ,

rsftübftffiÉdüffid
lhd..4 f,ff1ürItqqruqh'

{ftÉffiüb
üfr ü-5H¡a F¡rdairhq aHúFifOSt ¡rn
ñ fl ffitD o E ff ü b rúü l ¡.rü], flih
o{.Eltrd.4tr.' Ír*# ffi la lÉnF lL Offi ¡ffi
Drltüiül4ü|düdr bDfrttd.üoflF

r16lrrcnmrr

¡U
. ,*,f-tua,m

ffi

rw  x ' ry$rmÉB¡út r rú f ,  ¡ td+{ t l t *  ü rFF

Acuses donde ee corrobora el envfo de cada uno de los cuestlonarlos a

los diversos Serylclos Periciales de toda la Repúbllca Mexlcana, con la

flnalldad de damos una percepclón eobre la Realldad de la Apllcaclón de

la Entomologta Forenee en México.
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Anexo 7.5

tdffiCffi
ohffi{tlüfr.lrddr
rhthgr
l l ¡ a a ñ t  r

rffirtüUtñütt

D r¡n* lil
ll F**-rr"rrJtj

l¡ffitrfÉúD

ffiffitñlrflCryü'fi+

C.0rlffiOÍmróid*
É¿|ffi¡iffi
d¡HtO*E
l r a t a ¡ I t

tE ¡'rrfi il h lrrÉ h +rffi Hd É ffit#lt ü,N f f i f f i E f l r y E r r r G É Q
f f i F E . q l ¡ ú i l ! - E É i k - h Ú

f f i f l f f i  tu¡bqrf f i t iEfrbqlrdü
- E r E ¡ 4 { | q h r f r f f i t u E É- f f i r r y t É r - m = E

f f i f t t H r É i f f i c É 8 r f f i ,
ffidHruroffitólñ

st r ÉFü r|r dtdb E tÉ.H ff t ffi ü
f f i C . É ü B i l . b d : É F f f i o H f f i
f r f f i t u ú b ñ f f i m & r d r F H
f f i o s r l t | b f r h f f i t ¡ ! ü { o - b f l b
ü.iÉúaoffi t tt ¡.¡ffi F.*Éüd.ffi
{hSlrtttiltó¡t Fbq¡ lr*lÉl¡ F É ffirHdür
- rÉa qft|tü|üth#il|#fi|ttta ff ffi ü

mff i f f i f l : lLü|f f iÉü f f i  l l f f iü
f f i É b l t r f d f l F H r c r t h f f i f É t l
tráffiólffiffi rbilffi r fr ü b@
f l E @ b l t É f r b f f i f f i f f i É
dbrffi r EdÚoqE r ffi-s h
ffi|¡Írfr ffffiÉdfr ¡rÉ dm4¡ 4 b É r

b d #{ d+fltul5 ¡ffi üt¡d t DlnÉO¡ffi [
f f i t ¡dfrbDfrr  f l  hüff isoff f f i ¡ t r{
dat *mrt s affidüdah E ón ¡ro¡|dÉ q ú *
ü.raltrtú ffi*úrtr f tiil ildf, l$ mft ttrh tq b
ftHt¡rü ffi ltt ¡ U4¡r..fC r I dF!5t ffi

, S f f i r f f i E f f i d r E | ü o E E #
f f i r  lF f f iu  r f f iE  E  q t l i l b r  E
ffiqE r*rrtfrfiffi ilt thófr bñf,Erlt ¡tfr

¡|Ét#rbú tub ffidi$únH{l¡ grflt
É { É f f i F o É 5 t u r t u
Ú o E f f i I E E ü I E ü  E ü E ¡ .  L E
lÍar{ r#rtrürobmÉ

lll fñilüU drrroJdql rdt Er{E ffi
d,oo#r ilh (Dtad6.rútr dr6ÉtEÉ|lüE nt r
* i l E i l g o o r f f i É E t r t a $ a l , b
HaRlUt*ü, ffi ¡fu r rhF ü, Cúr. ffi
rr!tt¡H{ü! El.ooffiffidto.ld

q*rrfltffi

l ü m r F t t

A.ldCffi

s

bfrdtÉEEürqryff i tum
ü*bo ffiddói,t¡lofrdünotroa rqqdn ffiE
ó É Fdgú c U tu s h. ltrr+- t6.¡¡Ji.ll. il¡t
O{{Eüll,at¡lÉ4 ltürür frE fi m¡rfr ót Od# ¡*
D+É traidaÉú4 $rb Etrú ?arid. ct orrt

A r r r [ q ¡ n r n r r
t t 1

,.,rtrffi**
qtq

rr|{9 !.}ryF lr-{ü¡(#¡H¡+ ¡. rs4.rrüü, tu6. rEH. r rg f  t to ,  t l .a t  i ! . t t , r t r .  ¡ f l .D ,  r ¡  ¡ r  d .d .

Acusee donde ce corrobora el envfo de cada uno de los cuectlonarloe a

loe dlvereoe Servicios Periclales de toda la Repúbllca Mexlcana, con lg

flnelidad de darnoc una percepclón sobre la Realidad de le Apllcaclón de

la Entomologfa Forense en Méxlco.
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Anexo 7.6

Mr¡ühlfroa*ffit¡f,H

É- ür.er¡h fÉfifl ifrdrr

flEAs

Él 4rfiltü bFffi b F'.{¡l¡6+Tffi tr
F f f i f f id  SJHIHÜfuJ 'ÉTI
f f i  rE  t f f i  ú t ¡ r .d | rd .  t l { f f f i f f i
,tlr.ñ. Ú r|lE tE s E ü*ffi .fr ó E {tddn
f i r r F ¡ t r ¡ E H F 5 f f i f r i l f f i f f f i
f f i . . f f i ü q g ñ É . f f i s #
ffi ü tultrF#ú¡f fr* d úr.ú, bdo b ffi t
dórffihliffif,qht*

b r q h f i ú E g @ r l f f i q
@ E E F F f r d f r F f f i I H f f i
f f i f f i F f f i F D @ E o d #
q¡*¡ñrfi f#lñr]t f b ¡tüf, h ffi É q¡ b
FtdffiirfrlI l'ttffi rt-**f ilftlqd+r
*'# ¡i,Sü¡dd.r É b ff b rÉlÉlÉ qtü ffi H I
¡ pdo bltdoo<*nrffiDalüall ü ffiffi

¡ í f f i - f f iaÉEFsf i r roEf f i
f f i ú É f f i ú r r E # * . {
mf rob t f f iÉ ld  d r . |ü5óf f i r . i l f f i
Ed,rflldóñohqrÉ

bEoo4f f i r@f f i f r f f i
f f io f f iFEf f iOtu6E4ÉüF
ft m ffi d r tu s h ffi¡ !ófl¡d.ll. $5
ila-dürl¡l*fi"ffi h ||t*ffill- ffi,rrfllr
il.üfdónoof {EÉ[r¡a.F¡H¡óftdrdfiI 0.4óo

h rftfldl'd'rd*ilq4flil'

arlg.¡ffioÉrtt*

ffi*Hffi

ü1ffiñf¡{|¡#

F i t a a ñ l a

tÉÓ5!EEF.dry t& f f id
- r .o i i - .dm -ú  #  E tuJ  ¡d i l

f f i É  E f r | ñ Ó b ' @ - D f f i : q E
L É r d  ¡ h  m  r É s f f i ' ¡ [ F E r y
O T E . . @ E � T - E n E ü F E
f f i i E A r - r # * G
f f i - G # r + r t : : * - i l
qrdodJodlsffiÉdH

Í q E l F t ú l g i l t f f i ¡
f f i g r É r d l É i l ¡ i l ú f f i ! # :
ü m E f f i r r ü F - ¡ f  E

# f f i f  H É h ñ ! r y u - l E
ru 'wF- - r '4 i lF r - ! - ! !F

I  i r * r ru :FEFr f fUFf f i i l r
I *i.*;ciffi<+w'-r#F-
I
|  r e ú f f i a É E E l | t E c 5
I  f f i o * f f i F E l ü _ r - E r E
I  

i a i É ; ; + r * ü f l b - f f i F r m
HGffirtülqüffi

HffioEffiEr4f,rE'rto&ffi
arDF¡ffi sErdnqtud ¡m-F-!-r:lE
i - r e J F ñ Í E F r y É G l l _ E
iúr¡ri¡.in hsrl Hs r' ffi Ür' ffi E

ilüdffidlaaftffiffrt FrH

,jil;*"ffi ffiffi

ffi

"*Ts]Í¡{ff i¡¡"Ífi ffi $l'Á* Lffi :XllÉ.;*Érrrll|: 
:.".1:.Jtt!l:E9:F -¡É¡-k l, r:lqsllf q.wltE

Acuses donde ee corrobora el envfo de cada uno de loc cuestlonarlos a

los divercos $erulcloe Periclales de toda la Reprlbllca Mexicana, con la

flnalldad de darnoe une percepclón sobre la Realldad de la Apllcaclón de

la Entomologfa Forense en Méxlco.
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Anero 7.7

rta fDl#ióófiSüilt{

Gth¡dq frL!frtrhr¡r
alSüalfro

EÚilEff i IUff i | r . i lTf f i i l
a - @ - i l r p -

l¡.Ítr F h lbl- dr tffi ñ h [itfiril tEH
t u ¡ E f f i f  E r t l f f i r | E a E @
i l E  f f i l F 4 É 5 c f f i f f i H É
- a a d t n i 6 q m r f f i t r r c
f f i r o - á ! q . + - r f f i E E f f i y
ffitHfúülÉú*lE

Oüi I aq{. ü & b rdü t¡ú¡d V ÍlFdlü s
ffi tHc ftbr F*¡ ü ffi ñ HÜb l.ll trEtt
. d d b  f f i E f f i q E ú  r l f f * a o a F E
ffi dt¡ r lffi rÉÉ tb üIüo.ÍE{r E
¡- lñf f iG-f f iEl f f i r f f i
i l -  h i l | .úr¡+bUlrf f i i lEff iEY
rmEE.ffi#EI-ffiú

¡$úr¡.d #tuFb_tuür F ft h ú b ffih
.üle c r*d frfilfiL.*ll*d ll# * ffitffi
m f t  q E f f i r E p E q S l F a  ' r e 5 a | : * 4
ff idhff i ' .büÉ

lff ffirütldHffio¡C{¡..¡|#r de oütÉtr
o4DatrtrE f f ioüor F4Éi lr
* ñ t E o o E f r r E f f i ¡ É 4 f l i ¡ L C t f r
O{Sltltá¡t OHh b I ¡l¡E ¡1. ührrr tutart
ffidrffir Hfrrffi'.adCtFl*óo

ülfrffilsúlboft¡
ilÉdrls'ld.|rft
dh-rüta

l¡ t t thl .

L ü.dr-t frafr bq¡r rfrr b -rdffi ü
ñ l E E ü 4 - E E E r g É -
f f i E E . f f i E h - r r f f i -

¡¡#íffi (b ll5 ffi ü bfl ffi dlrr r¡ h #l
{t b Érqh hrr - l&r ffi i*fr tm ¡fr
f f i d r f f i f r É ü ü f f i r 1 4
ffi ñ ú..üÉÉlaal ffa d ñaü n# h dUr ¡
ffiflffi8¡ffibúbr

Crr I Ét¡tE ó ú: ffi +rdÍF-!I q

F f f i E H Ü É É ü ü ü  H ü f f i ü ü I ü ,
ü f f í rrh I  f l f f i8 ürHt rm H
o ¡ * ü f f i Í E É b É i h s b
ü¡ufr ffi *. : lirffit H d dril4ttiffir
óshfltñhF rF¡ üf FÍffiffir lüv
rÉó{br4firqqÉFúffi

i l f f iñm sÉ*r
G { # f f i u r Ú - ñ # t r E
É¡¡ l ¡Fúülü -Hü l tÉlot I  l l t t
f f i , f r f f iúbEÉ

tJ+tilail r ufu F. r+¡' ddr! üa.q ldn dEh,
ü,firilFqú, f,E hrdhsh o Ísar¡Fp|lmr* E!
É ñ @ t E Ú r r b l t u ü * ñ . ¡ 1 . i l f r
M¡.51üraF"Ll¡l ltd.i tlffi ¡r I¡ilf fl, ffi rrrat
o¡E#r oq*dr src Ert ¡rdÉ dr ffi

fhaartutr
t|fü

r r f f i  Hr t {s r+ i l rEeqrÉ # . r , r ' s  '  ! .É 'd rÉü,  HHr

üd,.l'
F{"-/,¡

ffiffi

f f iE . { r rHrF* . r
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Acucer donde ge corrobora el envfo de cede uno de loa cuestionerloe a

los dlversoc Servlcloe Perlclalec de toda le Reptlbllca Mexlcana, con la

finalidad de darnoc una percepclón sobre la Realldad de la Apllcaclón de

la Entomologla Forenee en Méxlco.

-234 -Neevia docConverter 5.1



I
t
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I

Anexo 7.8

+F rarút¡d¡rhóñd.r
a¡Étor * l*tÉb Hffta

¡ rlhüültae
I t t t t ñ l r

tq rÉó tüErt bürntahü ü r ¡ffiittit u
l . r E r - f f i n * f f i f i f f i ¡ o l D c
F - E E 4 E f f i ¡ i f f i ñ o f f i E f f i
ffi-f, ffi.ffihbqtffi+ Eüdtdm
+ P . i q n | E  H I h f f i f f i r -
f f i r c ú E E f  f f i f  E

C.Eltútdilrrfrfr
ürfiñrilfrfr
f lHih
lr .aatt t

FmÉfibt rtbqrrfrlH¡br...4,+eu
f r f f i f f i d H f f i É f f i . d ¡ r f f i ü
unffi F 5 bU * hú.¡ 4 h l¡t'd f*tf,il
rÉñ É l--q ilür bF *rn| ltiü{b bkel
¡ t E E r q E E Ú G b m ü H ¡ t r
f f i r r @ g w - m r d
ffi ¡b fi.aiiür d C [fi, trü b fraüñ t

ftt d dtFaF ó ffit tü üd.H ft t FFúE s
ffi offi ü b FÉrfl ffi sffi ú d rq|;trü,
d ñ f f i ! * Í f f i ¡ F f r ¡ r f ' f l h ü ü f f i
qflü*üil-É r lH.dÉ b sfft flfr ü b
FE|Eff i rr f f i f raf f i f f f i
Ü EE-Eff iEEi lTüÚTff iET
I ffib¡bffii-tü¡ar*r*-úr

l- üdlüü ó B ffi |Eüfr| ffii dt+ mfrú,
ÚEoff iúl  uEhEFofr¡ f ,Elrüi lE
Éa tEgD{ E fr r E fr il&i¡al- C¡D
i l . t l l . F , . i h , f f i h E ü t u Í . q A ú
il.gÉai Fsffior tfr tñr** Gi oitro

h r + l É ü - t u r É { d # y f f i s
f f i  i F - . r 4 1 ü * l r É ¡ m s | E f f i
c f f i E f f i a É E t E ü F F 5 ú f t
f f i f f i  F b B A  E a r t l ¡ b E f l  a
I l f i f f iñ -EEICErEr f f i
¡ * q.!t!qr ilEe- rÉ.llñffi fr r
rfrffi 6 Eiffiü.f,fffiúüt ilmfiffi

_ Fr.rFG-tElr f f istuf f itu od.il..¡tE b Hrlrlh orryÉarr+ F

fi.ff"Hrl ilff".Etr-ffi frffiltr*

l F l E _ I f f i E . f f i r E t u t

tdü {$j
LFffi'nJ#t"

-ra'iL

n]fr t t

*

-*;#i,'r:f.r#A;*ffffi1- 
Is*-rmd rrÉró

¡|F t¡-ffi lr|ffir ¡¡{.t.i qxrrtrm- rrt¡E
H*r rÉryüü ú . ¡ . f . t  r {L448¡ t , {x r

Acuseg donde se corrobora el envfo de cada uno de loe cuectlonarlos a

los dlversoc Serylclos Perlclalec de toda la Reptlbllca Mexlcana, con la

finalidad de darnos una percepclón cobre la Reallded de la Apllcación de

la Entomologfa Forenee en Méxlco.
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Anexo 7.9

faüfrtr ilh ¡.É¡d, o arl il ffi * tÉr

É*arilfil'Uarffi
{llffiñfr
l rarañ1a

fti ffi ü E Ír** tsqf rfr tH ñ il ffifriffr ltr
t . E f r d - f f i r D - E C
- d E F E Í q ¡ E c i ' ñ ¡ . i l t f f i - f f i
G I _ ¡ m n t s E t r E C t G E

-*E*Tffi#"e.ET.H.T H
f f i - f f i m ! E r t f f i r
ffiüffirrúoüfroúh

O O ñ l ü t 9 É ó É . L r r f f f f t f f i h
f f i i f E t E a l i - f r f  E 1 . * o H @
f f i f f i E @ . F - F E - ¡ 5 m
f f i f f i ü 5 f f i . E f f i E H E
FgE|r¡lst- EtüÉh tdrffiú
tc t rÉE lEEi l  r IS tUF¡+E,
I f f i lE f f i tu t+ iü#

- t f f i c f f iÉ l *F f f i l r s r -+
G c f i f f i ü o l r É F f f i r f t
*rür ü h ffifttad fl Htfr ¡t Ltdo.ü i ffb
h-E+ú{*hrbq[¡dt

hF¡o .s fuFf f i ru .4Gf f i
ffi o4H(Érfl E a¡Ér.-o I I E* rfr ..i E
to !E ooTE o E fitü r E r.ab*-útt¡.ürt. o¡r
ffilf.ll,¡f.al.alcffi kE || rtrt tr. Offi rffi
uÉoqffiffi hü-iüu0...á

^rltfcil.ñrr

|*bErEbTtFOffiiÉ . ,
H

**,i#;:fitu"r¿"üfJl.ltilAtl,tF,lffi+ffi

ÉrrtúhgJrirEffi
ffirúhfr.akrE
hüd¡b|lrdü*¡É
rJ¡ffiülftlróEtr

| |  a r a r l f

É f f i f r ñ - f f i i l * r ¡ É -

! i l - � f u f l  E h f r c  f f i c  a f f i  r h d
f f i ! G ' E ¡ E i l @ t l E t E @

! f  | E r  E I - i l E | E q E É
r a E r r r i l E i l q t * r f f i F G

_rFr=.=!'rr!.gt --r- ú4¡ ffi Y
ffif,ffiEEhtü5Htaa

t u l  { h  ü  f f i 5  f , a f r d d r F E d f r ü
f f i F i l i l * i l E } f f i . F r y
É - f f i r r ¡ E . - - E r r E
f r f f i E H E r É t r ú ¡
F [ i l É r r f f i E r ú r f f i
t t F t d i É E - r ú F - f f i r r
IFHSóEffibil(flffirffiffi

¿ r l f r r l |EEf f i rHE{ t f f i
f r ¡ - f f i { d t - - t r - E
üübE_-#  tH-b t l tübF rb
ffi o E h dtÉdÉr q¡f c üllffi .lb rÉatdr o b fl|ü
_ F 4 r s R r t ñ r f f i G f f i

úa f f i -  úEt f f iobr rq ¡ t f r i lE
E fl.1üü'ó u sfr Í E Il* t{_fr:_ Ub
Da¡,ótfatil. dft¿b,r bÉ ta Éffi ¡1, oür¡ ffi
Dl.edlñ oürdr ut¡¡fr ffió ttdü drro

$
r+'¡Ji't:!f li-' i i'i1i"*1iT,i.&ltttlttlil.'*

Acuees donde ce corrobora el envlo de cada uno de los cuestlonarlos e

los dlver¡os Servlcloe Perlclales de toda la Reptlbllca Mexlcana, con la

flnalldad de darnoc una porcepclón sobre la Realldad de la Apllcaclón de

la Entomologfa Forense en Móxlco.
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¡4 ü*F#rCqaO.rúpúfia,

É,ftr ffhÉrh
f,Fñhürúr
f f ¡ ¡ r n t l

Itt¡t*úb HlhbE rÉttffid.r ffiü
4 r E f t - 4 d ü @ F o f r a l E 4
f f i F E f u E 4 f u C E I T f , E - f r F
ff i i l l ¡E f f iFEUtu-lF¡EODtf,b
r E r W H f r r c c f l F d ¡ { E H q
f f i ¡ Ñ E E q n f f i f  @ f  É
f f i f r f f i f f i O l t ú r ¡ e  E t u ü f
l* l { ;HHHhbtutbÉ

qñ I a{*{ d¡ qdH b m|dH d¡d Y Fffitu n
pffiE f,ffiñhErr d hffi ñ ffi cfffrf mñd,
dafrffi *dtt*rE dd tffi o U !d.
c.*xÉ ffiÍrrt F h ffi rlc flD flfr ff b
lr{|¡ü ffi añ r tutuiü E j dr$yühFüüb
óaaÉtHat4r Fq bC¡llrrC(F4Ffilrfrírüüy
r Forfr o Élüühi.útt# - oscc ffi

r9EflCr¡h * üffi b tuúñstütT.. brt
r d f r ó * d f f i f f d h ü ü  d * f f i * h
¡Ífr d h trd-{dlfl Eñ flitdr fra{sl¡úri I ffi

hÉtooüff iEff i |ÉfrCff i
Éoff i  rElH otr{Fd{Eú rGff i
c D ffiFr o E ofbat - E ft h¡r¡Olr_ Cü
oq.elffi.*t[ DH bfiE lÉ tliiln. (ft ffi
odaodrcqÉGÉr Lhffas irdfd" ct o¡rr

r l f6r  o *rr r ,"ifl'"'*"'' 
ffi^'sfl

nr#lfr"to,c*" tn 
*/*/.*'** 'T#tÉL+[l'EB

ffi rT.f,1:!ill!9_ll 
: c gril r ¡ rw_r_.r., r¡ úr d.r'1il rtrrEc

c,üqi.*LÚidrb

rrffir*rffl
l r r r t t l  I

Efitü*lüüfllh, bt rffi tfE*ftffiffiflifr f,f
i l f f i f f i ú r É ü E E E t r J É 4
f f i E E h o E  t  L f f  c E  f f i l . . #
Aff iü r-É f f iGEF@ are üE{dbE
ó h nad!5 Hnr ü ¡rh ffi Éfr r rü
áa|fü* r" ürÉimflqt*c s dr# s ffi
ffiÉ ü draaffilr ÉÉ d irñ t# t ffifr Y
ffi ittülrúOrrd,||Oüllü fffi

ftn r qd4 dr c,rfrt rffiffr J*dffiE h
HffirÉ {:rd ú b f¡ü{tl tm ¡ mFFo d'd ñEülüÉ,
rfrb ohrFür ¡ G&dti fdü +* 6 o t*
turabÉh ócrfÉ - H rddlñ lh filü fr F E
F¡Éff i t ' r r f f iErf f i r f f i
AEE|ETD-FA+-ü FÚff iEI
Fffir bffiÍt|f,üfira ü ffiffi

¡{|ffi ü iláñ b CFr4lúÍ¡ftH lfr { b H:
# c r - E f f i ú c f f i I f f i r d
f f i o E  E r t f f i h i l L E i l h f  G r f f i
htr, üfrÉüidarqrilEhr.

|-r Ftó 6 ü úil F@ oE¡r +díüdñ üfr4 ffifú
É4rtufñ S Hqütfr r hc rqÉ rÍI:q;ili, E
G n Fto o E ffi r b ffi !ú4ülr. (llE
0fl.trl,at.rnA ffir ffiE ¡{ r.ü's aL Eddft Affi
bfigFdhc'#r HraÉó lHfo ¡.ddút0¡4¡ü

^,¡ffi.*^,.

odr- ;W.***

#o*  ¡ ¡ . rH io  ¡ r+e f f ts  ¡ r^ ¡ { .ú  |  ¡ * . { ¡üo-Hfm

I
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Acuees donde ce corrobora el envfo de cada uno de los cuestlonarlos a

loe diversos $erviclos Perlcleles de toda la Repúbllca Mexlcana, con la

finalldad de darnos una percepclón sobre la Realldad de la Apllcaclón de

la Entomologla Forenee en Móxlco.
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Anexo 7.11

i l E f t f f i ñ - f f i E t r ¡ l ñ E
ff i  E E fGfto DrÉ $úlf f i f f i
lftñ *k ffir E s ffi¡ IE*a ocÉh
i l É f f i d E E * r r c f f i m É É
*ahfi I r¡rilrilffiftI{atffi"lr*rrdr s ihñ
EroEñ {ta {hEafróñ F¡fr d ffi t* h.l.#r r
,_*ilffi|'úft|*boúh'

hr d cültñ * úfr It lsldql cid I tSc'cFE s
ff i i tF5 üb Éb df l* iürqfr tdt i t f f i
dc Clflrfi'f¡ r fibrdür ffi ü ft* r u t|tra
ffiÉ EEir.h - fH rd* ÉC ffi rb F b
$l0tlh ffi * | l¡idqd H f -vdl-üEúr
ófr rHaqdür E||q¡ : ¡fü qrtriÉdr te v
r i#o ! trffir¡ ffittdñ.r s frdr ffi

¡tffit riqd Edhú'r# ftHobilt
flüL o dad üfi7tfr s d tltaü - rlfrcat * H
rfr d E kHhfi iñh| ü hff drt!É5 ñ I ffi
¡.#.sdrñdbobü Ét+

bqooEff i ¡EdWff i@ff i
ffi offi rbffi ofrd O x{rügr Eff aúlt f
- q ¡aato o r q f b ft ó{llfr- ffi
da¿¡Au¡t¡li4 h.Sft trfis ?a ritre ll. Ot{. ¡'ñ
patdrft ,ñ{ü H¡üf ohrffi ct 0r4óo

m f f i f f i d H r E d F F f f i l { f f i ú
Erfr E b tü C Diüü ó b 6HEd lüH
ffi ürth fltÉÉú b sd.rú d lfr ü | +rda¡r
* b aíhiü¡b fff tf tb ft |r{rdo F@ É
# r f f i r f f i f i r t q | f f f i ü f f i i f f i
ilrsü üo0!ffi Ftfrt {t ffi bü b Hr y
[*b ili OffifEffrF¡o0dfth

trffi il ffiü flfE b ff (É¡rvffiE E
Éüffi crirdü b FG. dl bfro i ffi r *l.d ¡üaH
t * h f f i f t f f i f f i ü r É ¡ f r ü r H
F*rF illn ¡ iF r#, l+ sü FIF qr E
ñgfÉff iÉrf f i f f i *HFif f i
*tÉtr-¡qd¡r Ébsrffisd fr.ffi ldtY

,rgfdtCü.bd ffiÉh üll#.lrFfthñr¡ bffif|ü
f f i F t r i d f f i f ' r i l d h f t * d t u t l ü
rtttt.b hrtdr üffi d l¡É ñffi ñih
Áffi-dlldür65grEh

l¡. a+tto o Eqd.*H f,dll* @L ü r*i.rüt
üfi 0ffi.üh tlftdhobc Iofion* dt H
rft m ¡qr o il ffi ü b |dhE rH¡U¡|. Orb
oa4fltt|t.ll!ü, Ér6ó5fl H i¡a lüE ó1. ddf,F ¡tür
üdsdr tufÉórr |.*aGü r¡frE h#, il E¡4

tfl¡óhbtff ü6*'isfiffi

- f f f i r

tfrcffi
H

Htuó, ffrFdc+{t.iqoüfi+

c,hFlda|flhr*tt
!kaataft.br
rr{üiúütu
F t f r  ¡ n t r

^¡f,o..n,. 
Oét-r-.t

*..-#.or**.,*'/n¿"'wát^
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Acucee donde ee corrobora el envfo de cada uno de loc cuestlonarioc a

los divereos servicloc Perlclales de toda la República Mexlcana, con le

finalldad de damoe una percepclón eobre la Realldad de la Apllcación de

la Entomologfa Forence en México.
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Anexo 7.12

rH 0;5FÉ¡Eto tdtffiüd{,

c üoE ñlú¡Éha lrt¡l|

dÉqcúOrErb
l r a r a  ñ l r

É* lq lH i lhsEÉ*qf f iEs f f im
ñ f f i f f i d h f f i d F f f i I g É i

óE Htrd l'|ffirhrúú .|* b ldd ¡l trttr
r¡ütññElfrs fr .FE4dr¡ütñ ñ túlfrs fr. F E sdüü I Htr ü b |#ü
{b lü aiftr¡qb rff+ s r&r ffi nftó E É
*Grrffi d ffiirtrffigñtr É 6¡ürr. ff fr
orE i * ilffidañ -i¡rb d nú W h drdri f

E;

Éa.r fl ütFh* tffr h frd rÉr! I fldffi h

ffi üüdól b rh fl ffi5 ffi. ú'{ riffil
rÉtb úrfrid ü fibt'dh ffi ü rStE 4 h H
üJflt rrdr .d.ib ü H rhlÉ h qrüe lllldfi qr b

F ¡ ú f f i * a f f i f - É r f f i
i l E r É ú F E F a ü ú F i l E n E r

|offióffi ld *#1il iwlrr il biltlt
ffi | rtd tffiíÉqr al tr #ffi r ft
tiüo Éir [.8 *rfth ¡H üffi dr Ollffi hú. HlS

llt Fñgo É É ffi Fñ e¡r cdr dtq +rmú
oüso!dÉpÉlü.üff i

ó il FngF ! H ffi ñ H ilaEqi S{il.r, .**
fl.dll{Mt4rfll órrúr lüfrün¡É |¡|- ffi,ffi.
ü*Td'l Fq.{úr fÍ4fr (F ffi Cn H¡do

r¡hffif#oü'ñn+-nt

cuiordtffitffi
ffi*r.¡üEl¡
d¡ÉfÍfrü
t t t t r t r la

EE dofittüFt.r
q m f f i - * f f i F f f i . Ñ i l

f f i F E f f i C f f i - { r e f f i
¡Jllf, dr iaF rrEn b F ffi I :il rb büülrt'
i l D r r É É E Í  h @ D  ' # E  E
f f i - f t t E l f r f r ú f f l E ü i l r G
ffi * atilüd.Er afú r ilrde b4F h ffil*t y

-fl88ftüE¡dl-

& ñ  I  f r a a ! ü {  f l f r r  p w ú

f f i ¡ r j Ü q - - f r G f f i { i l e q
ü f f i r f f i r 3 i l 4 E ú F
dfl.r*.sft r hf, aifi|É ¡¡ü lffih É E b

f f i f f iF r f f i4Fr {ü r f f i
c  Ln{4r r+ i l  r r r '?dÉf f iü r
rffioEffitffiffiFffiE

¡EFrtdftbün:|f,h fiFlh 4l-üffi ot JilFl
É b b c f f f f i l . ü d É - f f i f  F
ilrflo o lr lF-ütu iaÉl fl l¡Édü Óqft r I DÉF
;.#,llffioÉ#ffi

ñ r e r [ ñ É d F @ # f f i
¡D g @.lSqüEFEfu O É T¡¡EEFñil E
- r E ¡ E f f s E f t l i 4 f - ü : . t u
ru|ua¡. b.rhff F¡4r a' €#r0 ffi

O*ooaü.roqFqf\ Harbffi ¡rdl.ú F l oa{d

rffrotr"+. r¡ÉNsAJERtA
,fltJ t. tsfttrttry

*a'Eo*o* 4"t r1 r'+
' 

t{*

ilEro ¡..flú ¡r.ccrfr+a|4J{ r f4{,Exc lratu
r rEE. t f f i  |  ns .E , t r4k .  * . , { .1 . . . r  {  F '
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Acueee donde se corrobora el envfo de cada uno de los cueetlonarlos a

los dlversos servlcios Perlclalee de toda la Repúbllca Mexlcana, con la

flnalidad de darnoe una percepclón sobre la Realldad de la Apllcaclón de

la Entomologfa Forense en Móxlco.
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Anexo 7.13

GUrlilübosdat
Drshóh¡Htffi
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G üh.hü LÉ.lifrqH
flhürffiu¡ry.j
l r a r a t l r

ürf,ardE üü¡A EillÉ|dd s ffift lli
ñ d r f f i . l l - d r f t a g ú n
l¡lrt{ffi ft ls l'üdtd ü ffi ñ E tÉ-üt ffi
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@ r É F E d b É i t E s E
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TE'Eff i f f iÉff iF

tgcrEEgF+f EÉtFoEtm
f f i É s f f i u o ¡ E - f f i r f r

t f f iosmfqÉ4+ff i f t f f i
Eo€ff i r  DEi lÉrotuo!f f iEff i  H
rft' F Ery o d ffi r h llab* flEolt- tu
fl{fflfrt.alü hcoür H t| ffi il. qftfr ffi
bFth Cqrdr tfhDfl'ü f ¡ld ilffi

Oqr'. dÉ da ffi E *b mld r ¡Es(hü ü
Fff ig¡d ( | lhÉ&d l f f iSff io f f fdÉ
ffi düfr1t$4 Eüüüd.n Fa fr tt¡ffi r6frr
ffi ffi - rÉffi lt qrb dl*{|r b
.lfiüffiat rhbndtl¡üJffirffi
ú*lttd[Ér F btt b4 ql*sfi+rffi ffi |
*f,dtñ EfficFarffitantÉ ñ

¡ t d f f i - f f i E f f i s F r y a b H É
f r o r # f f i ü c l - * f f i ¡ H
rÍF I h -Étald|; É|bl ü 5cú É t¡h s I ffi

rt Fü¡¡ r E fllf: r o¡frt scdkdlE ffilü
ffi or*riÉúr Hbffi oósclffi E¡tuÉ E
t d affl+ ú E q*fl ü ll tu nfl,loll. ffi
0taió,llit¡ü, üffi1r F.ffi fl L&'F 61. 6ríb /rr¡fL'
ilfffioqrú\ uhffitfft+!H4

v L^ríi
1t/, "r')¡ 

/'
:¡l'irfrú

mrñr. [, lEN$AJfRlA
[a iti,¡l{¡it

i* {1 H.

ÉFffi

H

rf, ¡p$an,x#i_r'.ot'lorH rydr..', F¡F-{rE} ¡r|# rr#.q Érriflq_rt,É+rn¡..Yr{'t¡ü. n¡+'{wr }rFrs

Acusee donde ee corrobora el envfo de cada uno de los cuectlonarlos a

los dlversoe $ervlclos Perlciales de toda la Reprírbllca Mexicana' con la

finalldad de darnoe una percepción sobre la Realldad de la Apllcaclón de

la Entomologfa Forenee en Méxlco.
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Anexo 7.14

l¡ktffiürmoiffffidH

Cffiñr#lifffi

Itbdtffi

t  r r  r r n t t

E ffi Óü frlh b s É.taf H ll| U ¡trdlÉd

E . f f i G 5 É # r m l ¡ + f r
f f i n E r * F f f i ¡ a E f f i
¡ lü i ru l  *  * r -E  SnF-  F  rE@

o - u r i ' q p h r h p * f r r É
* * ñ r r É q o q r u F m r É
i , cúdoruu,n* ¡m bdbb4Y
dflh#daofrhffir*

t u - l F c f f i P f l ü Y f f i Ú '
r e g r j i l E m - F É t i # t * . E E
# f , i ñ r É f f i F ü t + * . + m
IJ'Ji iim F b rára É {r*' sYEFb
- É f f i E $ f f i r ] f f i ' f f- * - t -m i i id+e¡Fr  

f f iuF f f i c t
I Fdq ÉE lrlfi¡dd{ffi9dÚi d ú F

@ T f f i E f f i d F r É J ü E *
* o r d i l f f i u o É t f f i a E
ñ ; E  r . i # H  f l r e n M É r  D ñ

Fd, r - rddnob*aÉ

FEEOHmF-Ú¡4qE. f f i
úúo¡aiÉfr u ¡¡É* cutruwÉrdft fr F

á--+-;¡w o E ffi r E ffi ñ4xlr1- ffi

o+lfiiúi-ir t|..tr lÉñ il tL¡É ll. Cffi ¡F*

frt|shÉá\rcffidUHO

rr¡aÉübÑfld,rilüffi* E

C h H E ú | } É

tffiúHEdaa

dFfrIffi

t r r a a i l a

lq rtadc üb gñb üsrb|wfi d ffi ü

m i t ¡ l ¡ É n a - p o f f i i l r = : r
| ñ @ F E * Ó f f i C D f f i r # E
I , f f i -o l - l ' r= -EdEdru¡d 'E  o f f i

E - i . d r d : r H r f f i f f i f f i r d
- - - - - ü f f i . @ r # n G -

f f i ¡ @ T T ú T G 4 É f f i ü 7
d¡ :MadSñSb

E ú - d É i l r ú 5 d j  t u ' @ 6

f f i i l q o É i l G f - # t * = É , É : J q
q t fo ¡ i l ¡  f f i td ¡E  q  f f  rÚ  E

á f f i G D Í E r d ' + E *  . r - . E

dm*r r ¡ f f iÉEr i lÉ
L r s n * m .  e . ü l ü F É f f i  G r

*qmitqErtffiildffifrffii+úffi

f f i ' f f i { Íü f l f f ¡ !o ! | -
r o É 1 r u * @ r q E r É F o # E r F
i - t E l E l l s f f i d f f i i l E q ú t | n
!rdd.üüffi{bF|4+

Ef f iaur .É i lÉÚr{ :4F:EE
6D-ffi úÉffi EiloraqoFfiú-'¡F
E-;-ffi-; ri ft F b fr- ó.{firl. ort

bi,¡¡ilrfi¡"!4 tHir h fi ¡{r- d. údFt ,wst

Éltii=d'#itr m Dü* ;u c¡r urd

ñtfr ta R.-u,
tr*tlr¿ddt
' f l""rú

I
I

*..'iitilrtfl fi ¿fi f t¡l1.¡T*rii9t.+*:f ,iItsi\i"**

Acuces donde se corrobora el envfo de cada uno de loe cuestionarios a

loe dlversoe Servlcioc periclales de toda la Repúbllca Mexicana, con la

finalldad de darnoe una percepclón cobre la Realldad de la Aplicación de

la Entomologfa Forenee en Móxlco'
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Anexo 7.15

¡hq ¡tlhfd bd ñ!sd.¡{Fl

ÉD+Hft i . f f i
hfü*h,*r¡ü.r
üs*H
l ¡  a r f ñ l r

hF.fr*hffir Fdbh*r ¿dtis
m # # É ú f i l t r q d  H f f i a o E  c
t 4 . ñ * t ¡ ü h l d t  0 É * b l r f f i f f i
,uaífr ahr-h iiffi * hfl dilü)a h fr b tffil
.lr b ffil.ifib E m lJaH €n Falr H ffi
ffi d <rÉ¡ÉtqrÉaÉdsffi s EÉ- * xffi
m a | @ É s É 4
#ltda|Hltüü#tffitx

C d r a f f i r b i l f f i h É f f Y F r 4 f f i s
@ t i l ñ E * f l } E i l d m E i l E ú
& c É f r r f f i f  { F d r 6 -
f f i f f i - E d + É ñ É É É
l toEf f in ¡mrr f f i rñÉ
* É ¡ ü t É E . É r É F i l f f i ú r
I rudEf f i f f iTdT

¡gffiffa{ffib dLrdüü{ turIol D¡*
r f t  ¡#  f f i i l  d  f f i .daü¡a Í f f r  tu
Fúhüt f f i i  f f i  d tÉ  dr  l * f i1 ¡  f f i

HHc+dlia.rErt¡| +ffiftffi
f f i  c f f i  p { f f ioaÉ{ -qoFüdt  É
-  f l 4 r E  f f i 9 E  f r  f f i | . t u
M[ltlt*ll Db'ún h I ia|m 61. Cfr Fü,

+¡hbHlrqffi
El¡üad*h!#..tÉr.
ülÉ-h.br
lr  l r  a¡ l  a

h E * q F * r q É q - ¡ f f i *
E f f i f f i d r f f i r t u a a | l i l *
f f i F E  f f i  I L # I O O E f f i  f f i
f f ióUhr tú rb@ E¡qüdf f iüb /@
d¡ h rli4'o trn r r¡¡ÉÉ ff r'É FF fr
f f i a ú É ü e f f i l # s f f i
f f i F f f i É o | Ú E E f f i t
m i lEEO6[ tuh

h a f l D t s f f i E f f i ú r r ? E I É
f f i I F i l ¡ É f f r E É f f i T l F f f i
r# - ¡Ér  o l lhE. l r  r *  rs f r {  q  h
q ¡ . f f i f f i ñ l F f f i l l ü f f i r f r 4 ü | i l

r y ,ErFn- lErdr :a*E l tu
¡ h r u m e + ü r q D É f f i m r r
*rffiobffi o.tat|É.dfisdü

, t f f i r f f i { f f i d H E = E F +
E q o f r f f i q o ¡ ü * f f i E E
iarüá6 bHt{dr hÉ-¡É4bE*fl; d ln
PadÍLúqÉr¡tsH.¡'f¡ñ+

EfrOolEdHrwqFffi! fr. ffi
ü r @ r u E f f i d m r ú r y f f i d r f i
- a F r r E f f i r { r ü E ! | 4 r u  Ú
Mu.?,¡l¡{ |E ffi S¡ ffi Er, tu4 m
D.|EÉtt@¡..ftffiH&rs

^:ih*'"' rffi¿H--l
*_'H"*. * jilriuriñrs/

rFÉ¡.r..¡ffi tr:{prFi rMtr,¡,r' rr:1t*rq¡ swr

I
I
I

t
I
I

Acuses donde ee corrobora el envlo de cada uno de loe cuestlonarioc a

los dlversos $ervlclos Perlclalee de toda la República Mexlcana, con la

flnalidad de damos une percepclón eobre la Realldad de la Apllcaclón de

la Entomologfa Forense en Méxlco.
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Anexo 7.16

C.lbÉ¡¡.a'¡dtu

Étüffiffi
aaHcülr¡llür
i t f t  t ñ l t

mff iü f f i f r i  I  iq f f i f# f i t .9ü  ü
ffi ffi b lütd ü th# - É !¡rdfi ra.crad

f f i Ü a - + l | f E - E E w a F C E d
s E f f i ! t s f f i r r E ñ r r E E { f t
f f i r F s F f f i E f r r @ r d ;
f f i ü n @ r f f i f f i d d h E E f f i f

C* ¡l {¡llÉ ñ ffi 5 ¡.ilfid fl fr ffi É

F m 9 . E 4 E l f r d E E - d | | I 8 i l f f i ¿
ü f f i f  f f i E C t r s Ú h
oJiú ffiib r lHrÉ[ HÉ qrt llfrl* b

Fs f r f f iE IEE{ I IEEDI f f i tÚÉ
*m¡r ruFnrE s r  f rq -  f f i  É  |

T f f i ¡ f f i E f f i T H F . d E f f i
ú b h ' E É f f i D q l l # r q ' E E r E
r¡F o b FrHrHr b d ffi Ütd] F I ü5
||ü,r4r4ñchurÉ,

hÉEot rErEf fd r tu f f iE
il Oüüfuñ F E ffi o* o tu FEr¡ñil r
- m f¡É | il ffi s b ffi :4i¡0f" OúE
óaaE¡lrtt{.t. aho¡ft: BbE t¡ ifrffi ü1. ffi ffi

h¡tuHofda|F.|| ñq.d.f,lo+

éULr'rb{|hflrÉ
ffióitrffi
fiH.fffi
l a a a f t l r

t¡flúrtrrfffi bfi úqt|lHñ*Efrffi d
.-- ;ñ-. f f i f l r  +qEff i  r  lút
u J o # e ¡ f f i t f f i Ó E u i # H
f f i D k f r l a E G ' É t E r :
ñ-u-Foüg-ffi - E (E4ffi tE rú

i J q n - j - - t - * * t c # c É -
f f i c ¡ @ f f i J : Ú r d r r
EÉfirf,r|l#(¡roúüÚ.

t u a d F 5 f r  f f i q f r ü r C É É Ú ú
ffiqlFeE Erh t fr I ilffi 1il! qola
É - - f  f f i G f f i - E G = ¡ -

¡ r . i n + d -  E É  h f l ñ r f f i i l n
.5Ei l |FÉ-f f i f i t#. i -E
LE-n¡rá.* p ou¡##fl ffiH '
rru¡Érwrffiú#q-

f f i t f f i E f f i Ú E E ¡ E f f i
¡ r ñ o * f f i u o ¡ t ñ r f f r H
F l . E f f i E l f f i G f f i l a . : r b
hdrd.ldlñürdEqSffi

Éff i l I f f iEff iWrtuff i
u d m  u p h o * o F @ l ü ¡ f i r u
=-;-o; ¡ u nr r b ltr !!¡1s:' Ú

Otrñll|r.*¡f l¡ff|ür¡ hs ll lt|E r:' ffi Er

Oolúc;imh*hd tü"r0

*fr* hFt-l. b ;;+f,1,;;{

.+#.l?f, s¡l;r$ffi¡trxlf i."f f illtrEa!'n.D

EffiüEil*t

, r l tmtn l  a

qFf offir'r
LHé

\F
*;T:.;Í'.1*"

rrEHf{ ' r*s¡r !{ornrar.{ t .s.r  ryd{q{-onrüo tr l  :+r#ú
r d u . H s c  + 4 , H . 8 . f l  l F r .  F . . r r . r r . r r . d . . . .

Acuees donde se corrobora el envfo de cada uno de loe cuestlonarlog a

los dlversoe servlclos Periclalee de toda la Repribllca Mexlcana, con la

flnalldad de darnos una percopclón sobre la Realidad de la Aplicaclón de

la Entomologfa Forence en Méxlco.

-?43 -Neevia docConverter 5.1



I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
t
I
I
t
I
I
I

Anexo 7.17

A n r x o  I
t¡ffica Cffft Frfrrd o B.r rrEyodr ¡ffi{

C" {¡F,t tlth ltEE ül.úq t¡Ho

HcilordrSmdd*ffi
flffidrloool|n
P r l t l n t t

H frrdodf h Frflnrlt. r¡ rilif ÍrodF| tH fr ru (ÉÉüHrto (lE
firt fE:||o tdtÉndü ifl hl iHil#nd pÉÉ rütfü d Ílodo fl
t¡ürftb Fcr b FÉf,¡i+d dr Of,éüE rtr h ttt¡dd[d ltHffil
frJürE?E rr h*16 fn;ffq ül E q.rdüüdod tÍE drb *qn*án
ü ln rfifiÉhío hfir flr ffrüo rHilo mlfao pam r*e¡
¡IürÉfiflill| al cHtÉtrÍddrldÉfr6fFp rr É#úfH rl rúodo
ol¡üEdo dr dnc4rcfOül #r* d ñüf|C, bq+ b ürcddfi y
¡do dra holr hl OofEvb Éücfo tilfl

Cfrt { CHfi!.s * fidh(r b rddqd mlÉt y HWfihflil m
pol$f6ltq flrilfd dr lil Édo. d hfiE rr crfirlqonil,rl ffiHorÉ.
idlcfr otfilfiütr r¡ odúo¡qdftr FEo dr ,l+|rrto o ur brürr
ürdofHío of,ntdfilr m hor rr|fi¡Er nb dnllo rild¡r q-s n
ÉÉE|Jttdflrn-or||lr, fl tfidilrurtl pm J fuiobyflffthodün
dr dq :hrr¡gd¡a Fcr ro qJr |t rrftlb er ffi ü|rtffi hfr l¡
I Fmrrb o b hdc#l¡lr¡ ódilwan*mr rr codd ffi.

,fmdÉlifido df ilftrñffo b dffidrr q¡r lnro frr q fc trfrrfi.
rFlcfr d Lürúd oHfünffrr tlr d tr*s rra ctffirElo t lrq
¡|frútb old flgrntodfrr lrtüfrf dil FÉ¡ cbsÉcüIü ütd Elfilto
Fdrrl rn ffiih oÉ!$É r-Étt r

t|| F.riflp o ;.| oünfl pa c|Hq¡ü rf{Hón* a{cg, ÉÉfl#r|cr|q
d.dq o ffir qr h Ol*ct0ñ sür or ou¡p gJflu ffi* Füq
do ¡ffi pfrigÉ d rJ| f,(tt r m b l¡ltur.l ttfi.m.8l. Srllor
o{+üü,tü.tl,¡n,úú, DfGgófi f¡.toñr +a llüfro üt. trütrf{o Ajfr|r
Df.gtrdófl W\ ñ¡*{Éo D||ilrü ffi. C,F O{¡ffi

ld¡iirnfuúIlÉ,r;rninñl
i n¡ r:onaru*¡ ¡

*ffi:*
filrfü

g¡ trtü ü4
A,trftf,ttfülAÉ1(¡{'l D&

cffitf,tllo ct[L ETTADa
r.*-ES-Et!l[Hül-

"i,?o'r'.lr1Tlrlld,ji,:El:.,15i:iTl-,i:'í,¡.1ilfj.ifiÍL',9'" e-

Acusee donde ae corrobora el envfo de cada uno de loe

cuectlonarioe a loc dlversoe Serulcloe Perlclalee de toda la República

Mexicana, con la flnelldad de darnos una percepción cobre la Realidad de

la Apllcaclón de la Entomologfa Forense en Méxlco.
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A n e x o  I

procedlmlento rutinarlo entomológico. lmagen donde se mueetra el arribo

y la preperaclón para la recolecclón de evldencla entomológlca en un

caso real en loe Estadoe Unldoe de Amérlca--lz4

ttt lmagenee tomadts del llbro de BYRDH, Jaeon,
lnveeth-atlone. Edltorlal cRC Prese LLC, Estsdos unldm dc Nortosmárlca, 2001, pp. 87.
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A n e x o  8 . 1

La prlmera parte de la dlllgencia conslete en reglstrar la temperatura de

todo el lugar de los hechoe. En la imagen se toma la temperatura del

suelo alrededor del cadáver.t26

126 tmágen tomgdfl d€t libro dc BYRDH, Jason, ForonÉlp Entomoloqv: Th€ ljtllltv of ArthroDods ln Leqsl Invssüoatlons.
Edltorlil CRC Prs8s LLC, E¡tadoa Unldoe dc Norteamórlca, 2001' pp, 87.
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En esta lmagen ee observa la toma de temperatura del cadáver. Todas las

tomee de temperatura se reglttran y son comparades para eetablecer

relaclonee entre ellae.126

tn lmágcn tomada dcl llbro de BYRDH, Ja¡on, Forenglc Entomdoqv. '
Edltorlal CRC Pre¡¡ LLC, Estados Unldoa dc Norteamórlca, 2001' pp' 87.

A n e x o  8 . 2
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En e¡ta lmagen se obuerva la toma de temperatura a une concentraclón

de larvae adultas concentradas en el cadáver.rfl

tt lmágen tomada dal llbro de BYRDH, Ja¡on, Forerislc Entomdoov: Th€ ffi '
Edltorlal CRC Prc¡¡ LLC, EBtadoB Unldo¡ da Nortoamórka, 2001, pp' 88

Neevia docConverter 5.1



A n e x o  8 . 4

Estac lmágenee muectran el empleo de un termómetro de dos

ampolletas, una eeca rellena de algodón y otra convenclonal, al agltarte

vlgorosamente duranto un mlnuto se obtlene la humeded relatlva del

lugar de loe hechoe. 12t

lut lmagenm tomades del llbro dc BYRDH, Jffion,
lnvcotloqtlons, Edftodal CRC Prc¡¡ LLC, EEtados Unldm dc NortoamÉdc8'
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A n e x o  8 . 5

En estas tret lmágenes se pueden apreclar como ce reallze la

recolecclón de la fauna cadavórlca que ae encuontra volando sobre del

cadáver, por medio de una r€d pera Insectos.{zs

tt lmagoneü tomada¡ dül llhro do BYRDH, ¡aeon,
lnvesiqstlon¡, EdltorlEl CRC Preos LLC, Est8dos Unldo da Norteamárlca, 2001' pp' 93'
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En esta lmagen se aprecla como se preparan los

ctpturedos para depotltarloe en contenedores destinados

conserveclón hasta en tanto eean estudlados y anallzadoe.l3o

lneectos

para su

1 3 0 | m a g e n e e t o m a d a s d 0 l | l b r o d 6 B Y R D H , J E 8 o n , �

lnvÉstloÉtlone, Edltorlal CRC Pross LLC, Estad@ Unldoa de Norteamár|cs,2001, pp.95,
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A n e x o  8 . 7

En ectas imágenet ae puede apreclar como ae recolectan

conseryan la fauna cadavérlca encontrada alrededor del cadáver'l3r

t" lmagenee tomadso dcl llbro de BYRDH, Ja¡on, Fore
lnvÉEllcdJan8, Edltorlal CRC Pr€88 LLC, Estados Unldo de Nortoamárlc8, 2001' pp. 97'

Neevia docConverter 5.1



I
I
t
t
I
t
t
I
t
I
l
t
I
t
I
I
t
I
I

A n e x o  8 . 8

En estas lmágenec ee apreclan lae anoteclones que ee hacen al

conclulr la toma y recolección de loe Insectos necrófagos por parto del

pereonal perlclal en torno al hallazgo del cadávor'132

to lmagenet tomsdsr del llbro de BYRDH, Jaeon,
lnv€ÉllsÉtianf,, Edltorlal CRC Prea¡ LLC, EstBdoB Unldm dc Nortesméflcs,2001, pp.80,
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Etiquetado de cada uno de loe frascoa con los lncectos

encontrados on el lugar del levantamlento del cadáver'ttt

ltt lmagenca tomadae del llbro de BYRDH, Jseon,
lnveeiloiflone, Editoflal CRC Pr€Bs LLC, Eatados Unldoo da Nort6smóf1c8,2001, pp. 10o
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A n e x o  8 . 1 0

lmagen donde ee muestra la fOrma en qu6 se remueve la tlerra

perlmetral al cadáver con la finalldad de encontrar larvae o pupas en

mlgraclón.rsa

1t lmagenm tomadse del llbro de BYRDH, J$on,
lnveetlo;tlone, Edftorlal CRC Prms LLC, Eetadm UnldG d€ NortoamÉrlcs, 2001' pp. 103.
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