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INTRODUCCION. 

La dactiloscopia es una ciencia que se propone identificar a 

las personas por medio de la irnpresi6n o reproducción f1sica de -

las figuras que forman las lineas papilares en las yemas de los -

dedos de las manos, las que además permiten realizar al investig~ 

dar de los delitos, una reconstrucci6n mental de los posibles mo

vimientos de los delincuentes, por medio de las huellas digitales 

que dejan impresas en los lugares en que cometen delitos. 

Poca importancia le ha dado nuestro legislador a la identif ! 

caci6n que se les toma a las personas que por diversas causas han 

sido sujetas a proceso penal, ya que nuestro C6digo de Procedi--

mientos Penales para el Distrito Federal cuenta con tan s6lo un -

arttculo que establece en qué momento debe ordenarse la identifi

caci6n del procesado, pero nada nos dice respecto a qué es lo que 

sucede con dicha identificaci6n una vez que ha concluido el proc~ 

so, sin tomar en cuenta si la identificación afecta o no a los -

procesados que finalmente son absueltos por sentencia ejecutoria 

y que aún ast, durante toda su vida tendrán registrado el antece

dente de que fueron procesados por un delito que no cometieron. 

El presente trabajo consta de cinco capítulos, el primero de 

ellos trata sobre los diversos métodos de identificaci6n que se -

han utilizado para identificar a los delincuentes. El segundo ca

pitulo comprende un estudio de las impresiones digitales en lo --
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que se refiere a sus elementos identificativos y a sus caracter!~ 

ticas, para poder comprender porqué las huellas digitales son ut! 

!izadas para identificar a las personas. El tercer capitulo se r~ 

fiere a la importancia que tienen las figuras que dejan impresas 

las yemas de los dedos de las manos sobre superficies adecuadas. 

El cuarto capitulo trata sobre la aplicación que se les puede dar 

a las huellas digitales; y finalmente, el quinto capítulo se re-

fiere al proceso penal en general, que es en donde podemos ver la 

importancia que tiene la identificaci6n que se les toma a las peE 

sanas que son sujetas a proceso penal. 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA IDENTIFICACION 

l) Sistemas primitivos de identificación. 

2) La dactiloscop!a como sistema de identificación: 

a) El conocimiento de la dactiloscop!a. 

b) Principales investigadores. 

e) Origen del vocablo dactiloscop1a. 

d) Concepto de dactiloscop!a. 

e) Objeto. 

f) Fin, 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA IDENTIFICACION 

l) Sistemas primitivos de identificación. 

Desde los tiempos más remotos de la historia, el hombre ha -

venido luchando para establecer un método o sistema de identifiC! 

ci6n personal que reúna las condiciones de eficacia y seguridad. 

con el prop6sito de lograr este fin, se han ideado y emplea

do infinidad de sistemas identificativos, los cuales despu~s de -

haber sido utilizados alg6n tiempo, finalmente terminaban siendo 

desechados por no cumplir con los requisitos de seguridad, que se 

requer1an para poder ser considerados rn~todos dignos de acepta--

ci6n. 

Es indudable que la necesidad de identificaci5n personal se 

ha hecho sentir en todos los tiempos, empezando por el hombre pri 

mitivo, el cual lo hacia para poder distinguirse de los demás, e~ 

pleando para tal efecto nombres y calificativos que pod1an ser de 

acuerdo al lugar de su nacimiento, o bien, por la actividad que -

realizaba; sin embargo, en épocas más avanzadas surgió la necesi

dad de separar de la sociedad a todos aquellos individuos que re~ 

lizaban conductas contrarias al bienestar de la misma, por lo que 

empezaron a utilizarse diversos métodos identificativos para po--



der diferenciarlos. 

La primitiva ideritificación de delincuentes se inició con la 

mutilación, un procedimiento b~rbaro, que consist1a en cortar al 

criminal, detenninadas partes de su cuerpo, pod1an ser las manos, 

las orejas, o bien, las narices, todo depend!a del delito cometi

do, esto se hac!a con el propósito de establecer su identidad y -

para reprimir la comisión de actos ilícitos, pues en caso de que 

reincidieran eran f~cilmente identificados. (l) 

Como referencia histórica de la mutilación en nuestro pa!s, 

tenemos al estado de Yucat~n, en el cual, durante la época del g~ 

bernador D. José Crespo y Honorato, a fines de 1761, cuando se 

llevó a cabo un levantamiento de indios, y como consecuencia, se 

conden6 a unos doscientos sublevados a sufrir una pena de azotes, 

y a ·que se les cortase la oreja derecha como medida represiva. ( 2) 

En Cuba también se practicó la mutilación en los esclavos ci 

marrones. Y en Rusia se cortaban la nariz o las manos a determin~ 

dos delincuentes para poder identificarlos. 

(1) Guevara Labastida, Etxau. Sistemas de Identificación, -
Editorial Iniciativa, .México, 1986, p. 4. 

(2) Abreu Gómez, Ernesto. La Identificaci6n Criminal ~ la Po 
lic!a Cient!fica en México, Editorial Zarnma, M€rida, Yucat n, Mé
xico, 1951, p. 12,. 
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Posteriormente, se empez6 a utilizar la marca con hierros -

candentes como medio para identificar a los delincuentes, sin em

bargo, ni el sistema de la mutilaci6n, ni el de la marca tuvieron 

éxito, por ser demasiado bárbaros, vejatorios y hasta contraprod~ 

centes. 

Como antecedente de la marca, tenemos que ya desde las leyes 

de Mand, emanadas de la India, establec1an que se imprimiera una 

marca con hierro candente en la frente a los delincuentes, para -

facilitar su ident1f1cac16n. 

Marcas semejantes se utilizaron en Grecia y Roma, sólo que -

eran practicadas en diversas partes del cuerpo. 

En Francia se marcaba al reo con hierro candente, una "Flor 

de Lis" que en aquel entonces era un símbolo real. A los ladrones 

se les marcaba con la letra "V", y finalmente a los condenados a 

las galeras con la abreviatura "GAL", este procedimiento fue eli

minado durante la revolución francesa; pero más tarde, en 1806 

fue puesto en práctica nuevamente, con duración hasta 1823. 

En España se herraba en el rostro a los esclavos. Y en Cuba 

se mandó que se herrasen a los criminales. 

En la ley más antigua que se conoce con el nombre de ojo por 

ojo y diente por diente, del rey babilónico namurabi, los proce-

dimientos de la mutilación y la marca, eran de lo más coman. 



Así vemos que la lucha continuó por mucho tiempo tratando de 

encontrar un m~todo práctico de identificaci6n, y en el año de 

1829, con el descubrimiento de la fotografía, se dio un cambio 

trascendental en el problema de fijar la identidad personal1 los 

departamentos de policía creyeron encontrar soluci6n al problema 

de la identificaci6n de la delincuencia, por lo que ~~pezaron a -

formar colecciones de fotografías de todos aquellos que habían c~ 

metido ilícitos, al principio tuvieron ~xito, pero conforme ere--

c!an sus colecciones, se dificultaba su manipulaci6n, por otra 

parte, la malicia de los criminales provoc~ndose cicatrices en la 

cara, dej~ndose crecer el pelo y el bigote, o bien, rasur~ndolos, 

inducían al error, pues se transformaban notablemente, evitando -

con esto que fueran reconocidos. Se continuaba entonces con el -

problema de encontrar un sistema eficaz. (J) 

. Un estudio m~s cient1fico de la identificaci6n de los delin-

cuentes, se inicia en 1879, con los estudios del procedimiento a~ 

tropom~trico de Alfonso Bertillon, quien era empleado de oficina 

en el Departamento de Policía de París, quien en un principio tu

vo fuerte oposici6n para introducir su sistema de identificaci6n 

de delincuentes, tomando en cuenta sus medidas corporales, pero -

finalmente en 1882, qued6 establecida la Oficina de Identifica--

ci6n de la Polic!a de París, con Bertillon como director. 

(3) Guevara Labastida, Ob, Cit., p. 4. 
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El nuevo m~todo de ~dentificaci6n, se bas6 en los siguientes 

principios: 

l. El esqueleto humano no cambia despu~s de los 20 años de -

edad. 

2. Es imposible encontrar dos cuerpos humanos que tengan -

los huesos exactamente iguales. 

3. La facilidad con que se pueden tomar las medidas necesa-

rias del cuerpo humano. 

El sistema antropom~trico dio resultados inmediatos, durante 

su primer año de aplicaci6n, fueron reconocidos 49 individuos que 

hab!an dado nombres falsos, en el siguiente año se identificaron 

241, y en 1892 a 680. Este rn~todo que al parecer hab!a soluciona

do el problema de la identif1caci6n personal, se present~ con 

grandes obstáculos, ya que se limitaba a los adultos, además, 

cuando una persona era identificada en diversos departamentos de 

polic!a, por lo regular existía discrepancia entre las medidas t2 

madas en una y otra jefatura; por otra parte, se presentaban ca--

sos de arrestos de personas que ten!an las mismas medidas antrop~ 

métricas de otras personas !'ª registradas, perdiendo en consecue~ 

cia su eficacia. 14 ) 

(4) Soderman, Harry. M~todos Modernos de Investigac16n Poli
ciaca, traducc16n de Carlos Fernández Ortiz, Editorial Limusa, -
Quinta reimpresión a la Primera Edición, México, 1975, pp. 97-100. 



La identificaci6n personal no se logr6 mutilando a los deli~ 

cuentes, ni marcándolos, fotograf!andolos, o bien, midiendo sus -

cuerpos, hasta que finalmente fue descubierto el sistema dactilo~ 

c6pico, el cual auxiliado por la fotografía y la antropometr!a, -

representa en la actualidad el medio de identif icaci6n por exce-

lencia, por ser el más seguro, eficiente y perfecto. 

2) La dactiloscopia como sistema de identificación. 

Por mucho tiempo, esfuerzos y fracasos, tuvo que pasar el -

hombre para poder encontrar un m~todo práctico de identif icaci6n 

personal, hasta que por fin, con el surgimiento de la dactilosco

pia, en el siglo XVII, logr6 implantar el sistema de identifica-

ci6n dactilosc6pico, el cual es considerado hasta la actualidad, 

el m§s confiable, seguro y eficaz, por cumplir con los requisitos 

básicos de la identificaci6n, pues permite establecer de manera -

indubitable la identidad personal. 

a) El conocimiento de la dactiloscopia. 

Se ha comprobado que en distintos pueblos orientales, princ~ 

palmente en China y la India, existía una antiquísima costumbre -

de usar los dibujos digitales mucho tiempo antes de que se emple~ 

ra la firma personal, pero dicha costumbre era una manera ceremo

nial de celebrar el acto, aunado a un estado de superstición, el 

cual consistia en impregnar uno o varios dedos con tinta, y pre-

sionarlos sobre determinados documentos, lo que equivalía a expr~ 



sar, este es mi acto y voluntad. 

Tambián en China, cuatro mil años antes de Jesucristo, se 

utilizaban las huellas digitales en los registros carcelarios. Y 

en el año 702 la Ley de Tahio, obligaba a los chinos a estampar -

su impresi6n digital en las demandas de divorcio. 

En Corea, hace dos mil años, los dibujos digitales eran uti

lizados en la venta de esclavos. 

La costumbre de estampar la huella digital que se realizaba 

en China, tambi~n lo era en la India, habiéndola usado el pr!nci

pe SAJA de la India, ya que al emitir algGn documento especial, a 

otra persona de igual rango, estampaba la huella de su pulgar de

recho sobre la base del mismo, como testimonio de certificación. 

Fue en este país, donde la milenaria costumbre de estampar -

el pulgar derecho impregnado con tinta, sobre todo de los analfa

betos, lo que indujo a William J. Herschel, recolector de impues

tos de Oogli, Bengala, y ante los problemas que tenía para el co

bro de impuestos, de hacer estampar uno o dos dedos de la mano d~ 

recha de los obligados, sobre los docwnentos en los que se les r~ 

quería su pago, esto lo hacía con el propósito de aprovechar la -

superstici6n que ten!an las personas de que si no se cumplía con 

la obligación, y al haber imprimido su huella digital sobre dete~ 

minados documentos, podr!a sobrevenirles alguna desgracia, sin e~ 

bargo, nunca lo hizo con fines de establecer una identificación -



personal, ya que nunca llev6 un registro de las huellas digitales 

que obten!a de los obligados al pago de los impuestos.! 5) 

Aunque en la antiguedad ya se utilizaban las impresiones di

gitales, y se llevaban a cabo ciertas pr~cticas basadas en las ob 

servaciones de las manos, éstas nunca se hicieron con fines iden-

tificativos, esto en realidad se empezó a llevar a cabo hasta el 

siglo XVII, que es cuando empieza la historia cient!fica de las -

impresiones digitales. 

b) Principales investigadores. 

Marcelo Malpigh~ fue el primero que se interes6 por el estu

dio cient!fico de las impresiones digitales, ya que en 1665, des

cubri6 las figuras que en forma de círculos y espirales, presen-

tan _las yemas de los dedos y las palmas de las manos, pero les -

atribuy6 una función fisiol6gica, (6) sin imaginarse la trascende~ 

cia que tendrían en el campo de la identificaci6n personal, estas 

caprichosas figuras que todos los seres humanos tenemos. 

Juan Evangelista Purkinje, logra la primera clasificaci6n de 

los dibujos dactilares, como resultado de sus estudios anatómicos, 

(5) cabos Mercadó, Abraham M. Manual de Dactiloscopia, Edito 
rial Plus Ultra, Buenos Aires, Argentina, 1978, pp. 11 y 12. -

(6) Reyes Martínez, Arminda. Dactiloscop!a ' Otras Técnicas
de Identificaci6n, Editorial Porraa, Mªxico, f97 , p. 21. 



estableciendo as!, nueve tipos fundamentales, a los cuales denomi-

~: 

1.- Flexurae transversae; 2.- Stria centralis longitudinalis; 

J.- Stria oblicua; 4.- Sinus oblicuus1 5.- Arnygdalus¡ 6.- Spirula; 

7.- Ellipsis¡ B.- Circulus¡ 9.- vortex duplicatux, 17 l 

De esta manera, estableció un tipo de clasificaci6n que seria 

aprovechado después por otros investigadores. 

Francisco Galton, se dedicó al estudio cient!fico de las im--

presiones digitales, estableciendo las características de las mis

mas, probando a la vez, infinidad de métodos para tratar de esta-

blecer un sistema de clasificaci6n sistem~tica, pero no pudo lo---

grar este objetivo; entre sus estudios se cuenta con un sistema de 

identificaci6n, consistente en la redacci6n de una ficha antropom! 

trica, a la cual agregaba la impresi6n de las huellas de los dedos 

pulgares de ambas manos. Adem~s de sus anotaciones antropométricas 

anotaba el peso del individuo, capacidad auditiva, visual, etc. 

Galton, fue el primero en establecer de manera cient!f ica, 

que las impresiones digitales no cambian con el transcurso del 

tiempo, al haber tomado las huellas digitales de una persona en di 
ferentes etapas de su vida, estudiando a la vez, distintas clasif! 

caciones de los dibujos digitales, adoptando para sus estudios de 

(7) Abreu G6mez, Ob, Cit., p. 21. 
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clasificaci6n 41 de ellos. ! 9l 

En 1891, Juan Vucetich, quien era jefe de la Oficina de Esta

d1stica de la Polic1a de la Plata, República de Argentina, fue co

misionado para organizar un gabinete de Identif icaci6n Antropomé-

trica, para lo cual se dedicó al estudio del gabinete que existía 

en Buenos Aires, encontrándolo muy deficiente, señalando los defe~ 

tos que tenía el Bertillonaje, por lo que despu€s de analizar las 

investigaciones teóricas practicadas por Galton, se dedic6 al est~ 

dio de las impresiones digitales, llegando a la conclusi6n, de que 

la forma más eficiente para la comprobaci6n de la reincidencia, lo 

era el uso de las impresiones digitales. 

El 1 de septiembre de 1891, Vucetich, inauguraba la Oficina -

de Identificaci6n de la Policía de la Plata, en donde utilizaba la 

antrdpometría y las impresiones digitales de los dedos de ambas m~ 

nos, siguiendo la clasificación creada por Galton. El nuevo siste

ma fu~ denominado Ignofalangrometrta, y estaba formado por 101 ti

pos, 60 m~s que el de Galton, la diferencia fundamental del mismo 

consistía en la creación de la ficha decadactilar, donde se toma-

ban las impresiones de los diez dedos, y posteriormente eran archi 

vadas en casilleros creados especialmente para ese fin. 

(8) Cabos Mercado, Ob, Cit., pp. 15 y 16. 
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De esta manera, el sistema antropométrico de Bertillon, emp~ 

z6 a ser desplazado por el sistema dactilosc6pico de vucetich, 

pues al poco tiempo de estar funcionando, se empezó a descubrir a 

los delincuentes reincidentes, al hacer la confrontaci6n de sus -

fichas decadactilares. 

En 1894, la palabra ignofalangometr!a, que fue el primer no~ 

bre que puso Vucetich a su sistema de identificaci6n, es substi-

tuida por la de dactiloscop!a, que es la que actualmente se util! 

za. Y en 1&96, Vucetich, logr6 que la Polic!a de la Plata, dejara 

de aplicar el sistema antropom~trico, y en el siguiente año, apl! 

c6 su sistema ya perfeccionado, el cual fue reducido a cuatro ti

pos fundamentales, a los cuales denomin6: Arco, Presilla interna, 

Presilla externa y Verticilo. ! 9 bis.) 

Tipos fundamentales de Vucetich: 

Los cuatro tipos son determinados por la existencia o la no 

existencia de deltas o pequeños triángulos en los dactilogramas. 

l. Arco. "Se caracteriza porque carece de deltas y sus cres

tas corren de un lado a otro sin volver sobre s! mismas. 

(Figuras 14 y 15.) 

(8 bis.) Abreu G6mez, Ob, Cit., p~. 124 y 125. 
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2. Presilla interna. "Se caracteriza por tener un delta a la 

derecha del observador; las crestas papilares que forman el nG--

cleo nacen a la izquierda, corren hacia la derecha dando vueltas 

sobre si mismas para salir al mismo lado de partida. 

(Figura 16.) 
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3. Presilla externa. ''Se caracteriza por tener un delta a la 

izquierda del observador; las crestas papilares que forman el nQ

cleo nacen a la derecha y corren hacia la izquierda, dando vuelta 

sobre s! mismas, para salir al mismo lado de partida. 

(Figura l 7. l 

Verticilo. "Se caracteriza porque tiene dos deltas, uno a la 

derecha y otro a la izquierda .•• (9 ) 

(Figuras 18 y l9.) 

(9) Reyes llart1nez, Ob, Cit., pp. 24-28. 
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clasificaciOn de los tipos fundamentales: 

"Arcos. Los arcos se clasifican con la letra A cuando se tr~ 

ta de los pulgares y con el número 1 cuando sea cualquiera de los 

otros dedos. 

"Presillas internas. La presilla interna se clasifica con la 

letra I cuando de los dedos pulgares se trata, y con el número 

cuando sea cualquiera de los otros dedos. 

"Presillas externas. La presilla externa se clasifica con la 

letra E cuando de los dedos pulgares se trata, y con el número 

cuando sea cualquiera de los otros dedos. 

"Verticilos. Los dactilogramas verticilos se clasifican con 

la ~etra V cuando de los pulgares se trate y con el número 4 cua~ 

do sea cualquier otro dedo.•(lO) 

El sistema dactiloscópico argentino, es el que actualmente -

se utiliza en casi todos los pa!ses del mundo, por ser el rn~s si~ 

ple, pr~ctico, sencillo, eficaz y perfecto de todos los sistemas 

dactiloscOpicos. 
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"También en la misma época en que Vucetich hacía su genial -

descubrimiento, E. R. Henry, funcionario ingl~s can asiento en la 

India continGa los trabajos de Galton y logra confeccionar una 

clasificación dactiloscópica basada en tres tipos fundamentales. 

Fue, pues, Henry creador del segundo sistema de clasificaci6n de 

las impresiones digitales. " ( ll) 

El sistema creado por Henry se encuentra en uso en muchos 

pa!ses, entre ellos Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra y 

la India. 

e) Origen del vocablo dactiloscopia. 

El sistema de identificación dactiloscópico creado por Juan 

Vucetich, en un principio fue bautizado con el neologismo Ignofa-

langometr1a, palabra que deriva del griego y significa medir algo 

y no precisamente identificar algo, razón por la cual, el argent! 

no Francisco Latzina, concibi6 la idea de publicar en el diario -

"La Naci6n" de fecha 8 de enero de 1894, una crítica realizada al 

sistema Vucetich, en el sentido de preguntar ¿Por qu~ se le dio -

el nombre de ignofalangometr!a a esa nueva ciencia, si no serv!a 

para medir nada?; que si se trata de algo que sirve para el estu

dio, comparaci6n y clasificaci6n de las impresiones digitales, s~ 

(ll) Ib1dem., p. 75. 
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ría m~s conveniente denominarla dactiloscop!a, y no con el inapr~ 

piado nombre que tenía. Fue así, que en el transcurso de ese año, 

se substituyó el nombre original por el actual. 

La palabra dactiloscop!a deriva del griego Oaktilos; dedo y 

Skopein1 examinar, vocablo que actualmente está en uso. (l 2) 

d) Concepto de dactiloscop1a. 

La dactiloscop!a, seg~n el diccionario de Derecho Procesal -

Penal es el "Método de investigación de las impresiones digitales 

como medio para la identificación de las personas. Se funda en 

que las líneas de la piel del pulpejo de los dedos se disponen en 

el hombre de un modo peculiar, inmutable y perenne para cada ind! 

viduo."(lJ) 

El creador del sistema dactilosc6pico, Juan Vucetich, define 

la dactiloscop!a como "La ciencia que se propone la identifica--

ci6n de la persona f!sicamente considerada por medio de la impre

sión o reproducci6n f !sica de los dibujos formados por las eres--

(12) Cabos Mercado, Ob, Cit., p. 29. 

(13) O!az de León, Marco Antonio. Diccionario de Derecho 
Procesal Penal, Tomo I, Editorial Porrda, México, 1986, p. 543. 
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tas papilares en las yemas de los dedos de las manos."(l 4} 

Luis Reyna Almandos, quien por mucho tiempo fue colaborador 

de Juan Vucetich, dice que la dactiloscop!a 11 Es la única rama del 

derecho que descansa en un fundamento matem~tico. La teor!a de la 

perennidad, de la inmutabilidad y de la individualidad de las 11-

neas digitales ha llegado a ser después de largos estudios una -

verdad indestructuble. Elaborada la materia prima de la Dactilos

cop1a por el trabajo de los fisi6logos, se ha constituido con 

ella una ciencia que influira hondamente en la legislaci6n unive~ 

sal, perfeccionando las instituciones civiles, comerciales, pena

les y administrativas de todos los pueblos.•< 15 > 

e) Objeto. 

"La dactiloscopia tiene por objeto el estudio de los dibujos 

que presentan las yemas de los dedos de las manos con el fin de-· 

determinar de modo indubitable la identidad personal. Pero por e~ 

tensión se ocupa de estudiar los esquemas que presentan las plan_ 

(14) Aut, Cit., por Lubian y Arias, Ob, Cit., p. 79. 

(15) Ibídem, pp. 79 y 80. 
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tas de los pies y las palmas de las manos. 11 {l6 } 

El estudio de las figuras que llevamos en las falanges extr~ 

mas de los dedos, se puede hacer de dos modos: directamente sobre 

la persona, lo cual no es muy conveniente por las molestias que -

se causan al individuo, además se presta a errores, y la confron-

taci6n de las figuras sólo se puede realizar teniendo al sujeto a 

la mano; la otra forma, consiste en estudiar las huellas dactila-

res que se obtienen experimentalmente sobre una superficie adecu~ 

da, generalmente papel o cartulina blanca, procedimiento que ac--

tualmente es usado por todos los gabinetes de identificación dac

tilosc6pica." Cl 7) 

f) Fin • 

. La finalidad de la dactiloscop!a es realizar estudios compa

rativos e identificativos de los dactilogramas, y determinar de -

manera inequívoca la identidad de las personas. (lS) 

{16) Mart!nez, Benjamín A. Dactiloscop!a, "Mis lecciones", -
s, e, México, 1930, p •. 17. 

( 1 7) Ibídem. 

{18} Montiel sosa, Juventino. Criminal!stica, Tomo ¡¡, Edit~ 
rial Limusa, M~xico, 1987, p. 195 
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CAPITULO II 

LAS IMPRESIONES DIGITALES. 

ll Aparici6n del esquema papilar. 

Sobre la ~poca de aparici6n del esquema papilar no existe --

una fecha precisa, ya que mientras algunos autores consideran que 

es a partir del sexto mes de vida intrauterina, cuando se lleva a 

cabo la formaci6n de las papilas, otros investigadores manifies-

tan que las figuras de las !!neas papilares se forman desde el 

cuarto mes de edad intrauterina; sin embargo, la investigadora 

Kristina Bonnevie, Cl 9> originaria de Oslo, Noruega, quien es con

siderada la m~s profunda conocedora de la biología de las impre-

siones digitales, ha logrado demostrar con sus Gltimos estudios, 

que desde el tercer mes de vida intrauterina, las figuras que pr~ 

sentan las yemas de los dedos de las manos, ya están completamen-

te formadas tal y corno aparecen al instante del nacimiento. 

Si bien es cierto que no existe una fecha precisa sobre la -

época en que se produce la formaci6n de las figuras de las líneas 

(19) Aut, Cit., por Velasquez Leonett, F.J. 11 ta Dactilosco-
p!a en la Identificación del Delincuente," Revista de la Facultad 
de Derecho, Caracas, Venezuela, 1959, pp. 151 y 152. 
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papilares, lo importante es saber que las impresiones digitales, 

se forman desde los primeros meses de vida intrauterina a manera 

de un sello personal que acompañan al individuo durante toda su -

existencia, que permanecen idénticas durante toda la vida, y que 

s6lo desaparecen despu~s de la muerte por efectos de la putref ac

ci6n. 

2) Elementos identificativos. 

Las figuras que llevamos en las yemas de los dedos de las m~ 

nos, estan formadas por diversos elementos, los cuales por la fu~ 

ci6n que desempeñan, la forma que tienen, por el na.mero que los -

integran, nos permiten estudiar, comparar y clasificar las impre

siones digitales, y de esta manera poder establecer de una manera 

segura y eficaz la identificaci6n personal. Estos elementos iden

tificativos son: las papilas, las crestas, los surcos y los poros. 

a) Papilas. 

Si observamos con atención nos daremos cuenta de que la piel 

que cubre las yemas de los dedos, no es completamente lisa, sino 

que esta formada por pequeñas l!neas que tienen diversas formas, 

las cuales en su conjunto reciben el nombre de papilas y 11 son pe

queñas protuberancias que nacen en la dermis y sobresalen comple

tamente en la epidermis, sus formas son muy variadas; unas son e~ 

nicas, otras hemisféricas y otras piramidales o simulando verru--
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gas ... (20) 

El investigador Vervaeck nos habla de las papilas diciendo: 

"La forma de las papilas es de lo más variado tan pronto c6nicas, 

hemisf~ricas o piramidales, ya simulando una pera, una verruga o 

una cresta de cima a menudo bifurcada. Esta extrema variedad de -

conformaci6n es la causa principal de los numerosos detalles que 

presentan las líneas papilares estudiadas con la lupa¡ ella es, -

en altirno análisis, el verdadero factor de la diferencia indivi--

dual, puesto que de la yuxtaposición de las papilas tan innumera-

bles como variadas en forma, resultan estas curiosas combinacio--

nes de relieves y surcos cutáneos que dan a cada pulpa digital un 

aspecto distinto y tan personal. 11
(
2l) 

b) Crestas. 

Son pequeños bordes sobresalientes que se encuentran en la -

piel que cubre las yemas de los dedos de las manos, forman dife--

re~:es figuras y corren en varias direcciones. Son más amplias en 

su base que en la caspide. 

(20) Trujillo ;,rriaga, Salvador. El Estudio Científico de la 
Dactiloscop!a, Editorial Limusa, M~xico, 1987, p. 25. 

(21) Aut, Cit., por Lubian y Arias, Ob, Cit., p. 91. 
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Refiriéndose a las crestas papilares, José Jiménez Jerez en 

su interesante libro An~lisis Quiropapilar nos dice lo siguiente: 

"Si observamos detenidamente cualquiera de las regiones de -

la cara palmar en la mano, descubriremos una infinidad de lineas 

en relieve de lomo redondeado, sembrada de puntitos glandurales -

que surcan toda su superficie en diversas direcciones, desde la -

muñeca hasta la caspide de los dedos, formando dibujos que, en 

ciertos lugares, como las yemas y en la regi6n dígito-palmar, 

afectan las formas más variadas. 

Estas líneas en relieve se llaman crestas papilares y los e~ 

pacios que las separan reciben el nombre de surcos interpapilare& 

Las crestas papilares son los elementos componentes de los dacti

logramas, por lo que empezaremos a clasificarlas tomándolas como 

punto de partida para emprender las análisis de las impresiones -

digitales." <22 > 

Si observamos un dactilograma veremos que se trata de una f! 

gura formada por una gran cantidad de l!neas de color negro, las 

cuales tienen diferentes formas y corren por varias direcciones, 

estas líneas reciben el nombre de crestas papilares. 

(22) Ib!dem., p. 95. 
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En la siguiente figura se puede apreciar claramente cómo las 

crestas papilares aparecen marcadas con un color negro. 

Las crestas papilares como uno de los elementos identificat~ 

vos de las impresiones digitales, representan un gran valor para 

la identificaci6n, pues por su nt1mero, forma y direcci6n, nos pe~ 

miten llevar a cabo una perfecta clasificaci6n y subclasificaci6n 

de las fichas decadactilares tomadas a las personas con fines de 

identificaci6n. 

e) Surcos. 

Los surcos son los espacios que existen entre las crestas p~ 

pilares. Esto se debe a que las crestas son pequeños bordes sobr~ 

salientes que se encuentran en la superficie de la piel que cubre 

las yemas de los dedos, mientras que los surcos son pequeños hun

dimientos que se encuentran en la piel, de tal manera que si en-

tintamos las yemas de los dedos, la tinta no alcanza a cubrir los 

surcos papilares, y por lo tanto si imprimimos una huella digital 
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sobre una cartulina o papel blanco, observaremos que aparece una 

figura formada por muchas líneas de color negro y una gran canti

dad de espacios en blanco, tal corno se aprecia en la siguiente f! 

gura; estos espacios reciben el nombre de surcos. 

d) Poros. 

11 Los poros son pequeños orificios que se encuentran situados 

en la cdspide de las crestas papilares o cerca de su v~rt1ce."( 2J) 

Los poros tienen diferentes formas, los hay circulares, 

triangulares, ovoidales, etc. 

Gran importancia tienen los paros en la identificac16n pers~ 

nal, ya que como son la boca u orificio de las glándulas sudortpe 

(23) Trujillo Arriaga, Ob, Cit., p. 26. 
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ras se encargan de segregar el sudor derramándolo sobre la super-

ficie de la piel. La secreci6n que producen las glándulas sudor!-

paras en las yemas de los dedos, es de tal naturaleza, que aunque 

uno se lave las manos repetidamente, no dejan de impregnar las -

crestas papilares, las cuales al ponerse en contante con una su--

perf icie lisa, reproducen la mayor parte de sus dibujos a la man~ 

ra en que lo har!a un sello impregnado con tinta. 

El tamaño de los poros no es uniforme y generalmente son más 

grandes en el hombre que en la mujer, su dic1rnetro oscila entre 80 

y 250 milásimas de milímetro, y su ntlrnero var!a encontrando entre 

9 y 18 poros por centúnetro. 

Los poros al igual que las papilas son inmutables, perennes 

y variables, por lo que representan un valor identificativo de -

primer orden. <24 > 

3) Caracter!sticas. 

Las crestas papilares tienen ciertas caracter!sticas que son: 

la inmutabilidad, la perennidad, la variabilidad y la clasificab! 

lidad, las cuales en su conjunto permiten que las impresiones di

gitales no sufran al.teraciones, que permanezcan idénticas durante 

(24) Lubian y Arias, Ob, Cit., pp. 93 y 94. 
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toda la existencia del individuo, y que se puedan clasificar gra-

cias a su variedad infinita y diversidad inagotable, lo cual per

mite que el dibujo papilar sea el medio de identificación más ef! 

caz en la actualidad. 

a) Inmutabilidad. 

La inmutabilidad se funda en el innegable hecho de que las -

crestas papilares no pueden modificarse ni voluntaria ni patol6g! 

camente, pues tan persistentes son las l!neas papilares que aun-

que sufran heridas, quemaduras o desgastes por la actividad a la 

que se dedican algunas personas, se vuelven a reproducir complet~ 

mente conservando todas sus caracter!sticas. <25 ) 

Algunas personas que aunque no tratan de borrar las yemas de 

los dedos de sus manos, sufren algunas alteraciones en las mismas 

por las actividades que desarrollan, tal es el caso de los carpi~ 

teros y los albañiles, los cuales por las herramientas y materia

les que utilizan, sufren de ampollas y lesiones temporales en las 

manos, lo cual no implica problema alguno para la identificación, 

pues una vez que han pasado estos efectos, la piel de las yemas -

de los dedos se corrige completamente. Otro caso es el de las pe~ 

sonas que trabajan con ácidos, ya que la piel de las yemas de los 

dedos sufre desgastes, por lo que empieza a ponerse lisa, por lo 

(25) Trujillo Arriaga, Ob, Cit., p. 2J. 
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que cuando se les toman sus huellas digitales, éstas no se apre-

cian claramente, sin embargo, basta con que se dejen de utilizar 

durante algan tiempo estos líquidos, para que las crestas papila

res vuelvan a aparecer con todas sus caracter1sticas. 

En contraste con las personas que sufren alteraciones tempo

rales en las yemas de sus dedos por las actividades que desempe-

ñan, tenemos el caso de los delincuentes, los cuales tratan de b~ 

rrar sus crestas papilares por cualquier medio posible. 

Se han registrado casos sobre todo en Estados Unidos de Nor

team~rica, en que algunos delincuentes al ser arrestados han tra

tado de evitar que se les tomen sus huellas digitales, frotando -

constantemente las yemas de los dedos contra las asperas paredes 

de sus celdas, hasta borrar sus crestas papilares y dejar la piel 

completamente lisa. Otros delincuentes han lesionado las yemas de 

sus dedos con quemaduras. En tales casos lo dnico que se tiene 

que hacer es proteger las manos de estas personas con guantes pa

ra evitar que sigan maltratándolas, hasta que las heridas sanen y 

reaparezcan las crestas papilares, cosa que por lo regular sucede 

en pocos d!as. 

Otros delincuen·tes han recurrido a la cirug!a pl~stica para 

que se les quiten las yemas de los dedos y se transplante en su -

lugar nueva piel¡ y aunque se han realizado con éxito algunas op~ 

raciones en las que la piel de otras partes del cuerpo se injer-

tan en las yemas de los dedos, este procedimiento es poco eficaz 
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para el fin que persiguen los delincuentes, que es el de no ser -

identificados, pues aunque parezca incre!ble, las crestas papila

res vuelven a aparecer con todas sus caracter1sticas, además de -

que quedan las cicatrices de la operaci6n lo cual hace suponer -

que el individuo trat6 de alterar las yemas de sus dedos para evf 

tar ser identificado y por lo tanto reconocido. 

También tenemos el caso de dos investigadores, Locard y Wit

kouski, de Lyon, Francia, quienes practicaron dolorosos experime~ 

tos en s1 mismos; se provocaron quemaduras en las yemas de los d~ 

dos con agua hirviendo, aceite o metales calientes, y descubrian 

que al sanar las heridas, las crestas papilares volv1an a apare-

cer tal y como se encontraban antes de sufrir las heridas del ex

perimento. (26 l 

b) Perennidad. 

Porque los dibujos que se forman en las yemas de los dedos de 

las manos, desde los primeros meses de vida intrauterina, no cam

bian en el individuo, ya que aunque las papilas dérmicas crecen -

paralelamente con el resto del cuerpo humano, las huellas digita

les no sufren ningGn cambio con ese crecimiento, s6lo se presenta 

una ampliaci6n de las mismas, permaneciendo idénticas todas sus -

(26) Soderman, Ob, Cit., pp. 94, 95 y 121. 
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caracter1sticas, las cuales no desaparecen hasta que sobrevenga -

su destrucción por efectos de la putrefacción después de la muer

te del individuo. <27 > 

La mejor prueba de que las huellas digitales permanecen idé~ 

ticas en la persona durante toda la vida, se encuentra comparando 

las que se le toman a una misma persona a diferentes edades. La -

m~s antigua comparaci6n de impresiones digitales que se conoce la 

realizó el alemán Welker, en Giessen, Alemania. A la edad de 24 -

años en 1856 registró una impresión de la palma de una de sus ma

nos, y 41 años más tarde tomó otra impresión similar, y al hacer 

la confrontaci6n de ambas impresiones, encontró sus caracter1sti

cas exactamente iguales. <29 > 

e) Variabilidad. 

En la actualidad se tienen registradas millones y millones -

de impresiones digitales, y nunca se ha presentado el caso de que 

dos de ellas coincidan en todos sus detalles y puntos caracter1s-

tices, lo cual permite afirmar que jam§s se encontrar~n dos hue--

llas dactilares idénticas. Esto se debe a que las 11neas papila--

res "Var1an no solamente de persona a persona, sino de dedo a de-

(27) Cobas Mercado, Ob, Cit., p. 31. 

(28) Soderman, Ob, Cit., p. 121. 
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do en la misma mano y ni la herencia con su poderoso influjo ha -

podido destruir su variabilidad •• <29 1 

d) Clasificabilidad. 

Las caracter!sticas que tienen las impresiones digitales pe! 

mitieron a Vucetich crear su sistema de identificaci6n dactilosc2 

pico, el cual est& formado por cuatro tipos fundamentales de cla

sificaci6n, a los cuales denominó: arco, presilla interna, presi

lla externa y verticilo. Estos tipos fueron clasificados con las 

letras A, I, E y V, cuando se trate de los dedos pulgares, y con 

los nWneros 1, 2, y 4, cuando se trate de cualquiera de los ---

otros dedos. (Tal como se explicó en el capitulo primero, p&ginas 

11-14.). 

De esta manera podernos combinar las letras A, I, E y V para 

los dedos pulgares, y los na.meros 1, 2, 3 y 4 para los dem~s de-

dos, para llevar a cabo la clasificaci6n de las impresiones digi-

tales. 

Juan Vucetich logró establecer con sus tipos de clasifica--

ci6n 1,048,576 combinaciones te6ricas. 

(29) Mart!nez, Benjam!n. Ob, Cit., p. l. 
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Ejemplo: Si el pulgar derecho es del tioo verticilo en las -

fichas dactilosc6picas se anotará en su casillero correspondiente 

con una V; si el !ndice corresponde al tipo presilla interna, se 

anotará en su casillero un 2; si el medio corresponde al tipo ve~ 

ticilo, se pondrá en su casillero un 4; si el anular repite el t! 

po verticilo se anotará igualmente un 4; y finalmente si el meñi-

que corresponde al tipo presilla externa, en su casillero se pon

drá un 3. De esta manera obtenemos la fórmula v.2443 para la mano 

derecha, la cual se representa en forma de numerador. Si el pul--

gar izquierdo es tipo verticilo se anotará en su lugar una V; si 

el !ndice es una presilla externa se pondrá un 3; y si los dedos 

restantes son tipo presilla interna, se obtendrá la f6rmula 

V. 3222 para la mano izquierda, la cual se representa en forma de 

denominador, y obtendremos la fórmula completa que será: 

~ 
V. 3222 

El hecho de que sólo se pueden obtener 1,048,576 combinacio-

nes con los tipos fundamentales, y de que existen millones y mi--

llenes de impresiones digitales, no quiere decir que por eso exi~ 

tan huellas dactilares id~nticas; pues aunque muchas de ellas ti~ 

nen la misma clasificaci6n, hasta la fecha nunca se ha presentado 

un solo caso en el que se encuentren dos impresiones digitales --

que sean idénticas. Es.to se debe a otra de las cualidades que ti~ 

nen, que es una variedad absoluta. 
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Adem~s de la clasificaci6n que se puede obtener con las im-

presiones digitales mediante la aplicaci6n de los tipos fundamen

tales de Vucetich, se puede lograr una subclasificaci6n de las -

mismas, mediante la aplicación de procedimientos que se utilizan 

para reducir los grupos de fórmulas dactilosc6picas que se repi-

ten con más frecuencia. Con esto se facilita la bGsqueda de las -

huellas dactilares en los archivos dactilosc6picos. 

La subclasificaci6n de las impresiones digitales se obtiene 

mediante la aplicación de tres procedimientos: 

1) Para obtener la subclasif icaci6n de las impresiones digi

tales que pertenecen al tipo arco, se utiliza el sistema que toma 

en cuenta la forma del nOcleo de las figuras: 

a) Arcos normales. Dentro de esta subclasificaci6n encontra

mos los dactilogramas cuyas crestas corren de lado a lado sin pr~ 

sentar en su trayecto levantamientos que modifiquen su curvatura. 

(Tal como se aprecia en la siguiente figura.) Estos dactilogramas 

se subclasifican con el nWnero UNO. 
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b) Arcos tienda. En esta subclasificaci6n encontramos la cla 

se de arcos en que una o m&s crestas papilares se repliegan o se 

doblan para levantarse sobre s! mismas formando una figura pareci 

da a una tienda de campaña. (La siguiente figura pertenece a un -

dactilograma de la clase arco tienda.) Este tipo de arco se sub-

clasifica con el nfunero DOS. (30l 

2) Para la subclasif icaci6n de los dactilogramas pertenecie~ 

tes a los tipos presillas, se sigue el procedimiento llamado 

"cuenta", sistema netamente mexicano, creado por el profesor 

Benjam1n A. Mart1nez, el cual" ... consiste en trazar una línea -

imaginaria, que recibe el nombre de 11nea de Galton, del punto 

central o del corazón al punto déltico, y contar cu&ntas crestas 

(30) Ibldem., pp. 158 y 159. 
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atraviesa. la linea de Galton. (Figura 52.) 

"Para conocer el nCimero de crestas que se deben contar las -

reglas son: 

"Si una cresta toca la linea de Galton, se cuenta como una -

cresta. 

"Si la linea de Galton corta una bifurcaci6n, una horquilla 

o un encierro, se cuenta como dos crestas. 

11 Si la linea de Galton toca en el punto en que se inicia una 

bifurcaci6n, una horquilla o un encierro, se cuenta como dos ere~ 

tas (algunos autores las cuentan como una); las limitantes no se 

cuentan. 11 {Jl) 

(31) Reyes Mart1nez, Ob, Cit., p. 57. 
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Si el nG.mero de crestas que existen entre el punto central y 

el punto dáltico es de 1 a 6, las presillas se subclasifican con 

el nt'.i.mero uno; si existen de 7 a 10 crestas, con el número dos; -

si son de 11 a 14 crestas, con el nGmero tres; y finalmente de 15 

crestas en adelante, se subclasifican con el nWnero cuatro. 

3) Para la subclasificaci6n de los tipos correspondientes a -

los verticilos, se emplea el procedimiento del "trazo", sistema -

de origen ingl~s, "··· que consiste en conocer la relaci6n que se 

refiere a determinar si la 11nea del trazo pasa dentro, afuera o 

llega al delta. 

"Para los verticilos de la mano derecha, el trazo se inicia 

en el delta izquierdo, y para los verticilos de la mano izquierda 

se parte del delta derecho. 

"Para iniciar el trazo, se utiliza una lupa y una aguja; el 

punto inicial arranca del extremo interno del delta; si se inte-

rrumpe, se sigue la cresta inmediata inferior; si se bifurca la -

cresta, se sigue también la inmediata inferior, y as1 sucesivame~ 

te hasta detenernos frente al delta contrario. 

"No hay que olvidar que las limitantes no se cuentan: las -

limitantes son: el punto déltico y la cresta del trazo. 

"S6lo se cuentan las crestas comprendidas entre las limitan-

tes. 
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"El intro-delto es aqutH en que la cresta del trazo pasa ha

cia adentro o sea, hacia el centro nuclear, a una distancia tal -

que entre el delta y la limitante existan tres crestas como mini-

mo. (Figuras 46 y 47.) 

E.cJE.MPLOO. 

Vutlcilo 5Mn.ihlte 

"El meso-delta es aqu~l en que la cresta del trazo pasa ha-

cia adentro o hacia afuera o directo del delta contrario; pero ea 
tre las limitantes deber~ haber como m~ximo dos crestas. 

(Figuras 48 y 49.) 

IL·~Ab 

;_.....__,_...,..~~ 

r--__,_:;:.--
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"EL extro-delto es el que, siguiendo la cresta el trazo del 

mismo, sale hacia afuera del delta, es decir, se desplaza hacia -

el sistema basilar, debiendo existir entre las limitantes tres -

crestas como m1nimo."(JZ) (Figuras 50 y 51.) 

• ---- -· ~>- ; ~TQO-D~LTO 1--<---~ 'l 
~-=-~~ l --

o.-oe.LT,.i.'.. )(.-LIMIT,l.HTe. 

. El verticilo intro-delto se subclasifica con el nGmero 1; el 

meso-delta, con el n(iroero 2; y finalmente el verticilo extra-del

ta, se simboliza con el número 3. 

oe esta manera con la clasificaci6n y subclasificaci6n que -

se puede hacer con las impresiones digitales, las fichas dactilo~ 

c6picas se pueden archivar de una manera perfecta. 

(32) Ib!dem., pp. 56 y 57. 
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CAPITULO III 

LOS DACTILOGRAMAS. 

ll concepto. 

Existen muchas definiciones acerca de los dactilogramas, y -

todos los autores coinciden en el hecho de que son las figuras -

que dejan impresas las yemas de los dedos de las manos, general-

mente sobre superficies lisas, y que se pueden obtener de dos fo~ 

mas~ la primera de ellas, es muy sencilla y no se requiere de pr~ 

cedimiento alguno para obtenerlas, pues basta con que las persa-

nas coloquen sus manos sobre una superficie lisa, para que apare~ 

can sobre ella las impresiones digitales. Esto se debe a que los 

poros·que se encuentran en las crestas papilares, derraman sobre 

ellas el sudor que producen las glándulas sudor1paras, y en cons~ 

cuencia siempre se encuentran impregnadas con esta substancia, -

por lo que las lineas papilares se imprimen sobre cualquier obje

to liso que toquen las manos, a la manera en que lo har!a un se-

llo impregnado con tinta; la segunda forma de obtener los dactil~ 

gramas, consiste en embadurnar los dedos con una substancia colo

rante, generalmente tinta de imprenta, y después presionarlos so

bre una cartulina o papel blanco; de esta manera obtendremos la 

impresión de las figuras que forman las crestas papilares, en foE 

ma idéntica a la que se encuentran en las yemas de los dedos. 



39 

La palabra dactilograma deriva del griego Daktilo; dedo y -

Grammas; escrito. (JJ} 

11 0actilograma es el conjunto de papilas que forman dibujos -

caprichosos en las yemas de los dedos y los cuales al ser apoya-

dos sobre determinados objetos, imprimen sus figuras por medio de 

secresi6n sudor1para o por substancias colorantes. 11 
()

4) 

Segan el or. Ol6riz, dactilograma " ••• es el conjunto del!

neas que existen en las yemas de los dedos y el dibujo de cada 

uno de estos, impreso como si fuera un sello en circunstancias 

adecuadas."c 35 l 

Tal como se desprende de los conceptos anteriores los dacti

logramas son las figuras de las crestas papilares que se obtienen 

experimentalmente sobre superficies adecuadas, con el prop6sito -

de estudiarlas para establecer la identificac16n personal. 

2) Objeto. 

Los dactilogramas tienen por objeto obtener las figuras que 

(33) Lubian y Arias, Ob, Cit., p. 172. 

(34) Montiel Sosa, Ob, Cit., pp. 126 y 127. 

{35) Aut, Cit., por Lubian y Arias, Ob, Cit., p. 172. 
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forman las crestas papilares en las yemas de los dedos, para po-

der realizar estudios comparativos e identificativos de las impr~ 

sienes digitales, y estar en condiciones de establecer de manera 

indubitable la identificación personal. 

En materia penal siempre se lleva a cabo un estudio y compa

raci6n de los dactilogramas de las impresiones digitales pertene

cientes a las personas que se encuentran sujetas a proceso penal. 

Esto se debe a que en el proceso penal es de vital importancia e~ 

tablecer de manera exacta la identificaci6n personal, pues de es

ta manera se tiene la seguridad de que el procesado es la misma -

persona contra la cual ejercit6 acción penal el Ministerio Públi

co, evitando con esto la substituci6n de personas. 

En toda causa penal, cuando el juez encargado del proceso -

dicta el auto de formal prisi6n, en el mismo ordenar~ que se ide!!_ 

tifique al procesado mediante el sistema administrativo adoptado 

para el caso, además solicitará que se recaben los informes nece

sarios para saber si el inculpado ha tenido ingresos anteriores a 

prisi6n. Es en esta etapa del proceso penal cuando al inculpado -

se le toman sus huellas digitales, con las cuales se elabora su -

ficha dactilosc6pica, obteniendo de esta forma su identificaci6n, 

lo cual permite saber si el procesado en cuesti6n ha tenido ingr~ 

sos anteriores a prisión, pues en algunos casos, los delincuentes 

reincidentes tratan de.evitar ser reconocidos por lo que al rein

gresar a prisi6n proporcionan un nombre diferente al suyo, lo 
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cual de nada les sirve, porque ya han sido identificados con ant~ 

rioridad, y cuando se hace la confrontaci6n de sus impresiones d! 

gitales con las que ya le han sido tomadas y que permanecen arch~ 

vadas, se descubre que se trata de la misma persona, s6lo que ha 

tratado de evitar ser reconocida cambiando de nombre. 

De igual manera durante la etapa de averiguaci6n previa es -

de gran importancia el estudio de los dactilogramas, ya que cuan

do el Ministerio Ptlblico realiza determinadas diligencias tendie~ 

tes a la comprobación del cuerpo del delito y la presunta respon

sabilidad del acusado, para estar en posibilidades de ejercitar -

la acción penal, puede practicar alguna inspecci6n ocular cuando 

as1 lo requiera el delito que se estS investigando; y descubrir -

huellas digitales en el lugar de los hechos, o bien, encontrar -

los instrumentos con los que se cometi6 el delito, los cuales pu~ 

den tener igualmente huellas dactilares, por lo que se procederá 

a reproducirlas para que sean estudiadas y comparadas con las im

presiones digitales de los principales sospechosos, para determi

nar si entre alguno de ellos se encuentra el autor del hecho cri

minal. Tambi~n puede ordenar que se busque en el archivo dactilo~ 

c6pico en el que se encuentren las fichas dactiloscópicas de las 

personas que han sido sujetas a proceso penal, para cerciorarse -

si entre ellas se encuentran impresiones digitales que tengan la 

misma clasificaci6n de las que fueron encontradas en la escena -

del delito, y en caso afirmativo se realice la confrontación de -

ambas: si se logra demostrar que son idénticas en todos sus pun-

tos característicos se sabr~ qué persona cometi6 el delito que se 
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investiga, ya que la ficha contendrá los datos generales de la -

persona a la cual le fueron tomadas esas impresiones digitales. 

3) Clasificaci6n. 

Los dibujos formados por las crestas papilares en las yemas 

de los dedos reciben el nombre de dactilograrnas y se clasifican -

en naturales y artificiales. 

a) Dactilogramas naturales. 

Son las figuras creadas por la naturaleza en diversas partes 

de nuestro cuerpo, y que son: las manos y los pies. 

Las crestas papilares que forman los dactilogramas naturales 

y que son los que se utilizan para fines de identif icaci6n perso

nal, se forman en nuestro cuerpo desde los primeros meses de vida 

intrauterina, permaneciendo en el individuo durante toda su exis

tencia, sin sufrir cambios por el crecimiento que sufre el cuerpo 

humano, ya que s6lo aumentan de tamaño, pero mantienen sus carac

ter1sticas en forma idéntica a la que tenían al ocurrir el nací-

miento de la persona. 

b) Dactilogramas artificiales. 

Son las figuras que dejan impresas las crestas papilares so

bre superficies lisas. Estos dibujos pueden ser reproducidos por 
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todas las personas, utilizando sus dedos como si fueran un sello, 

y de esta forma obtendrán dactilogramas artificiales id~nticos a 

los naturales que les dieron vida¡ raz6n por la cual en la práct~ 

ca las impresiones digitales se estudian, clasifican y comparan, 

obteniendo primero los dactilogramas artificiales, en la inteli-

gencia de que no tendrán ninguna diferencia con los naturales que 

los originen. ( 3Gl 

4) Caracter!sticas. 

Los dactilogramas tienen caracter1sticas generales, especia-

les y particulares, las cuales en su conjunto permiten realizar -

estudios comparativos e identificativos entre las figuras forma--

das por las crestas papilares, para estar en condiciones de esta

blecer de manera segura y eficaz, en qué casos dos o más dactilo

gramas pertenecen a la misma persona, estab.~eciendo con esto la - /"'-" 

identificaci6n personal. 

a) Generales. 

A simple vista las crestas papilares que forman los dactilo-

gramas que se encuentran en las yemas de los dedos, se encuentran 

en completo desorden, realizando cada una de ellas diferentes re-

(36) Mart1nez, Benjamín. Ob, Cit., p. 17. 
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corridos: sin embargo , las 11neas papilares se agrupan constitu

yendo sistemas perfectamente definidos por su orientaci6n y figu

ra, distinguiéndose tres sistemas que son: basilar, marginal y n~ 

clear, los cuales integran las caracter1sticas generales de los -

dactilogramas. 

a.1) Sistema basilar. 

Este sistema está formado por el grupo de crestas papilares 

que se encuentran situadas inmediatamente encima del pliegue que 

divide la segunda y tercera falanges; corren en forma transversal 

cruzando la parte ancha del dedo, las crestas más cercanas a la -

base son casi rectilíneas, y conforme van ascendiendo hacia el 

centro de la yema del dedo van adquiriendo cierta curvatura. 

a.2) ~istema marginal. 

Las crestas que forman este grupo están integradas por 11--

neas papilares ~uy largas que ocupan la parte superior y lateral 

del dactilograma; nacen en el costado del dedo, haciendo un pequ~ 

ño recorrido en forma paralela al sistema basilar, para despu~s -

subir bruscamente hasta llegar a la altura de la uña, describien

do en su trayecto curvas bien definidas, y justo en la parte cen

tral del pulpejo empiezan a descender por el lado opuesto al de -

su partida. 
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a.3} Sistema nuclear. 

Este sistema se encuentra formado por crestas que forman di-

versas figuras, las cuales ocupan la parte central de la yema del 

dedo, quedando circunscritas por las líneas papilares que inte--~ 

gran el sistema basilar y el marginal. (J?) 

En la siguiente figura se puede apreciar claramente c6mo las 

crestas papilares que forman el dactilograrna se encuentran perf e~ 

tamente divididas, pudiéndose distinguir los tres sistemas de 11-

neas papilares: basilar, marginal y nuclear. 

Los sistemas de crestas papilares son de gran importancia p~ 

ra la clasificaci6n de los dactilogramas, ya que no todos est~n -

( 37) Ib1dem.' PP· 35 y 36. 
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constituidos por los tres grupos de l!neas papilares. As1 tenemos 

que el dactilograma perteneciente al tipo arco está formado por -

s6lo dos sistemas de crestas, el basilar y el marginal; mientras 

que los tipos presilla interna, presilla externa y verticilo, ti~ 

nen los tres sistemas crestales: basilar, marginal y nuclear. 

b) Es pee ia les. 

El estudio de las caracter1sticas especiales de los dactilo

gramas se hace exclusivamente sobre los deltas y los nficleos que 

se encuentran formados en las impresiones digitales. 

b.1) Delta. 

Todos los autores coinciden al definir al delta como una fi-

gura.triangular que se forma en los dactilogramas por la uni6n de 

los tres sistemas de lineas papilares. 

"Cuando se aproximan o confunden las limitantes de tres sis-

temas, ya sean principales, ya secundarios o intermedios se prod~ 

ce u:, fkquei.c. est-acio triangular que llamamos Delta. 11 (JB) 

"DELTA es una f-igura triangular, blanca, curvilínea formada 

(38) Lubian y Arias, Ob, Cit., p. 110. 
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par las crestas limitantes de tres sistemas que se miran por sus 

convexidades."(Jg) 

Vucetich( 40) define el delta diciendo. "A simple vista todo 

el mundo puede observar que las !!neas papilares de las altimas -

falanges de la cara palmar de ambas manos forman dibujos variados 

y que existen ya sea a la derecha ya a la izquierda o en ambos l! 

dos, pequeños ANGULOS que se llaman .DELTAS y cuyas l!neas se pro

longan a derecha o a izquierda o en forma circunferencial, espir~ 

loide, etc." 

Los deltas representan un gran valor para la identificaci6n, 

ya que estas figuras determinan y orientan la clasificaci6n de -

los dactilogramas • 

. Los deltas se encuentran en los dactilogramas que pertenecen 

a los tipos presilla interna, presilla externa y verticilos; y -

adem!s se utilizan como base para llevar a cabo la subclasifica-

ci6n de dichos dactilogramas. 

Para que una figura triangular que se encuentre en un dacti-

lograma sea considerada como un delta, es necesario que se forme 

(39) Martinez, Benjam1n. Ob, Cit., p. 40. 

(40) Aut, Cit., por Martinez, Benjamin. Ob, Cit., p. 37. 
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por la unión de los tres sistemas de crestas; ya que hay dactilo

gramas que pertenecen al tipo arco, y presentan figuras parecidas 

a un triángulo, sin embargo, ~sta no puede ser considerada como -

un delta ya que se forma por la uni6n de dos sistemas de 11neas -

papilares. 

b.2) Clases de deltas. 

Los deltas se clasifican para su estudio en: verdaderos, fa! 

sos y espec!ficos. 

Delta verdadero. Es aquel que está formado por crestas papi

lares de los tres sistemas, basilar, marginal y nuclear. 

Delta falso. "Es aquel que por su figura se acerca bastante 

a la figura d~ltica y por la naturaleza de sus lineas que lo com

ponen, no permiten determinar el punto d~ltico ni el punto cen--

tra1. <4ll 

Delta especifico. "Son deltas específicos los circunscritos 

por crestas de un sistema general de las cuales la más interna -

oponente a la abertura delta! desempeña la funci6n de directriz 

nuclear y las limitantes que divergen desempeñan el papel de las 

(41) Montiel Sosa, Ob, Cit., p. 207. 
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directrices marginal y basilar. 

"Esta clase de deltas se les encuentra generalmente en el -

sistema nuclear de los verticilos."< 42 l 

El profesor Ol6rizl 43 l divide los deltas en dos clases: undi 

dos o blancos y en salientes o negros. 

Delta undido o blanco. Es un espacio triangular delimitado 

por crestas papilares pertenecientes a tres sistemas. 

Las ángulos del triángulo pueden estar abiertos o cerrados y 

como la disposici6n de cada uno ha de coincidir con la cerrada o 

abierta de los otros dos, se obtendrán ocho combinaciones. 

Deltas salientes o negros. Son los que tienen forma de tr1p~ 

de por la concurrencia de tres crestas papilares divisorias de 

los sistemas basilar, marginal y nuclear. Cada pie del tr!pode 

puede tener longitud distinta, por lo que se dividen en dos cate

gor1as: largo y cortos, tanto los trípodes cortos como los largos 

pueden serlo en sus tres ramas o s6lo en alguna de ellas, dando -

lugar a ocho combinaciones. 

(42} Mart1nez, Benjarn1n. Ob, Cit., p. 44. 

(43) Aut, Cit., por Lubian y Arias., pp. 111 y 113. 
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Las clasificaciones de los deltas undidos o blancos y los -

deltas salientes o negros suman un total de dieciséis variedades 

délticas que son las siguientes: 

DELTAS: 

l. Abierto total. 9. Corto total. 

2. Abierto superior. 10. Corto interno. 

3. Abierto interno. 11. Corto superior. 

4. Abierto externo. 12. Corto externo. 

5. Cerrado total. 13. Largo total. 

6. Cerrado superior. 14. Largo superior. 

7. Cerrado interno. 15. Largo interno. 

B. Cerrado externo. 16. Largo externo. 

13 14 15 16 
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Delta abierto total. Cuando los tres extremos de la figura -

triangular blanca no llegan a unirse. 

Delta abierto superior. Se manifiesta cuando las directrices 

marginal y nuclear están separadas en la parte superior del delta 

quedando los otros dos extremos cerrados. 

Delta abierto interno. Es aquel en el cual las limitantes n~ 

clear y basilar se encuentran separadas en la parte interna de la 

figura triangular. 

Delta abierto externo. cuando las directrices basilar y mar

ginal se encuentran separadas por la parte externa de la figura. 

Delta cerrado total. Cuando en los tres extremos del tri&ng~ 

lo est&n unidas las crestas. 

Delta cerrado superior. Se manifiesta cuando las limitantes 

marginal y nuclear se encuentran unidas por la parte superior del 

delta, formando un ángulo agudo, y los otros dos extremos quedan 

abiertos por la separaci6n de las directrices. 

Delta cerrado interno. Es aquel en el cual las directrices -

nuclear y basilar forman un ángulo agudo, y los otros dos extre-

mos quedan abiertos por la separaci6n de las directrices. 

Delta cerrado externo. Cuando las limitantes basilar y marg! 
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nal se encuentran unidas en la parte externa del tri~ngulo, y -

los otros dos extremos quedan abiertos. 

Delta corto total. Es aquel trípode en el que la dimensi6n 

de sus ramas no exceden de cinco veces el grosor de una cresta 

(dos milímetros y medio) . 

Delta corto superior. Cuando la rama superior del tr1pode -

tiene una longitud de dos milímetros y medio; mientras que las -

otras dos ramas son de mayor longitud. 

Delta Corto interno. cuando la rama interna del trípode ti~ 

ne dos milímetros y medio de longitud, y las otras dos ramas son 

más grandes • 

. Delta corto externo. cuando la rama externa del trípode ti~ 

ne dos mil1metros y medio de longitud, siendo más grandes las -

otras ramas. 

Delta largo total. Se manifiesta cuando las tres ramas que 

forman el tr1pode tienen una longitud mayor a los dos mil1metros 

y medio. 

Delta largo superior. Cuando la rama del tr1pode que se di

rige hacia la parte superior del dedo tiene una longitud mayor a 

los dos mil1metros y medio. 



53 

Delta largo interno. Se caracteriza porque la rama interna -

del tr1pode tiene una longitud mayor a los dos mil!metros y me---

dio, y las otras dos crestas son de menor dimensi6n. 

Delta largo externo. Se distingue cuando la rama externa del 

tr1pode mide m~s de los dos mil1metros y medio que poseen las 

otras dos ramas. t44 > 

b.3) Punto d~ltico. 

En los dactilogramas de delta saliente o negro, el punto d~! 

tico es la uni6n o punto central de las tres ramas o crestas lirn! 

tantes que forman el trípode. (Figura l) 

En los dactilograrnas de delta hundido o blanco, el punto dé! 

tico es el centro del espacio triangular en blanco, el cual a ve

ces suele estar determinado por un punto negro. <45 > (Figura 2) 

(44) Trujillo Arriaga, Ob, Cit., pp. 35-40. 

(45) Calic6, Ob, Cit., pp. 52 y 53. 
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El punto déltico se toma como base para llevar a cabo la su~ 

clasificación de los dactilograrnas que pertenecen a los tipos de 

clasificaci6n presilla interna y presilla externa. Ya que la sub

clasificaci6n se realiza mediante el método denominado "cuenta 11
, 

que consiste en trazar una l!nea imaginaria del punto central al 

punto déltico, y contar cu§ntas crestas atraviesa o toca esa !!-

nea. 

b.4) NOcleo. 

El núcleo est§ formado por el conjunto de crestas papilares 

que ocupan la parte central del dactilograrna, las cuales se en--

cuentran circunscritas por las lineas limitantes de los sistemas 

basilar y marginal. El núcleo al igual que los deltas, sirve para 

orientar la clasificaci6n de las impresiones digitales; se encue~ 

tra en todos los tipos de clasificación, excepto en los arcos. 

e) Particulares. 

Las características particulares de los dactilograrnas se in

tegran exclusivamente por los puntos característicos, los cuales 

permiten establecer en qué casos las impresiones digitales son -

idénticas. 

c.l) Puntos caracter!s.ticos. 

Los puntos caracter!sticos son las particularidades de form~ 
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longitud, fusi6n o adherencia, que ofrecen las l!neas papilares -

de los dactilograrnas, los cuales permiten establecer o rechazar -

la identidad entre dos huellas dactilares semejantes. (4G) 

Vucetich< 47 ) adopt6 cinco puntos caracter1sticos a los cua-

les denomin6: 

l. Islote. Es una pequeña cresta papilar cuya longitud no e~ 

cede de cinco veces el grosor de una cresta (Dos mil1metros y me-

dio) . 

2. Cortada. Es una cresta que nace en uno de los lados del -

dedo y no termina su carrera. 

3. Bifurcación. Es una cresta que se divide en dos ramas, 

adoptando las dos ramas que se abren una forma arqueada. 

4. Horquilla. Es una cresta que se abre en dos, formando un 

&ngulo. 

S. Encierro. Este se forma por una cresta que se bifurca y -

que después se encierra, dando lugar a la formación de un c!rculo 

o una elipse. 

(46) Montiel Sosa, Ob, Cit., p. 217. 

(47) Aut, Cit., por Reyes Mart!nez, Ob, Cit., p. 41. 
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/i- l. Islote. 

2. Cortada. 

3. Bifurcaci6n. 

4. Horquilla. 

5. Encierro. 

Existe un promedio de treinta y cinco puntos caracter1sticos 

en cada dactilograma, los cuales son congénitos y no se alteran -

mientras la piel no se destruya. 

"El C6digo Internacional de Identificación, establece: Al --

compararse dos dactilogramas, deben concordar cuando menos de 12 

a 15 puntos caracter1sticos, en nGmero, forma, situaci6n y rela--

ción entre s1, para que exista identidad entre los dos dactilogr~ 

mas." (4S) 

Los puntos caracter1sticos son determinantes para establecer 

en qué casos dos dactilogramas semejantes son idénticos. Esto se 

logra realizando la c'onfrontaci6n entre ambos dactilogramas, y si 

(48) Reyes Mart1nez, Ob, Cit., p~ 42. 



se demuestra que los dos coinciden cuando menos en doce puntos ca 

racter!sticos, se obtendr~ una seguridad absoluta, para poder 

afirmar si las impresiones digitales confrontadas pertenecen o no 

a la misma persona. 



CAPITULO IV 

FINALIDAD DE LA IDENTIFICACION MEDIANTE LAS HUELLAS DIGITALES. 

l) Identificativa. 

2) Reconstructiva. 

3) Clases de impresiones digitales • 

. a) Latentes. 

b) Visibles. 

e) Plbticas. 



CAPITULO IV 

FINALIDAD DE LA IDENTIFICACION MEDIANTE LAS HUELLAS DIGITALES. 

1) Identificativa. 

La finalidad que se persigue mediante el uso de las huellas 

digitales es la de establecer la identificación personal, para -

asegurar de la manera más segura posible la identidad de una per

sona, para evitar que pueda confund1rsele con otra. 

Al establecer la identificaci6n personal dentro del procedi

miento penal se pueden presentar dos situaciones; 

a) Que en la investigación de un delito se descubran huellas 

digitales en el lugar de los hechos, y que ~stas sean comparadas 

con las de la persona que sea considerada como el principal sosp~ 

choso en la comisi6n del delito, para que se pueda determinar si 

puede verificarse la identificaci6n. Si del resultado de la con-

frontaci6n entre las huellas digitales descubiertas y las del so~ 

pechoso, se demuestra que ambas son idénticas en doce puntos ca-

racter!sticos por lo menos, se tendrá la seguridad absoluta de -

que las huellas dactilares pertenecen a la misma persona, logran

do la identificaci6n del delincuente que dej6 impresas sus hue--

llas digitales en el lugar en que cometi6 el delito. 
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b} Que durante un proceso penal se ordene la identificación 

del inculpado. Al llevarse a cabo la identificación se utilizan -

las huellas digitales del procesado para elaborar su ficha indiv! 

dual dactilosc6pica. 

"La individual dactilosc6pica es la fórmula que se obtiene -

mediante la clasif icaci6n de los dactilogramas que corresponden a 

cada uno de los dedos de las manos del individuo, y que se expre

sa en forma de quebrado. 11
(
49 > 

"La individual dactilosc6pica es la ficha que contiene la -

impresión de la última falange de los dedos existentes en cada -

una de las dos manos del individuo. 11 (SO) 

De las dos definiciones anteriores, la dltirna es la más co--

rrecta, ya que la ficha individual dactiloscópica se compone por 

una tira de papel blanco sobre la cual se imprimen las huellas d! 

gitales de los dedos de ambas manos del individuo, colocando en -

la parte superior de cada dactilograma la letra o número de clasi 

ficaci6n que le corresponde; mientras que la primera definición, 

se refiere m&s que nada a la f6rmula dactilosc6pica, que es la -

traducci6n por medio de simbolos gráficos de los tipos de los da~ 

(49) Ib1dem. 

(50) Lubian y Arias, Ob, Cit., p. 176. 
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tilogramas que integran la ficha dactilosc6pica. 

El anverso de la ficha daótilosc6pica est& integrada por la 

serie y por la secci6n. 

L 

-· 
La serie se encuentra integrada por los dibujos de las hue-

llas digitales de la mano Gerecha. Cada serie a su vez, comprende 

la fundamental y la divisi6n. 

La fundamental corresponde a la clasificación que se obtiene 

del pulgar derecho. 

La divisi6n corresponde a la clasificaci6n que se obtiene de 

los dedos indice, medio, anular y meñique de la mano derecha. 

La sección se integra por los dactilogramas de los dedos de 
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la mano izquierda. La sección a su vez, se divide en la subclasi-

ficaci6n y la subdivisión. 

La subclasif icaci6n está determinada por el pulgar izquierdo 

y la subdivisión por los dedos indice, medio, anular y meñique de 

la misma mano. 

De esta forma todas las fichas est!n clasificadas dentro de 

los cuatro tipos fundamentales A, I, E y v. 

El reverso de la ficha está dividida en tres secciones; en -

los dos extremos contendr~ las llamadas impresiones de control -

que corresponden a los dedos 1ndice, medio, anular y meñique de -

ambas manos. Estas impresiones se imprimen simultáneamente. 

-. 
-

En la parte central de la ficha, también en el reverso, se -
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imprimen aisladamente los dactilogramas del pulgar derecho y del 

izquierdo. Tambi~n en ésta sección se anotan los datos generales 

del procesado. 

El dactilograma del pulgar derecho debe estar situado al la

do de la impresión de control simult~nea de los dedos indice, me

dio, anular y meñique de la mano derecha. 

La impresión del pulgar izquierdo debe estar situada al lado 

de la impresión de control simultánea de los dedos indice, medio 

anular y meñique de la mano izquierda. 

Aparentemente al elaborar la ficha individual dactilosc6pica 

se hace una repetición en la toma de impresiones digitales; sin -

embargo, esto no sucede, ya que las que corresponden al anverso -

son rodadas, lo cual se hace para obtener dactilograrnas completos 

de las yemas de los dedos, mientr~s que las impresiones llamadas 

de control son apoyadas. <5ll 

Las impresiones de control sirven para poder verificar si 

las huellas digitales del anverso, se encuentran imprimidas en el 

casillero que les corresponde¡ ya que se puede presentar el caso 

de que la persona que est~ siendo identificada, ya cuente con an-

(51) Reyes Mart1nez, Ob, Cit., pp. 42, 67, 69 y 70. 
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tecedentes penales, por lo que puede intentar colocar alguna im-

presi6n digital en un cuadro diferente al que le corresponda, pa

ra alterar su fórmula dactilosc6pica, y en consecuencia no coinci 

da con la que ya le ha sido tomada con anterioridad, y por lo ta~ 

to no pueda ser localizada en el archivo dactiloscópico, por lo -

que parecerá que es la primera vez que es identificado. En caso -

de que esto llegue a suceder, como se cuenta con las impresiones 

de control se puede verificar si hay alguna alteración en el ar-

den que les corresponde a los dactilogramas de los dedos en la fi 
cha dactiloscópica. 

Una vez elaborada la ficha individual dactilosc6pica se est~ 

blece de manera segura la identificaci6n personal del procesado. 

2) Reconstructiva. 

El descubrimiento de huellas digitales en el lugar en que se 

cometió un delito permite la reconstrucci6n mental de los posi--

bles movimientos del delincuente. 

Por ejemplo: si se comete un robo en una casa habitaci6n, y 

durante la investigaci6n del delito se descubren huellas digita-

les en diversos lugares como la perilla de la puerta de la entra

da a la casa, en los cristales de las ventanas, en diferentes ob

jetos como vasos, cajas·que guardan objetos de valor, en los est~ 

ches donde se guardan joyas, el investigador podrá hacer una re-

construcción mental de los posibles movimientos que realiz6 el --
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delincuente en el interior del in.mueble; y adem~s, contar& con 

las impresiones digitales descubiertas para poder compararlas 

con las de los principales sospechosos, para poder verificar si -

entre alguno de ellos se encuentra el responsable del hecho deliS 

tuoso. 

"La primera aplicaci6n de las huellas digitales en la inves

tigaci6n de los delitos, tuvo lugar en Necochea, Provincia de Bu~ 

nos Aires, República Argentina, cuando en 1891, una mujer llamada 

Francisca Rojas mat6 despiadadamente a dos hijos suyos y al denu~ 

ciar el hecho criminal lo imput6 a un vecino del mismo lugar. Du

rante la investigaci6n practicada fueron encontradas, en el sitio 

del delito, varias huellas sangrientas de dedos en una puerta, y 

con un peritaje dactiloscópico se determinó que éstas eran idénti 

cas en sus puntos caracter1sticos a las impresiones digitales de 

la desnaturalizada madre, la que al fin confes6 su horrible cri--

men. Este caso en el que, por primera vez en el mundo, la prueba 

dactilosc6pica fu~ el elemento concluyente para la convicci6n de 

la acusada, contribuyó eficazmente para que los paises americanos 

adoptaran este nuevo tipo de prueba. 11 (S 2) 

A partir de entonces, la identificación mediante el uso de -

huellas digitales se ha considerado como una de las contribucio-

nes más grandes en la investigación de los delitos, ya que muchos 

(52) Abreu G6mez, Ob, Cit., pp. 30 y 31. 
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de éstos se logran resolver descubriendo a los delincuentes por -

medio de las huellas dactilares que dejan impresas en el lugar en 

que cometieron el hecho delictuoso. De esta forma aunque los res

ponsables nieguen haber participado en la comisi6n del delito, de 

nada les sirve, ya que la identificaci6n por medio de las impre-

siones digitales ha resultado infalible. 

3) Clases de impresiones digitales. 

Con frecuencia la principal evidencia que se encuentra en la 

escena de un delito son huellas digitales, las que se convierten 

en la clave principal para la identificaci6n del autor del hecho 

delictuoso. Estas impresiones dactilares se clasifican en: laten

tes, visibles y plásticas. 

a) Latentes. 

Se llama huella latente a la marca invisible que dejan las -

crestas papilares impregnadas con sudor sobre cualquier superfi-

cie lisa que se ponga en contacto con ellas. 

Estas huellas son invisibles a la luz directa, y para hacer

las visibles, es necesario someterlas a la acci6n de reactivos -

qu!micos o f1sicos. Estas huellas pueden existir en objetos lisos 

tales como vidrio, veñtanas, platos, vasos, botellas, espejos, -

muebles de madera barnizada, armas, carrocerías de veh1culos, pa

pel, perillas de puertas, plásticos, etc. 
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La finalidad de revelar huellas digitales latentes encentra-

das en el lugar en que se cometió un delito, es hacerlas visibles 

para que puedan ser reproducidas y comparadas con las huellas di

gitales de las personas sospechosas en la comisi6n del delito. 

La persistencia de las huellas latentes depende de muchos --

factores. Si una huella latente se encuentra a la intemperie, ex-

puesta al sol, a la lluvia, al viento, ésta no durará tanto como 

si estuviera en un lugar cerrado; es decir, que la persistencia -

de las huellas latentes está vinculada a las condiciones f1sicas 

que las rodean. 

Si por ejemplo colocamos un papel con huellas latentes bajo 

un chorro de agua, éstas desaparecerán en pocos segundos. Si ese 

mismo papel es guardado en un lugar cerrado herméticamente, las -

huellas latentes podrán perdurar durante varios años. {SJ) 

b) Visibles. 

Las huellas digitales visibles son las impresiones que dejan 

las crestas papilares cuando se encuentran impregnadas con una -

substancia colorante ya sea sangre, pintura, polvo mezclado con -

sudor, etc. 

(53) Lubian y Arias, Ob, Cit., pp. 144 y 148. 
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Las impresiones digitales clasificadas como visibles suelen 

observarse en áreas superficiales tocadas por el sujeto; los mat~ 

riales que son hurtados, por lo general quedan con impresiones Vi 
sibles de las yemas de los dedos o de las palmas de las rnanos} 54 > 

e) PUís ticas. 

Este tipo de huellas se encuentran en materiales plásticos -

como el jabón, la mantequilla, la cera, la grasa u otros materia-

les que forman un molde de la huella digital cuando se les toca. 

Para obtener huellas digitales plásticas para su estudio, no es -

necesario utilizar reactivos qu1micos, ya que se pueden fotogra-

fiar directamente con luz natural o artificial. (SS) 

Para evitar ser descubiertos por medio de sus huellas digit! 

les algunos delincuentes utilizan guantes para que sus manos no -

dejen impresiones dactilares en los objetos o superficies que to-

can al momento de cometer delitos. 

(54) Horgan, John J. Investiqaci6n Penal, traducci6n de Al-
fonso Vasseur Walls y Francisco Javier Campos Cornejo, Editorial 
Continental, México, 1982, p. 145. 

(55) Ibldem. 



CAPITULO V 

LA IDENTIFICACION DEL INCULPADO EN EL PROCESO PENAL. 

A) Periodo de preparaci6n del proceso penal: 

1) Auto de radicaci6n. 

2) Efectos. 

3) Declaración preparatoria. 

4) Diversas resoluciones que se dictan al vencer el término 

constitucional de setenta y dos horas: 

a) Auto de formal prisi6n. 

b) Auto de libertad por falta de elementos para procesar. 

e) Auto de sujeci6n a proceso. 

5) Momento en que se ordena la identificación del inculpado: 

a) Concepto de identificaci6n. 

b) Objeto. 

e) Ventajas. 

B) Periodo del proceso: 

l} Concepto de proceso. 

2) Clases de procesos en nuestra legislación: 

a) Ordinario. 

b) Sumaria. 



C) La prueba en el proceso: 

lJ Concepto de prueba. 

2) Objeto de prueba. 

3) Organo de prueba. 

4) Sistemas de pruebas. 

5) Valoración de las pruebas. 

6) Carga de la prueba. 

D) Periodo de juicio: 

1) Concepto de juicio. 

2) Conclusiones; 

a) Concepto. 

b) Conclusiones del Ministerio Público. 

e) Conclusiones de la defensa. 

3) Audiencia de vista. 

E) La sentencia: 

l) Concepto. 

2) Requisitos. 

3l Clases de sentencias: 

a) Condenatorias. 

b) Absolutorias. 

4} Sentencia ejecutoria. 



CAPITULO V 

LA IDENTIFICACION DEL INCULPADO EN EL PROCESO PENAL. 

A) Período de preparaci6n del proceso penal: 

1) Auto de radicaci6n. 

"El ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio P~ 

blico, obliga al 6rgano jurisdiccional a resolver sobre la peti-

ci6n que aquél deduce. En consecuencia, tan luego como el juez r~ 

ciba la consignación, dictará auto de radicación, en el que resol 

ver& si el ejercicio de la acción penal reane o no los requisitos 

del articulo 16 constitucional. 11 (SG} 

"El auto de radicación es la primera resolución que dicta el 

6rgano de la jurisdicci6n, con la cual se manifiesta en forma 

efectiva la relación procesal, pues es indudable que tanto el Mi

nisterio Ptiblico como el procesado quedan sujetos, a partir de -

ese momento, a la jurisdicción de un tribunal dcterminado. 11
(
57 > 

(56) Arilla Bas, Fernando. El Procedimiento Penal en M~xico, 
Editorial Kratos, Doceava Edici6n, México, 1989, p. 69. 

(57) Colín S~nchez, Guillermo. Derecho Mexicano de Procedi
mientos Penales, Editorial PorrOa, Segunda Edición, México, 1970, 
p. 265. 
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Al dictar el auto de radicación, el juez har~ constar en el 

mismo, la fecha y hora en que se recibi6 la consignación del Mi--

nisterio Póblico, ordenar~ que se registre en el libro de gobier

no bajo el número de partida que le corresponda, que se dé el av! 

so respectivo al superior, y al Ministerio Público adscrito al --

juzgado, para la intervención legal que le corresponda; y que se 

cumpla con lo dispuesto por el articulo 287 del Código de Proced! 

mientas Penales para el Distrito Federal, en el sentido de que se 

proceda a tornarle al detenido su declaración preparatoria, y que 

se practiquen las diligencias necesarias para el esclarecimiento 

de los hechos, as1 como las que promuevan las partes de acuerdo -

con lo que disponen las fracciones III, IV y V del artículo 20 de 

la Constituci6n General de la RepGblica. Todo esto en el caso de 

que haya detenido; si no lo hay, el juez ordenará que se hagan --

constar s6lo los primeros requisitos, para que en caso de que el 

Minis.terio PGblico haya solicitado orden de aprehensión, previo -

estudio de las constancias que informan el período de preparaci6n 

de la acción penal, esté en posibilidades de obsequiarla o negar-

la. 

2) Efectos. 

En cuanto a los efectos del auto de radicación, scgGn Arilla 

Bas, 11 
••• sujeta a las partes y a los terceros al 6rgano jurisdi2_ 

cional e inicia el peri'odo de preparación del Proceso. 11 (58) 

(58) Arilla Bas, Ob, Cit., p. 69. 



Este mismo autor continuá diciendo que, (Sg) cuando el juez 

dicta el auto de radicaci6n, se pueden presentar dos hip6tesis: -

a) Que la consignaci6n se haya hecho con detenido; y b) Que se h~ 

ya hecho sin detenido. 

En el primer caso, es decir, si la consignaci6n fue hecha -

con detenido, el juez examinará si la consignaci6n reúne los re-

quisitos que señala el articulo 16 constitucional, y en caso afi~ 

mativo decretará la detención del consignado, a pesar de que ya -

se encuentra privado de su libertad, porque la única decisi6n que 

justifica esa privaci6n de libertad, es el auto dictado por el -

juez en ese sentido. En caso de que no se encuentren reunidos los 

requisitos constitucionales, el juez decretará la libertad del -

consignado al resolver sobre la situaci6n jurídica en que deberá 

quedar el detenido. 

En el segundo caso, es decir, si la consignaci6n se hizo sin 

detenido, pero el Ministerio Público solicit6 orden de aprehen--

si6n o comparecencia contra el presunto responsable, el juez pre

vio estudio de las constancias que informan sobre el ejercicio de 

la acci6n penal, y establecer si la consignación reúne o no los -

requisitos exigidos por el articulo 16 constitucional podrá cene~ 

derla o negarla. 

(59) Ibídem, pp. 72 y 73. 
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Para González Bustamante, el auto de radicaci6n 11 
••• produ

ce las siguientes consecuencias en el orden jur1dico-procesal: --

l~ Constituye el primer acto de imperio del Juez e inicia la ape~ 

tura de la instrucción y del proceso; 2~ Desde el momento en que 

se dicta, el Juez empieza a disfrutar de su potestad jurisdiccio

nal; 3~ Limita el periodo de privaci6n de la libertad, porque de~ 

de el momento en que se pronuncia dicho auto corren para el Juez 

los términos constitucionales de cuarenta y ocho horas, para to--

mar al detenido su declaración preparatoria, y de setenta y dos, 

para resolver su situación jurídica, mediante el auto de formal -

prisión o el de libertad por falta de m~ritos; 4~ Sujeta a las 

partes a la potestad del Juez, con el fin de que el proceso se d~ 

sarrolle normalmente."(GO) 

3) Declaraci6n preparatoria. 

Dentro de las cuarenta y ocho horas contadas desde el momen

to en que un detenido queda a disposici6n de la autoridad judi---

cial encargada de practicar la instrucci6n, se procederá a tomar-

le al detenido su declaración preparatoria. 

La declaraci6n preparatoria, segGn el diccionario de Derecho 

l60} González Bustamante, Juan José. Principios de Derecho -
Procesal Penal Mexicano, Editorial Porrúa, Tercera Edición, Mexi
co, 1959, p. 205. 
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Procesal Penal, es el "Acto procesal complejo que, conforme al -

sistema penal mexicano, tiene lugar despu~s de haberse dictado -

auto de radicación y durante las primeras cuarenta y ocho horas -

de haber sido consignado el inculpado ante el 6rgano jurisdiccio

nal, que habr§ de decidir su situación jur1dico-penal.•( 6l) 

Para Col!n Sánchez, "La declaración preparatoria es el acto 

a través del cual comparece el procesado ante el 6rgano jurisdic

cional, con el objeto de hacerle conocer el hecho punible por el 

cual el Ministerio Pablico ejercitó la acción penal en su contra 

para que pueda llevar a·cabo sus actos de defensa, y el juez re-

suelva la situación jur!dica dentro del término constitucional de 

setenta y dos horas."< 62 > 

"La declaraci6n preparatoria no es medio de investigaci6n --

del delito ni mucho menos tiende a provocar la confesi6n del de-

clarante. Su objeto lo define con claridad la fracci6n III del -

articulo 20 constitucional y no es otro que el acusado conozca 

bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el caE 

go." (63) 

(61) D!az de León, Ob, Cit., p. 559. 

(62) Col1n S§nchez, Ob, Cit., p. 269. 

(63) Arilla Bas. ob, Cit., p. 74. 
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Conforme al articulo 290 del Código de Procedimientos Pena-

les para el Distrito Federal, el juez tendrá la obligación de ha

cerle saber al detenido al momento de tomarle se declaración pre

paratoria: 

I. El nombre de su acusador, si lo hubiere, el de los testi

gos que declaren en su contra, la naturaleza y causa de la acusa

ción, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atrib~ 

ye y pueda contestar el cargo; 

II. La garantía de la libertad cauciona!, en los casos en -

que proceda, y el procedimiento para obtenerla, y 

III. El derecho que tiene para defenderse por s~ mismo o pa

ra nombrar persona de su confianza que lo defienda, advirtiéndole 

que, si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio. 

Antes de rendir la declaración preparatoria, se le pregunta

rá al detenido si está dispuesto a declarar o no, y en caso afir

mativo se le exhortará en forma legal para que se produzca con -

verdad en todas sus declaraciones, y se le protestará advirti~nd~ 

le de las penas en que incurren los falsos declarantes. 

El articulo 291 del C6digo de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal, establece que: "En caso de que el acusado desee 

declarar, la declaración preparatoria comenzará por sus generales, 

incluyendo los apodos que tuviere. Será examinado sobre los he---
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chas que se le imputen, para lo cual el juez adoptar& la forma, -

términos y demás circunstancias que estime convenientes y adecua

das al caso, a fin de esclarecer el delito y las circunstancias -

de tiempo y lugar en que se concibi6 y ejecut6." 

El agente del Ministerio Público y la defensa tendr&n el de

recho de interrogar al acusado, pero antes se le hará saber que -

tiene el derecho constitucional de negarse a contestar las pregu~ 

tas que se le formulen. En caso de que se niegue a contestar , se 

asentará en autos que el acusado hace uso del derecho que le con

cede la ley para negarse a contestar, con lo que se dar& por ter

minada la diligencia: en caso contrario, es decir, que el acusado 

manifieste _que desea contestar las preguntas que le formulen tan

to el Ministerio P6blico como la defensa, se procederá al interr~ 

gatorio, pero el juez, tendrá en todo tiempo la facultad de dese

char la pregunta, si a su juicio fuere capciosa. 

4) Diversas resoluciones que se dictan al vencer el término cons

titucional de setenta y dos horas: 

a) Auto de formal prisión. 

Dentro del término de setenta y dos horas que establece el -

articulo 19 constitucional, el juez deberá resolver sobre la si-

tuaci6n jur1dica en que habrá de quedar el indiciado, decretando 

su formal prisi6n en caso de que estén comprobados el cuerpo del 

delito que se le impute y su probable responsabilidad, o su libe! 
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tad, en el caso de que no se encuentren comprobados ambos extre--

mos, o bien, ·que s6lo se encuentre comprobado el primero de ellos. 

Colín Sánchez, define el auto de formal prisi6n diciendo que 

es la resoluci6n pronunciada por el juez, para resolver la -

situaci6n jurídica del procesado al vencer el término constituci~ 

nal de setenta y dos horas, por estar comprobados los elementos -

integrantes del cuerpo del delito que merezca pena corporal y los 

datos suficientes para presumir la responsabilidad; siempre y 

cuando, no est~ probada a favor del procesado una causa de justi-

ficaci6n, o que extinga la acci6n penal, para as1 determinar el -

delito o los delitos por los que ha de seguirse el proceso." <G 4l 

El auto de formal prisión tiene gran importancia ya que en -

él se expresar~ el delito o los delitos por lo que habr& de se---

guirse el proceso, adem&s de que justifica la prisión preventiva, 

y justifica el cumplimiento por parte del juez de resolver dentro 

del t~rmino constitucional de setenta y dos horas sobre la situa

ción jurídica en que habrá de quedar el inculpado. 

El artículo 19 constitucional señala como requisitos de for

ma que deben expresarse en el auto de formal prisión: el delito -

que se impute al acusado: los elementos que constituyen aquél, lu 

(64) Col!n S&nchez, Ob, Cit., p. 289, 
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gar, tiempo y circunstancias de ejecuci6n, y los datos que arroje 

la averiguaci6n previa; mientras que como requisitos de fondo se

ñala que los datos deben ser bastantes para comprobar el cuerpo -

del delito y la probable responsabilidad del acusado. 

También el art1culo 297 del Código de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal, señala los requisitos que deber~n expr~ 

sarse en el auto de formal prisi6n, y que son: 

I. La fecha y hora exacta en que se dicte; 

II. La expresión del delito imputado al reo por el Ministe-

rio PQblico; 

III. El delito o los delitos por lo que deber§ seguirse el -

proceso y la comprobaci6n de sus elementos; 

IV. La expresi6n del lugar, tiempo y circunstancias de eje-

cución y demás datos que arroje la averiguación previa, que serán 

bastantes para tener por comprobado el cuerpo del delito; 

V, Todoa los datos que arroje la averiguaci6n, que hagan -

probable la responsabilidad del acusado, y 

VI. Los nombres del juez que dicte la determinaci6n y del s~ 

cretario que la autorice. 
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Si se dicta un auto de formal prisi6n sin que se encuentren 

comprobados los requisitos de fondo que establece el articulo 19 

constitucional, y que son: el cuerpo d~l delito y la probable res 

ponsabilidad del acusado, implica una violación de garantías, que 

motiva la concesi6n absoluta del amparo. Mientras que si al die--

tarse el auto de formal prisi6n, se omiten algunos de los requis! 

tos de forma, también implica una violación de garant!as, s6lo --

que en este caso el amparo es procedente anicamente para que se -

subsanen esos requisitos. 

b) Auto de libertad por falta de elementos para procesar. 

El auto de libertad por falta de elementos para procesar, -

tambi~n llamado auto de libertad por falta de m~ritos, es la res.E_ 

luci6n dictada por el juez dentro del término constitucional de -

setenta y dos horas, y por medio del cual se ordena la libertad -

del consignado, en virtud de que no se encuentran comprobados ni 

el cuerpo del delito, ni la presunta responsabilidad del acusado, 
(65) 

o que encontrándose comprobado el primero, no exista lo segundo. 

El auto de libertad por falta de elementos para procesar corr 

tendrá los requisitos señalados en las fracciones I, II y VI del 

articulo 297 del Código de Procedimientos Penales para el Distri-

165) Ibldem, p. 291. 
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to Federal, que establecen; 

I. La fecha y la hora exacta en que se dicte; 

11. La expresi6n del delito imputado al reo por el Ministe-

rio POblico: 

VI. Los nombres del juez que dicte la determinación y del s~ 

cretario que la autorice. 

Este auto no impide que con posterioridad el Ministerio P6-

blico aporte nuevos datos para que se satisfagan los requisitos -

legales y se proceda nuevamente en contra del indiciado. 

e) Auto de sujeción a proceso. 

Rivera Silva, nos dice que el auto de sujeci6n a proceso 

es una resoluci6n que se dicta cuando se estima que hay base 

para iniciar un proceso, por estar comprobados el cuerpo del del! 

to y la probable responsabilidad. La diferencia que tiene con el 

auto de formal prisión, reside en que el auto de sujeci6n a proc~ 

so se dicta cuando el delito imputado no tiene señalada pena cor

poral." 166) 

(66) Rivera Silva, Manuel. El Procedimiento Penal, Editorial 

Porrúa, Séptima Edici6n, México, 1975, p. 171. 
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Para Co11n Sánchez, el auto de sujeción a proceso" ••. es la 

resoluci6n dictada por el juez, por medio de la cual, tratándose 

de delitos sancionados con pena no corporal o alternativa, previa 

comprobaci6n del cuerpo del delito y de la presunta responsabili

dad, se resuelve la situaci6n jur1dica del procesado, fijándose -

la base del proceso que debe seguirsele."(G?) 

Los requisitos de este auto son los mismos que se establecen 

para el auto de formal prisi6n. Al dictarse este auto, no se le -

priva de la libertad al inculpado porque existe la prohibici6n --

constitucional para restringir la libertad cuando se trata de de-

litas que se sancionan con pena no corporal o alternativa, y s61o 

estará obligado a comparecer ante el juez encargado de la causa 

penal cuando se requiera de su presencia durante la tramitaci6n -

del proceso. 

Al dictarse el auto de sujeci6n a proceso se pueden presen--

tar dos hip6tesis: 

a) Que el Ministerio Público haya hecho la consignaci6n con 

detenido, por considerar que se trataba de un delito sancionado -

con pena corporal, en este caso, si dentro del término de setenta 

y dos horas se demueStra que el delito no merece ser sancionado -

{67) Col1n Slinchez, Ob, Cit., p. 291. 
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con pena corporal, al dictar el auto de sujeci6n a proceso, el -

juez, deberá ordenar la inmediata libertad del inculpado. 

b} Que la consignaci6n se haya hecho sin detenido, en este -

caso, no hay ningan problema en lo que se refiere a la prisión 

preventiva, porque en este auto no se puede decretar la misma. 

5) Momento en que se ordena la identificaci6n del inculpado: 

La identificaci6n del inculpado se lleva a cabo despu~s de -

que se ha dictado el auto de formal prisi6n, esto se encuentra e~ 

tablecido en el articulo 298 del C6digo de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal, el cual indica: 11 Dictado el auto de fo!:_ 

mal prisi6n, el juez ordenará que se identifique al preso por el 

sistema administrativamente adoptado para el caso, salvo cuando -

la ley disponga lo contrario." 

Las autoridades encargadas de llevar a cabo la identifica--

ci6n de las personas que se encuentran sujetas a proceso penal, -

son las Procuradurías de Justicia. 

Al respecto, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procura

dur!a General de la RepG.blica, establece en su articulo 47. "Son 

atribuciones de la Oirecci6n General de Servicios Periciales: 

11 v . Atender la integraci6n y el manejo del casillero de 

identificaci6n, ... 11 
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Mientras que el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procura

duria General de Justicia del Distrito Federal, indica en su ar-

tí.culo 22. "La Dirección General de Servicios Periciales, tendrá 

las siguientes atribuciones: 

"IV. Identificar a los procesados en los términos señalados 

en las disposiciones legales aplicables:" 

Considero que la identificación de las personas que se encu

entran sujetas a proceso penal, es una medida administrativa nec~ 

saria para evitar que los procesados se sustraigan a la acción de 

la justicia, y para prevenir la reincidencia de los delincuentes. 

Sin embargo, ning6n artículo del C6digo de Procedimientos P~ 

nales para el Distrito Federal, me~ciona qué es lo que sucede con 

la identificaci6n que se les toma a los procesados; para subsanar 

esta omisi6n, se hace lo que establece el C6digo Federal de Proc~ 

dimientos Penales, en su articulo 165. "Dictado el auto de formal 

prisi6n o el de sujeci6n a proceso, se identificará al procesado 

por el sistema adoptado administrativamente. En todo Caso, se co

municará a las oficinas de identificación las resoluciones que 

pongan fin al proceso y que hayan causado ejecutoria, para que se 

hagan las anotaciones correspondientes.º 

De esta manera, ias fichas signaléticas de las personas que 

han sido sentenciadas en materia penal, y que se encuentran en 

las oficinas y archivos de la Procuraduría General de Justicia 
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del Distrito Federal, tendrán las anotaciones correspondientes de 

la sentencia ejecutoria. 

En mi opinión, considero que debe existir un art1culo tanto 

en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, 

como en el Código Federal de Procedimientos Penales, que estable~ 

ca: "En cuanto una sentencia absolutoria cause ejecutoria, el 

juez encargado de la causa penal deberá ordenar que se gire ofi-

cio al Procurador de Justicia, para que éste ordene la cancelaci

ón de la ficha signalética del procesado. 11 

Lo anterior es necesario porque no existe ninguna razón ni -

fundamento para que las personas que fueron sujetas a proceso pe

nal, y que finalmente fueron absueltas, tengan registrado en las 

oficinas de identificación de las Procuradurias de Justicia, el -

antecedente de que fueron procesadas por algo que no cometieron. 

En nuestra sociedad, hasta antes del 15 de marzo de 1990, se 

exped1an por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Fe

deral, las llamadas cartas de 11 antecedentes penales" porque eran 

un requisito que ped1an las empresas públicas o privadas a las -

personas que pretendían entrar a trabajar. Esto ocasionaba serios 

problemas no sólo a las personas que hab1an sido condenadas por -

sentencia ejecutoria por la comisión de un hecho ilícito, sino -

inclusive a las personas que se habían visto involucradas en cau

sas penales en las que habían resultado absueltas, las cuales te

nían que soportar el desprestigio de no poder conseguir trabajo -
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porque en sus cartas de antecedentes penales aparecía el antece--

dente de que habían sido sujetas a proceso penal por determinado 

delito, no obstante de que en dichas cartas se encontraban las --

anotaciones de que habían sido declaradas absueltas, ya que esto 

provocaba desconfianza en las empresas que deseaban contratar peE 

sena!. 

Para tratar de remediar esto, el Procurador General de Just! 

cia del Distrito Federal, expidió el siguiente acuerdo: 

"ACUERDO DEL PROCURADOR GENERAL DE JUS-

TICIA DEL DISTRITO FEDERAL POR EL QUE SE 

DAN INSTRUCCIONES A LA DIRECCION GENE-

RAL DE CONTROL DE PROCESOS EN RELACION 

A LOS CASOS EN QUE SE RESUELVAN LAS SOLI

CITUDES PARA LA EXPEDICION DE CARTAS DE 

ANTECEDENTES PENALES Y DATOS REGIS

TRALES. " ( G8) 

En este acuerdo, entre otras cosas se establece lo siguien--

te: "La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no 

expedirS constancias o certificaciones de antecedentes penales -

con el objeto de obtener empleos •.. 11 

(68) Publicado en el Diario Oficial de la Federación de fe-
cha jueves 15 de marzo de 1990, pp. 30-32. 
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Con esto se logra que las personas que han sido sujetas a --

proceso penal, puedan reintegrarse a la actividad productiva sin 

ningún problema, ya que no necesitarán presentar carta de antece-

dentes penales para obtener empleo; pero por otra parte, se les -

priva a la empresas del derecho que tienen para contratar a las -

personas que sean dignas de su confianza. 

Además se sigue con el problema de que las personas que fue-

ron absueltas en determinados procesos penales, continúan tenien

do antecedentes archivados en las oficinas de las Procuradur!as -

de Justicia, en el sentido de que fueron sujetas a proceso penal. 

a) Concepto de ídentif icaci6n. 

La identificaci6n es el m~todo o sistema que se utiliza para 

identificar a las personas o cosas. 

Seg6n el diccionario de Derecho Procesal Penal, identificar 

es "Reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o -

se busca. 11 {G 9 l 

Lubian y Arias, nos dice que, <
7 0> la identificaci6n personal 

es el método o sistema que se utiliza con el prop6sito de fijar -

(69) D1az de Le6n, Ob, Cit., p. 908. 

(70} Lubian y Arias, Ob, Cit., p. 14. 
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de la manera más segura posible la identidad de una persona en la 

Vida juridica, evitando que pueda confundírsele con otra. 

!?ara Reyes Martt.nez, la identidad, "Es el conjunto de carac-

teres ftsicos que individualizan a una persona, haciéndola igual 

a s1 misma y distinta de todas las dem§s. 11 
( ?l) 

Para llevar a cabo la identificaci6n del procesado se utili

za la dactiloscop1a, auxiliada por la fotografía y la antropome-

tría para que se pueda elaborar la ficha signalética, que es la -

que se utiliza en nuestro sistema de identificación. 

La ficha signalética se integra por la individual dactilosc~ 

pica del procesado, as! como sus fotografías de frente y de per--

fil, y por otros datos más como son su estatura, peso, complexi6~ 

color ·de la piel, etc. Con esto se logra establecer la identifi--

cación de las personas que se encuentran sujetas a proceso penal 

de la manera m~s segura y eficaz que existe en la actualidad. 

b) Objeto. 

La identificac16n de las personas que se encuentran sujetas 

a proceso penal tiene·por objeto evitar que éstas se sustraigan a 

(71) Reyes Mart1nez, Ob, Cit., p. l. 
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la acci6n de la justicia, y determinar cuándo se trata de delio-

cuentes primarios, reincidentes o habituales. 

Para Julio Acero, "··· la identificación tiene por objeto no 

s6lo evitar posibles aunque raras suplantaciones del preso; sino 

sobre todo facilitar y posibilitar por la determinaci6n precisa -

de señas del reo, la eficacia en las órdenes de reaprehensión en 

caso de fuga; comprobar la reincidencia o antecedentes de los ya 

filiados y establecer las primeras bases del estudio individual -

del sujeto. 11 (? 2 ) 

Si una persona que se encuentra sujeta a proceso penal por -

determinado delito, alcanza a obtener su libertad provisional ba-

jo caución, adquiere ciertas obligaciones como las que señala el 

articulo 567 del C6digo de Procedimientos Penales para el Distri-

to Federal, y que son: presentarse ante su juez cuantas veces sea 

citado o requerido para ello, comunicar al mismo los cambios de -

domicilio que tuviere, y presentars~ ante el juzgado o tribunal -

que conozca de su causa el d!a que se le señale de cada semana. 

Si con posterioridad el procesado deja de cumpl.ir con estas 

obligaciones para tratar de sustraerse a la acción de la justici~ 

la consecuencia será que se le revocará su libertad cauciona! y -

(72) Acero, Julio. Procedimiento Penal, Editorial Cajica, -
Sexta Edici6n, Puebla, M~xico, 1968, p.153. 
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s~ girará orden de reaprchensí6n en su contra, la cual ser~ cum-

plida por la Polic1a Judicial, y cuando se logre reaprehender al 

procesado, se tendrá la seguridad de que se trata de la misma per 

sona y no de otra, porque se contará con la identificación que le 

fue tomada por as! haberse ordenado en el auto de formal prisión, 

con lo cual se evita que pueda confundirse al procesado con otra 

persona. 

e) Ventajas. 

La identificac16n del inculpado en el proceso penal represe~ 

ta grandes ventajas, entre ellas mencionaremos las siguientes: 

1) Sirve para comprobar si el procesado ha tenido ingresos -

anteriores a prisi6n. 

2) Determina cuándo se trata de delincuentes primarios, rei~ 

cidentcs o habituales. 

3) Facilita la operancia o inoperancia de la condena condi-

cional, ya que uno de los requisitos que establece la ley para g~ 

zar de este beneficio es que sea la primera vez que el sentencia

do incurre en un delito intencional. (Artículo 90 del Código Pe-

nal para el Oistrito Federal.) 

4) Aportará elementos al juez del proceso y de futuros proc~ 

sos para la individualización de la pena que debe imponerse al --



88 

que cometió un delito, tomando en cuenta lo que establecen los --

art1culos 51 y 52 del C6digo Penal para el Distrito Federal, en -

el sentido de tomar en cuenta los antecedentes del procesado. 

5) Sirve para comprobar cu&ndo hay tipicidad de ciertas con

ductas como las que establece el articulo 255 del Código Penal p~ 

ra el Distrito Federal, para el delito de vagancia y malvivencia, 

ya que se tendr& que determinar que el procesado tiene malos ante 

cedentes, y el propio articulo estima como malos antecedentes ser 

identificado como delincuente habitual o peligroso contra la pro

piedad o explotador de mujeres o traficante de drogas prohibidas, 

toxicómano o ebrio habitual, tahur o mendigo simulador o sin li--

cencia. 

B) Periodo del proceso: 

l) Concepto de proceso. 

Por proceso debemos entender segG.n Rivera Silva, 11 
••• el ca~ 

junto de actividades debidamente reglamentadas y en virtud de las 

cuales los órganos jurisdiccionales, previamente excitados para -

su actuación por el Ministerio PG.blico, resuelven sobre una rela

ci6n jurídica que se les plantea. 11 <73 1 

{73} Rivera Silva, Ob, Cit., p. 179. 
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Por su parte Gonz~lez Blanco, nos dice que el proceso es el 

conjunto de actividades debidamente reguladas en su forma y 

contenido por disposiciones legales previamente establecidas, en 

virtud de las cuales los órganos jurisdiccionales previamente e~ 

citados por el 6rgano de la acusación resuelven sobre la relaci6n 

jur1dica material originada por el delito. 11 (?
4 ) 

2) Clases de procesos en nuestra legislación: 

El Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal 

contempla cuatro tipos de procedimientos: el procedimiento ordin~ 

ria, el procedimiento swnario, el procedimiento ante el jurado P2 

pular y el procedimiento para el juicio de responsabilidades; sin 

embargo, nos ocuparemos ~nicamente de los dos primeros por ser --

los que en realidad se llevan a cabo en la pr~ctica. 

al Ordinario. 

El procedimiento ordinario se abre al dictarse el auto de -

formal prisi6n, en este caso, se ordenará poner el proceso a la -

vista de las partes para que propongan, dentro de quince d1as co~ 

tados desde el siguiente a la notificaci6n, las pruebas que esti-

men pertinentes, las· que se desahogarán en los treinta d1as post~ 

(74} González Blanco, Alberto. El Procedimiento Penal Mexica 
!!2_ 1 Editorial Porr11a, México, 1975, p. 113. 
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riores, término dentro del cual se practicarán, igualmente, todas 

aquellas que el juez estime necesarias para el esclarecimiento de 

la verdad. 

En casa que dentro del término señalado en este articulo, y 

al desahogar las pruebas aparezcan de las mismas nuevos elementos 

probatorios, el juez podrá ampliar el término por diez d!as más a 

efecto de recibir los que a su juicio considere necesarios para 

el esclarecimiento de la verdad. 

Para asegurar el desahogo de las pruebas propuestas, los ju~ 

ces harán uso de los medios de apremio y de las medidas que cons~ 

deren oportunas, pudiendo disponer la presentaci6n de personas -

por medio de la fuerza p~blica en los términos del articulo 33, -

(Articulo 314, Código de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal.) 

Transcurridos o renunciados los plazos a que se refiere el -

art!culo anterior (314), o si no se hubiere promovido prueba, el 

juez declarará cerrada la instrucci6n y mandar~ poner la causa a 

la vista del Ministerio PCblico y de la defensa, durante cinco 

d!as para cada uno, para la formulaci6n de conclusiones. (Artícu

lo 315, C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito Fede--

ral.) 
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b) Sumario. 

En términos del artículo 305 del C6digo de Procedimientos P~ 

nales para el Distrito Federal, 11 Se seguirá procedimiento sumario 

cuando se trate de flagrante delito; exista confesión rendida pr~ 

cisamente ante la autoridad judicial: la pena aplicable no exce

da en su término medio aritmético, de cinco años de prisi6n, o -

sea alternativa o no privativa de libertad. Cuando fueren varios 

delitos, se estará a la penalidad m!xima del delito mayor, obser

vándose además lo previsto en el penGltimo párrafo del articulo -

10. 1' Este párrafo establece: ºCuando se trate de varios delitos, 

el juez de paz será competente para dictar la sentencia corres-

pendiente, aunque ésta pueda ser mayor de dos años de prisión, a 

virtud de las reglas contenidas en los articules 58, 64 y 65 del 

Código Penal." 

Tambi~n se seguirá juicio sumario cuando se haya dictado au

to de formal prisión o de sujeción a proceso, en su caso, si am-

bas partes manifiestan en el mismo acto o dentro de tres dias si

guientes a la notif icaci6n, que se conforman con él y no tienen -

más pruebas qué ofrecer, salvo las conducentes a la individualiz~ 

ci6n de la pena o medida de seguridad y el juez no estime necesa

rio practicar otras diligencias. (Articulo 305, párrafo segundo 

del c6digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.) 

El procedimiento sumario se abre al dictarse el auto de for

mal prisión: sin embargo, existe la posibilidad de que se revoque 
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la declaraci6n de la apertura del procedimiento sumario, para se

guirse el ordinario, cuando as! lo soliciten el inculpado o su de 

fensor, en este caso con ratificación del primero, dentro de los 

tres d1as siguientes de notificado el auto relativo. {Articulo --

306 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Fede--

ral) 

Abierto el procedimiento sumario, las partes dispondrán de -

diez d1as comunes, contados desde el siguiente a la notificaci6n 

del auto de formal prisi6n, para proponer pruebas, que se desaho

garán en la audiencia principal. (Artículo 307, C6digo de Proced! 

mientas Penales para el Distrito Federal} Esta se realizará den-

tro de los diez d1as siguientes al auto que resuelva sobre la ad

misión de pruebas, en el que se hará además, fijaci6n de fecha p~ 

ra aquélla. 

Una vez terminada la recepci6n de pruebas, las partes podr&n 

formular verbalmente sus conclusiones, cuyos puntos esenciales 

se harán constar en el acta relativa. cualesquiera de las partes 

podrán reservarse el derecho de formular por escrito sus conclu-

siones para lo cual contarán con un término de tres dias. 

La audiencia se desarrollará en un solo día ininterrumpida-

mente salvo que sea necesario suspenderla para permitir el desah~ 

go de pruebas o por otras causas que lo ameriten, a criterio del 

juez. En este caso, se citará para continuarla al día siguiente -

o dentro de ocho días, a más tardar, si no bastare aquel plazo --
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para la desaparici6n de la causa que hubiere motivado la suspen-

si6n. (Articulo 310, C6digo de Procedimientos Penales para el Di! 

tri to Federal. l 

·e} La prueba en el proceso: 

ll Concepto de prueba. 

La prueba según Col in S:inchez, " .•• es todo medio facti~le -

de ser utilizado para el conocimiento de la verdad hist6rica y -

personalidad del delincuente, para de esa manera estar en aptitud 

de definir la pretensi6n punitiva estatal. 11 (?S) 

Para González Blanco, la prueba es '' .•. la instituci6n juri-

dica destinada a demostrar la verdad sobre la existencia del he-

cho que trata de justificarse." {7G) 

Gran importancia tiene la prueba por ser el elemento básico 

que le da dinámica al proceso penal: con ella se busca el conoci-

miento de la verdad hist6rica, para que el 6rgano jurisdiccional 

esté en posibilidades de condenar o absolver al procesado. 

(75) Colín Sánchcz, Ob, Cit., p. 296. 

(76) González Blanco, Ob, Cit., p. 152. 
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2) Objeto de prueba. 

El objeto de prueba consiste en el tema o materia a precisar 

en el proceso penal. 

Para Coli.n Sánchez, "El objeto de prueba es fundamentalmen-

te: la demostración del delito con sus circunstancias y modalida

des (conducta o hecho, tipicidad, imputabilidad, culpabilidad} , -

la personalidad del delincuente, el grado de responsabilidad y el 

daño producido." ( 77 l 

Por su parte Rivera Silva, nos dice que "El objeto de prue--

ba, para que se pueda estimar como tal en el proceso, debe cante-

ner algo que se relacione con la verdad buscada en el proceso. Es 

to nos obliga a manifestar que un requisito esencial del objeto -

de prueba es la pertinencia. Por pertinencia queremos indicar la 

calidad consistente en que lo que se trata de probar, tenga algu

na relación con lo que en el proceso se quiere saber. La falta de 

pertinencia hace desaparecer la calidad del objeto de prueba. Por 

ejemplo, la demostración del proceder de una persona ajena a un -

proceso, no puede ser prueba en éste. 11 (?B) 

(77) Colín Sánchcz, Ou, Cit., p. 301. 

(78) Rivera Silva, Ob, Cit., p. 208. 
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Tal como se desprende de las definiciones anteriores, pueden 

ser objeto de prueba las personas, las cosas, los lugares, los d~ 

cumentos, y en general todo lo relacionado con lo que se trata de 

demostrar en el proceso. 

3) Organo de prueba. 

El órgano de prueba segan Rivera Silva, "··• es la persona -

f1sica que suministra al órgano jurisdiccional, en su calidad de 

tal, el conocimiento del objeto de prueba. 11 (
79 > 

Para Gonzálaz Bustamante, el órgano de prueba 11 
••• es toda -

persona f1sica que concurre al proceso y suministra los informes 

de que tiene noticia sobre la existencia de un hecho o circunsta~ 

cia, segQn su personal observación. 11 (BO) 

Con excepción del órgano jurisdiccional y del Ministerio PG

blico, todos los sujetos que intervienen en la relaci6n procesal 

son 6rgano de prueba. 

4} Sistemas de pruebas. 

Tres son los sistemas probatorios objeto de la doctrina y la 

(79) Ibidem, p. 201. 

(80) González Bustamante, Ob, Cit., p. 336. 
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legislaci6n: el libre, el tasado y el mixto. 

a) Sistema libre. Este sistema de pruebas tiene su fundamen

to en el principio de la verdad legal, y consiste en la facultad 

otorgada al juez para disponer de los medios de prueba conducen-

tes a la realización de los fines espec1ficos del proceso, y ade-

m§s, valorarlos conforme a su conciencia y a la responsabilidad -

que debe tener en el cumplimiento de sus funciones. 

b} Sistema tasado. Este sistema se sustenta en la verdad fo~ 

mal, el cual dispone s6lo de los medios establecidos en la ley, -

para cuya valoraci6n, el juez est& sujeto a las reglas prefijadas 

legalmente. 

e) Sistema mixto. el cual como su nombre lo indica es una --

combinaci6n de los dos anteriores, las pruebas las señala la ley, 

sin embargo, el funcionario encargado de la averiguaci6n puede -

aceptar como prueba todo aquello que se le presente como tal, si 

a su juicio puede constituirla, y cuando lo juzque necesario po-

drá establecer la autenticidad de dicho medio de prueba por cual

quier medio legal. <9ll 

(81) Col1n Sánchez, Ob, Cit., pp. 305 y 306. 
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5) Valoraci6n de las pruebas 

La valoración de las pruebas '1Es un acto del procedimiento, 

a cargo del juzgador, que lleva un análisis de todas y cada una -

de las pruebas que integran un expediente a efecto de llegar a la 

verdad formal del hecho delictuoso y a la personalidad del delin

cuente. 11 (Si} 

Para Colín Sánchez, "La valoración de las pruebas es un acto 

procedimental caracterizado por un análisis conjunto de todo lo -

aportado a la investigación, relacionando unas con otras las pru~ 

bas para así obtener un resultado en cuanto a la conducta o hecho 

(certeza o duda) y la personalidad del delincuente (certeza)." (S)) 

La valoración de las pruebas es una actividad que correspon-

de al órgano jurisdiccional, para estar en posibilidades de dete~ 

minar si es de condenarse o absolverse al procesado. Dicha valor~ 

ción, debe hacerse en forma conjunta, es decir, relacionando las 

pruebas unas con otras, hasta llegar a establecer en el juzgador 

la convicción de la verdad de los puntos en debate. 

(82) Arriaga Flores, Arturo. Derecho Procedimental Penal, 
publicado por la ENEP Arag6n, México, 1989, pp. 279 y 280. 

(83) Col1n S§nchez, Ob, Cit., p. 311. 
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6) Carga de la prueba. 

Para algunos autores como Rivera Silva, "La carga de la pru~ 

ba, o sea, la determinación de la persona obligada a aportar pru~ 

bas no existe en materia penal, pues nadie, en particular, está -

obligado a aportar determinadas pruebas para acreditar ciertos he 

chas i' todos están obligados a aj.•udar al esclarecimiento de la 

verdad hist6rica.''(B 4) 

También para Col:ín Sánchez, " la carga de la prueba no 

opera en el procedimiento penal; éste es de interes público, y a~ 

te la inactividad del Ministerio Público, o del procesado y su d~ 

fensor, el tribunal puede tomar la iniciativa necesaria para que 

se realicen los fines específicos del proceso. 11 {BS) 

Por mi parte, considero que la carga de la prueba si existe 

en materia penal ya que en t~rminos de ley, 11 No podrti condenarse 

a un acusado, sino cuando se pruebe que cometi6 el delito que se 

le imputa. 11 {Articulo 247, párrafo segundo, del C6digo de Proced! 

mientes Penales para el Distrito Federal) En este sentido, como -

las únicas partes en el proceso penal son el Ministerio Público y 

el procesado, corresponde al primero, demostrar que el acusado --

(84) Rivera Silva, Ob, Cit., p. 200. 

(85) Colín Slinchez. Ob, Cit., p. 321. 
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cometió el delito que se le imputa, de lo contrario, es decir, si 

no prueba nada, deberá absolverse al procesado aun~ue no se haya 

defendido. 

Por otra parte, en tér~inos del artículo 248 del C6digo de -

Procedimientos Penales para el Distrito Federal, "El que afirma -

está obligada a probar. También lo está el que niega, .•• " por lo 

tanto desde el momento en que el procesado niega haber cometido -

el delito que le imputa el Ministerio PGblico, la carga de la 

prueba recae sobre el acusado, ya que tendr~ que demostrar que no 

cometí~ el delito por el cual se encuentra sujeto a proceso penaL 

O) Periodo de juicio: 

l) Concepto de juicio. 

Segan el diccionario de Derecho Procesal Penal, el juicio 

"Corresponde a esa etapa del proceso en la cual el juez razona y 

juzga sobre la cuesti6n sometida a su decisi6n. ti CS 6) 

Gon2.t!ilez Bustamante, nos dice que "El juicio comprende actos 

de acusaci6n, actos de defensa y actos de decisión; aquéllos co-

rresponden al Ministerio Póblico como titular que es de la acci6n 

(861 D1az de Le6n, Ob, Cit., p. 1002. 
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penal. A la defensa incumbe impugnar los t~nninos de la inculpa-

ci6n, llevando al ánimo del tribunal la improcedencia en aceptar

los. En cuanto al juez, le compete exclusivamente la misi6n de -

juzgar.11 (BJ) 

El periodo de juicio en el procedimiento ordinario se inicia 

cuando el juez declara cerrada la instrucción y manda poner la -

causa a la vista del Ministerio Fablico y de la defensa sucesiva-

mente, para que formulen y presenten sus conclusiones, y termina 

con la sentencia. 

En el procedimiento sumario, el per!odo de proceso y el de -

juicio se concentran en una sola audiencia, ya que una vez termi-

nada la recepción de pruebas, las partes pueden formular verbal--

mente sus conclusiones, salvo que se reserven el derecho de form~ 

larlas por escrito. 

2) Conclusiones: 

a) Concepto. 

Las conclusiones, segGn el diccionario de Derecho Procesal -

Penal, 11 
••• son los alegatos que expresan las partes al juez, de~ 

{87) Gonz~lez Bustamante, Ob, Cit., p. 429. 
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pués de cerrada la instrucción, en los ~ue manifiestan sus puntos 

de vista sobre los hechos que versa el proceso, las pruebas desa-

hogadas y sus alcances, así co~o respecto del derecho sustantivo 

penal que cada una de aqu6llas por su lado considera debe aplica~ 

se." (88) 

Colín S~nchez, nos dice que'' ... desde el punto de vista ju

rídico, las conclusiones son actos procedimentales realizados por 

el Ministerio FGblico, y después por la defensa, con el objeto, -

en unos casos, de fijar las bases sobre las que versará el debate 

en la audiencia final, y en otros, para que el Ministerio Público 

fundamente su pedimento y se sobresea el proceso." (Sg) 

De las definiciones anteriores se desprende que las conclu--

sienes son los actos mediante los cuales las partes fijan sus re~ 

pectivas situaciones, el Ministerio Pclblico precisará su acusa---

ci6n; mientras que el procesado, puede o no formular conclusiones, 

ya que si no lo hace, por disposici6n de la ley se le tendrán por 

formuladas las de inculpabilidad. 

(88) D!az de León, Ob, Cit., p. 428, 

(89) Colín S§nchez, Ob, Cit., p. 429. 
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b} Conclusiones del Ministerio PGblico. 

Las conclusiones del Ministerio PGblico, por disposici6n de 

la ley, deber~n presentarse por escrito, se fijar~n en ~roposici~ 

nes concretas los hechos punibles que se atribuyan al acusado, s2 

licitando la aplicaci6n de las sanciones correspondientes, inclu

yendo la reparaci6n del daño y perjuicio, con cita de las leyes y 

de la jusrisprudencia aplicables al caso. Estas proposiciones de

berán contener los elementos de prueba relativos a la co!~t;i::-ob.:i.· -·· 

ci6n del cuerpo del delito y los conducentes a establecer la res

ponsabilidad penal, (Articulo 317 del Código de Procedimi~ntos P~ 

nales para el Distrito Federal.) 

El Ministerio Público, al formular sus conclusiones, hará ··

una exposici6n sucinta y metódica de los hechos conducentes, pro

pondrá las cuestiones de derecho que de ellos surjan, citará las 

leyes, ejecutorias o doctrinas aplicables y terminará su pedimen

to en proposiciones concretas. (Art!culo 316 del C6digo de Proce

dimientos Penales para el Distrito Federal.) 

Si el Ministerio pablico no formula conclusiones, el juez i~ 

formará mediante notificaci6n personal al Procurador acerca de e~ 

ta omisión, para que dicha autoridad formule u ordene la formula

ci6n de las conclusiones pertinentes, en un plazo de diez d!as h! 

hiles, contados desde la fecha en que se le haya notificado la 

omisi6n, sin perjuicio de que se apliquen las sanciones que co--

rrespondan; si el expediente excediere de doscientas fojas, por -
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cada cien de exceso o fracción se aumentará un d!e en el plazo s~ 

fialado, sin que nunca sea mayor de treinta d!as hábiles. Si tran~ 

curre este plazo, sin que se formulen las conclusiones, el juez -

tendrá por formuladas conclusiones de no acusación y el procesado 

será puesto en inmediata libertad, y se sobreseerá el proceso. -

(Articulo 315, Código de Procedimientos Penales para el Distrito 

~ederal.) 

Si las conclusiones del Ministerio PÜblico fueren de no acu

sación o contrarias a las constancias procesales, el juez, dará -

vista de ellas con el proceso respectivo al Procurador de Justi-

cia, para que éste, en tárminos de ley, decida si son de confir-

marse, modificarse o revocarse. 

En ambos casos, si el Procurador de Justicia, no resuelve -

dentro del término que le fije el juez, se tendrán por confirma-

das las conclusiones. 

En t~rminos del articulo 323 del C6digo de Procedimientos P~ 

nales para el Distrito Federal, si el pedimento del Procurador 

fuere de no acusaci6n, el juez, sobreseerá en el asunto y ordena

rá la inmediata libertad del procesado. 

Las conclusiones definitivas del Ministerio Público s6lo pu~ 

den modificarse por caUsas supervenientes y en beneficio del acu

sado. (Articulo 319, Código de Procedimientos Penales para el Di~ 

trito Federal.) 
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e) Conclusiones de la defensa. 

Las conclusiones de la defensa no se sujetan a ninguna regla 

en especial. Si aquélla no formula conclusiones, se tendrán por -

formuladas conclusiones de inculpabilidad. 

En t€rminos del artículo 419 del Código de Procedimientos P~ 

nales para el Distrito Federal, la defensa puede libremente reti

rar y modificar sus conclusiones en cualquier tiempo, antes de -

que se declare visto el proceso. 

3) Audiencia de vista. 

Exhibidas las conclusiones por las partes, el juez fijar~ -

d1a y hora para que tenga verificativo la celebraci6n de la 

audiencia de vista. 

Para llevarse a cabo esta audiencia, es necesaria la presen

cia de las partes. La audiencia de vista tiene por objeto en té~ 

minos del articulo 328 del C6digo de Procedimientos Penales para 

el Distrito Federal, recibir las pruebas que legalmente puedan -

presentarse, dar lectura a las constancias que las partes señalen 

y o1r los alegatos de las mismas. 

Sin embargo, en la pr~ctica esto nunca se hace, y lo único -

que sucede en esta audiencia es que las partes se presentan para 

ratificar sus conclusiones que ya han sido exhibidas y que obran 
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en autos del expediente, con lo c_ual se da por terminada la dili-

gencia. 

E) La sentencia: 

1) Concepto. 

La sentencia segan Rivera Silva, 11 es el momento culmina!!. 

te de la actividad jurisdiccional. En ella, el 6rgano encargado -

de aplicar el Derecho, resuelve sobre cu&l es la consecuencia que 

el Estado señala para el caso concreto sometido a su conocimien-

to. "(90) 

Para Col!n S&nchez, la sentencia 11 
••• es la resolución judi

cial que, fundada en los elementos del injusto punible y en las -

circunstancias objetivas y subjetivas condicionales del delito, -

resuelve la pretensión punitiva estatal individualizando el dere

cho, poniendo con ello fin a la instancia." t9 t> 

Por su parte, Arilla Bas, nos dice que 11 La sentencia es el -

acto decisorio de la actividad del 6rgano jurisdiccional, el cual 

resuelve si actualiza o no sobre el sujeto panivo de la acci6n p~ 

nal la conrninaci6n penal establecida en la ley."{92> 

(90) Rivera Silva, 'ob, Cit., p. 299. 

(91) Colín Sfinchez, Ob, Cit., p. 449. 

(92) Arilla Bas, Ob, Cit., p. 163. 
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Tomando en cuenta las definiciones anteriores, podemos decir 

que la sentencia es la resolución judicial pro~unciada por el ór

gano jurisdiccional, en la cuál decide si se condena o absuelve -

al procesado, poniendo con ello fin a la instancia. 

2) Requisitos. 

Los requisitos formales de la sentencia se encuentran esta-

blecidos en el art1culo 72 del C6digo de Procedimientos Penales -

para el Distrito Federal, y son los siguientes: 

I. El lugar en que se pronuncien; 

II. Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si -

lo tuviere, el lugar de su nacimiento, su edad, su estado civil, 

su residencia o domicilio y su profesión; 

III. un extracto breve de los hechos exclusivamente conduce~ 

tes a los puntos resolutivos de la sentencia; 

IV. Las consideraciones y los fundamentos legales de la sen

tencia, y 

v. La condenación o absolución correspondiente y los dem~s -

puntos resolutivos. 

Arilla Bas, nos dice que los requisitos de fondo de la sen--
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tencia son los siguientes: 

I. Oeterminaci6n de si está comprobado o no el cuerpo del d~ 

lito; 

II. Determinación de la manera en que el sujeto pasivo de la 

acci6n penal, debe responder o no de la comisión de un hecho y; 

III. Determinación de si se actualiza o no sobre el sujeto -

pasivo de la acción penal, la sanci6n penal establecida por la 

ley. (93) 

3) Clases de sentencias: 

a) Condenatorias. 

La sentencia condenatoria segGn Col1n Sánchez, " ..• es lar~ 

solución judicial que, sustentada en los fines especificas del 

proceso penal, afirma la existencia del delito, y tomando en cue~ 

ta el grado de responsabilidad de su autor, lo declara culpable, 

imponiéndole por ello una pena o medida de seguridad. 11 <94 > 

Para que se dicte una sentencia condenatoria es necesario --

(93) Ib1dem, p. 164. 

(94) Colin S&nchez, Ob, Cit., p. 458. 



108 

que se encuentren comprobados los siguientes elementos: la tipic! 

dad del acto, la imputabilidad del sujeto, la culpabilidad con --

que actu6, y la ausencia de circunstancias excluyentes de respon

sabilidad penal. c95 l 

b) Absolutorias. 

Gonz~lez Bustamante, nos dice que la " sentencia absolut~ 

ria, se funda en la falta de pruebas para comprobar que el delito 
(96) 

ha existido o para fincar la responsabilidad penal del acusado." 

Para Co11n Sánchez, la sentencia absolutoria M ••• determina 

la absoluci6n del acusado, en virtud de que la verdad histórica -

patentiza la ausencia de conducta, la atipicidad; o, aun siendo -

as1, las probanzas no justifican la existencia de la relaci6n de 

causalidad entre la conducta y el resultado."< 97 1 

Por su parte, Arilla Bas, considera que la sentencia absolu

toria, se dicta"··· por no estar comprobado el cuerpo del delito 

ni la responsabilidad, o el cuerpo del delito pero no la respon

sabilidad, por no haber realizado el sujeto pasivo de la acción -

penal, el hecho que se le atribuye o estar probada una causa ex--

(95) Rivera Silva, Ob, Cit., p. 311. 

(96) Gonz&lez Bustamante, Ob, Cit., p. 233. 

(97) Col1n S&nchcz, Ob, Cit., p. 258. 
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cluyente de la responsabilidad,,,," (98 > 

4) Sentencia ejecutoria, 

Para González Bustamante, la" •.• sentencia ejecutoria es --

aquella que tiene un carácter de irrevocable, es decir, que debe 
(99) 

_cumplirse, porque no puede intentarse contra ella ningún recurso~' 

Rivera Silva, nos dice que "La sentencia ejecutoriada es el 

último momento de la actividad jurisdiccional y en ella se crea -

una norma individual que al an5lisis ofrece las siguientes carac-

ter1sticas: 

ºI. Es creadora de Derecho, en cuanto forja un precepto u ar-

den que posee la fuerza que ánima a todo el Derecho; 

"II. Es exclusiva o individual, en cuanto se refiere a una sf. 

tuaci6n concreta; y 

"III. es irrevocable, en cuanto determina, de manera absolu--

ta, la situaci6n legal de un caso concreto: establece una verdad 

legal que no admite posteriores modificaciones." (lOO) 

(98) Arilla Bas, Ob, Cit., p. 164. 

{99) González Bustamante, Ob, Cit., p. 238. 

{100) Rivera Silva, Ob, Cit., p. 315. 
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En términos del articulo 443 del Código de Procedimientos P~ 

nales para el Distrito Federal, son irrevocables y, por tanto, 

causan ejecutoria: 

I. Las sentencias pronunciadas en primera instancia cuando -

se hayan consentido expresamente, o cuando expirado el t~rmino -

que la ley fija para interponer algún recurso, no se haya inter-

puesto, y 

II. Las sentencias de segunda instancia y aquellas contra -

las cuales no conceda la ley recurso alguno. 

En cuanto una sentencia causa ejecutoria no puede sufrir mo

dificaciones con posterioridad, ni aun en el caso de que aparez-

can nuevos elementos que demuestren la ausencia del delito o de 

la responsabilidad penal; o bien, la existencia de los mismos. 



CONCLUSIONES. 

PRIMERA. La dactiloscopia es una ciencia auxiliar del dere-

cho penal necesaria durante la tramitaci6n del proceso penal para 

llevar a cabo la ident1ficaci6n del procesado. 

SEGUNDA. Una vez que se identifica a una persona mediante -

sus huellas digitales, se obtiene su identidad de la manera más -

exacta, evitando con esto que pueda confund1rsele con otra. 

TERCERA. Además de cumplir con la importante función de ide~ 

tificar a las personas, las huellas digitales permiten realizar -

al investigador de los delitos una función reconstructiva. 

CUARTA. Mientras no se presente un solo caso en que dos hue

llas digitales sean idénticas en todos sus puntos car'acter1sticos 

el sistema dactilosc1pico seguirá siendo el medio de identifica-

ci6n personal por excelencia. 

QUINTA. La identificaci6n de las personas que se encuentran 

sujetas a proceso penal es una medida necesaria para evitar que -

puedan sustraerse a la acci6n de la justicia mientras el juez re

suelve si son responsables o no del delito que les imputa el Mi-

nisterio P6blico. 

SEXTA. S6lo deben quedar archivadas las fichas signaléticas 
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e~ los procesados que han sido condenados por sentencia ejecuto-

ria para que se pueda determinar en qué casos se trata de delin-

cuentes primarios, reincidentes o habituales. 

SEPTIMA. Es necesario contar con un archivo de identifica--

ci6n en el que se encuentren concentradas las fichas signal~ticas 

de todas las personas del pa1s que han sido condenadas por sente~ 

cia ejecutoria. 

OCTAVA. Es necesario que se adicione un articulo tanto al C2 
digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, como al 

Código Federal de Procedimientos Penales, que establezca la canc~ 

laci6n de la ficha signal~tica de los procesados que sean absuel

tos por sentencia ejecutoria. 
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