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INTRODUCCION 

La Sociedad Mexicana requiere de una imparticion de justicia de altura en la las 

instituciones del poder judicial que tenga fa tecnologia mas avanzada para la 

comprobacién de los delitos, que los Ministerios Publicos que con confiabilidad y 

eficiencia, utilice métodos y técnicas acordes con los adelantos de fin de siglo para 

conocer la verdad histérica de los hechos delictivos. 

La necesidad de una mejor seguridad y procuracion de justicia es una de sus 

preocupaciones constantes, ya que en diferentes ocasiones ha mencionado la 

obligacion de constituir a los 6rganos responsables de la Procuraduria General de la 

Repliblica en auténticos vigilantes de la legalidad y de la persecucién de los delitos. 

Con el fin de lograrlo, se han iniciado unos procesos de reestructuracion completa 

de Jas instituciones en donde la prioridad fundamental es la formacién, superacién y 

especializacion profesional de los servidores para mejorar las investigaciones. 

Los trabajos de los Ministerios Publicos se han ido modificando a lo largo de los 

Ultimos afos para realizarse, cada vez con mas apego a las garantias 

constitucionales. 

El énfasis que se ha puesto al respecto a los derechos humanos inirodujo nuevas 

formas de procurar justicia. Se hicieron a un lado procedimientos atentatorios que 

mucho influyeron para mermar la confianza en los organos de procuracion de 

justicia. 

La funcién de algunas instituciones y el Ministerio Publico en ia investigacién y 

persecucion de los delitos se guie por una busqueda de la verdad, donde la prueba 

pericial ocupa un lugar preponderante. Asi coma la prueba documental, por eso no 

se deben de abandonar antiguos recursos y se debe de utilizar los avances 

tecnolégicos que se requieran para las probanza y que sea privilegiado.otros mas 

consecuentemente con la evolucién del proceso y de /a vida juridica, en su conjunto.
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Consideré la conveniencia de elaborar un documento donde se incluyeran fos 
métodos y técnicas que suelen emplearse en los servicios periciales de las 
instituciones, con el propdsito de poner esta informacion a disposicién de quienes, 
por razones de su encomienda publica, de su ejercicio profesional o de interés 

cientifico, puedan beneficiarse de conocer los caminos seguidos por otros 
profesionales en esta materia y también en lo que corresponde a la prueba 

documental, en donde se puede hacer util la computacidn, la cintas de audio como 

pruebas y también como cintas de video, que hay criterios definidos de ta 
autenticidad de esas pruebas con amplios criterios. 

Una aportacion informativa y no una consignacidn ni siquiera una sugerencia- para 
el desempefio del trabajo pericial y del trabajo de la prueba documental, si asi lo 

fuera, vendria a contrariar el texto y el espiritu de ta ley organica que rige a esta 
nstitucidn, donde se consagra la autonomia técnica de los peritos para la emision de 
sus criterios y dictamenes destigandolos de toda jerarquia que no sea de la ciencia y 
la de la conciencia, también tomar en cuenta la prueba documenta! para que con la 
tecnologia tan avanzada se lleguen a comprobar los delitos. 

Nos damos cuenta, ademas, de una promesa institucional y cientifica de progreso y 

evolucién en una funcién indispensable y cada vez mas importante- en la 
investigacion de los delitos, en la substanciaci6én del proceso y en conjunto general 
de fa vida juridica. 

Lo anterior tiene como finalidad ultima el determinar mediante la tecnologia de punta 
mas avanzada la autenticidad u originalidad de una prueba que requiera de la 

intervencién de peritos y poder por lo tanto, dar valor probatorio pleno a aquellos 
que se mencionan en el presente estudio. 

Compartir el resultado de sus esfuerzos hacia una comunidad de individuos 
ocupados en ésta y por esta funcién y de un propdsito de beneficio comun para la 
sociedad entera. 

Sea pues esta tesis un instrumento util para la funcién y procedimiento del Derecho 
Penal para el triunfo de la verdad en el proceso mismo y para e! beneficio de la 

Justicia en México.
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4.- Conceptos Generales 2.- Concepto de Pruebas 3.-Historia del proceso de 

ideas en materia de pruebas 4.- Los medios de prueba.



CONCEPTO DE PRUEBA 

Es por todos conocido el hecho de que, en general, todas las ramas del 

DERECHO, requieren para la actualizacién de sus fines de un procedimiento 
determinado en donde la prueba es un elemento fundamental. Naturalmente 

existen puntos de contacto entre las prueba penal y prueba caracteristica de otras 

ramas del Derecho; basta tener presente que, a traves de las pruebas, se 
pretende llegar a conocer la verdad y éstas van dirigidas en términos generales, a 
quienes intervienen en el! proceso. No obstante, también existen diferencias, por 
ejemplo, en materia civil donde el actor esta obligado a demostrar su accidn y el 
demandado sus excepciones. En materia penal esto no es asi si bien e! Ministerio 
Publico debe fundar su actuaciOn y hasta se flega a exigir que precise con 
exactitud su acusacién. Para el procesado no es imperativo e indispensable que 
demuestre su inocencia a los aspectos negativos de su declaraci6én, porque el 
juez debe estar sujeto a las afirmaciones de las partes. De acuerdo con la 
naturaleza de los asuntos sobre los cuales versa el procedimiento penal y los 

procedimientos civiles, las pruebas son también de naturaleza distinta, por ello, 
producen efectos diferentes en uno y otro proceso por ejemplo, ia confesion. 

En cuanto al tiempo dentro del cual deben presentarse las pruebas no se da un 
término tan riguroso que precluya como en el ramo civil, porque la verdad material 
predomina en lo penal. En cambio la verdad formal alcanza basica operancia en 
el proceso civil, asi en esta materia se fija un plazo determinado para contestar ia 
demanda y si no se hace en esa forma se declara confeso al demandado, 

situacion que no podria darse en io penal, por que no es posible el enjuiciamiento 
de persona alguna, si no comparece ante el juez. 

Con estos otros argumentos que a Jo largo de este estudio analizaremos podemos 
afirmar que la prueba es el factor basico sobre el que gravita todo el 
procedimiento; que de aquella dependera el nacimiento del proceso, su 

desenvolvimiento y realizacion de su uitimo fin. Si quienes determinan Ja situacién 
juridica del probable actor de una conducta o hecho ilicito, no se sustentara en 
ella para fundar sus determinaciones, éstas carecerian de fuerza necesaria para 
justificacién en forma particular y general. 

Por jas razones hasta ahora expuestas e! estudio de la prueba es obligado, con 

ese objeto, fijaremos Ja atencién en un conjunto de principios doctrinarios y 
juridicos, relacionados con la escénica, operancia, objeto y fines que justifican su 
existencia en el DERECHO PROCESAL PENAL.
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Ahora bien, para iniciar el presente estudio debemos contar primero con una 
definicién de la prueba en materia penal y para estar en aptitud de obtenerla, 
partamos de la base de conocer el significado etimologico; después tomemos 
algunas consideraciones al respecto y entonces determinaremos nuestros 
conceptos. 

Asi tenemos que etimolégicamente la palabra prueba, deriva del latin 
"PROBANDUM" cuya traduccién es: patentizar, hacer fe, de esta manera, las 

pruebas son las que se encuentran en las leyes de partidas, !a averiguaci6n que 
se hace en juicio de una cosa dudosa, definicién que Escriche adopta en su obra. 

El termino o palabra deriva del latin probo bueno, honesto y probandum, 
recomendar, aprobar, experimentar, accion o efecto de probar, f razon con que se 
demuestra una cosa, indicio o sefial de una cosa. 

Por otra parte por probar, debemos entender el derecho de producir un estado 
de certidumbre en la mente de una o varias personas respecto de la existencia o 
inexistencia de un hecho, o de la verdad o falsedad de una proposicién. 

Aunque fos términos para probar y demostrar son sinénimos, con mas frecuencia 

se usan la pajabra prueba para referirse a ja actividad que tiene como término ja 
falsedad o verdad de una proposicién. La prueba de los hechos concierne 

principalmente a las ciencias experimentales, mientras que la demostracién 
predomina en las ciencias deductivas y en Ia filosofia. 

Nosotros en sentido estricto consideramos que la prueba es la obtencidn del 
cercioramiento del juzgador acerca de los hechos discutidos y discutibles, cuyo 
esclarecimiento resulta necesario para la resolucién del conflicto sometido a 
proceso, siendo de esa manera !a verificacién o confirmaciones de hechos 

expresados por las partes. 

En sentido amplio se designa como prueba a todo el conjunto de actos 
desarrotiados por {fas partes, los terceros y el propio juzgador, con objeto de lograr 
la abtencién del cercioramiento judicial sobre los hechos discutidos, instrumentos 

y conductas humanas, con las cuales pretenden lograr la verificaciédn de las 
afirmaciones de hechos, también se consideran que por “prueba debe entenderse 
la actividad histérica y personalidad dei delincuente, para G2 esa manera estar en 
aptitud de definir la pretensién punitiva de! Estado. 

Me
 

\ c
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El organo de prueba, dice Florian la definicion en términos generales es correcta, 

pero fa exigencia didactica obligada a modificarla ligeramente en efecto, para 

mayor decir, que el organo de prueba es la persona fisica que suministra al 

érgano jurisdiccional, en su calidad tal, el conocimiento del objeto de la prueba, 

con esta definicisn soslayamos el problema consistente en averiguar si el juez, 

cuando se proporciona directamente ei conocimiento del objeto de la prueba, es 

érgano de prueba, pues en tanto que en nuestra definicién se alude a una 

persona que suministre al organo jurisdicciona! el dato querido, es imposible que 

el juez sea organo de prueba, ya que para ser tal debe ser individuo distinto al 

juez. 

El juez conoce e! hecho mediato, el érgano de prueba lo conoce inmediatamente, 

entonces el juez no es organo de prueba, pero todos los demas sujetos 

procesales si lo pueden ser con excepcidn de} ministerio publico por la naturaleza 

de sus funciones. 

Nosotros definimos la accién de probar como la actividad mental, que partiendo 

de un hecho o verdad conocidos, permite conocer otro desconocido, definicion 

que a nuestro modesto modo de entender, considera la prueba, no en su finalidad 

-la de evidenciar algo- sino en su mecanismo interno, o sea la forma como realiza 

dicho fin. 

Gramaticalmente la palabra prueba, es un substantivo que se refiere al medio 0 

instrumento de que se sirve el hombre para evidenciar la verdad o falsedad de 

una proposicién, la existencia o inexistencia de algo, consideracion que 

transplantada a nuestra materia alude a la accion de probar es decir, a la 

demostracion de que existid la conducta o hecho concreto, origen de la relacién 

juridica material de DERECHO PENAL y luego de la relacidn juridico-procesal. 

Asi pues, si relacionamos los aspectos antes expuestos, podemos concluir 

diciendo que, en Materia Penal prueba es todo medio factible de ser utilizado para 

e] conocimiento de-la-verdad.histérica y. personatidad del presunto delincuente, y _ _ 

bajo esa base definir la pretension punitiva estatal.



HISTORIA DEL PROGRESO DE LAS IDEAS EN MATERIA DE PRUEBA 

Considero que el presente trabajo no estaria completo si no expusiéramos una 

resefia panordmica de los sistemas o periodos por jos cuales~na pasado el 

procedimiento penal, por lo que hace al capitulo de las pruebas: 

a).- Sistema acusatorio.- Como se parte del concepto de que la persecucién del 

delito es interés que corresponde a las partes, aunque admitiendo ya en su 

castigo 1a intervencién del Estado; la iniciativa y hasta la persecucion del 

procedimiento se deja principalmente en manos del mismo ofendido o de sus 

familiares y del acusado, aparece en este sistema un acusador y, abriéndose el 

rroceso entre éste y e! acusado sigue una marcha analoga a la del proceso civil, 

igiendo asimismo en este sistema la maxima de que la prueba incumbe ai 

acusador. Uno frente a otro son puestos asi contradictoriamente con libertad de 

accion y promocidn, entre ambos el juez imparcial se limite a su solicitud, a admitir 

o desechar las pruebas y el debate publico para pronunciar su decision. 

Pero los vicios de la época, que eran los de la ignorancia y de la superacion, se 

pone de manifiesto en los medios de prueba empleados bajo el imperio de este 

sistema. Después del flagrante delito, la confesién era la prueba concluyente y en 

algunas legislaciones aparece ja tortura como medio empleado contra toda 

persona, para obtener aquella confesién en materia capital. A falta de flagrante 

delito, de confesién o conviccién patente, el acusado debia purificarse, y lo hacia 

por el juramento de su inocencia, que prestaba, asistido de sus conjuradores, 

parientes, aliados o amigos, 4ue en el numero fijado por ta ley, colocando la mano 

debajo de la suya mientras juraba, atestiguaban la fe debida a su juramento y el 

apoyo que estaban prontos a darle. A falta de juramento con el numero aparecido 

de conjuradores, se empleaba el juicio de Dios, también conocido como Ordalias, 

y esas especies de "prueba”, caracterizan y dan claro testimonio de la tendencia 

que en esta época el sistema acusatorio tenia al principio de la verdad formal, 

precisando al juez, adn cuando su conviccién fuese derechamente contraria al 

resultado de tales pruebas, a tomar éste por base y motivo decisivo de su 

sentencia.
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Sin embargo, durante la era feudal, veremos la extension de las pruebas por 

testigos, la desaparicion de los conjuradores, remplazados por los garantes 0 

garantizadores, el uso todavia conservado de ciertas pruebas, como las del agua 

hirviendo, e} hierro candente, y la gran predileccion por el combate, torneos y 

fides por si-mismo o por medio de campeones, sobre todo cuando se trata de 

sefiores y cabalieros. En materia criminal era de riguroso derecho que el vencido. 

sino sucumbia en la pelea, acusado o acusador, tanto el campeén como el que le 

habia representado, debia ser muerto 0 ejecutado. La apelacién en esos tiempos 

consistia en falsear el tribunal, es decir, en acusarle de falsedad y desleaitad en 

la sentencia que habia pronunciado y en combatir en contra Cada uno de sus 

miembros. 

Por ultimo, es preciso mencionar que la apreciacién de la prueba en el sistema 

ahora tratado, no es si no una operacién al alcance de todo ciudadano dotado de 

sana razén, madurada por la educacién y ta experiencia; aqui, solo se trata de 

decir, segtin las impresiones nacidas de los debates, si es o no culpable el 

acusado. 

b).- Sistema inquisitorial.- Contrario a lo que sucedia en el sistema acusatorio, el 

que ahora nos ocupa se ha Ilegado ya claramente en lo sustantivo a considerar 

que la persecucién del delito es ante todo un interés publico. Por consiguiente, no 

se aguarda el requerimiento de las partes; sino que se inaugura, y establece que 

es esencialmente el procedimiento de oficio, por la mediacion de un magistrado 

instituido por el Estado, Hamado en Francia, Ministerio Publico, que obra en 

nombre de la sociedad. Por raz6n de su oficio, por el natural desempefio de su 

cargo, el juez tiene que iniciar, continuar y terminar e! proceso aunque nadie se lo 

pida desde el instante en que por cualquier motivo tenga conocimiento de un 

delito, pero dichos personajes, como instituidos por el poder central, deben seguir 

las instrucciones fijadas por el legislador; y puesto que el proceso no es ya una 

especie de combate judicial, ha sido muy conveniente que ia ley, dandose a si 

misma la exclusiva misién de averiguar la verdad material, estableciese a ciertas 

bases de prueba; que permitiese fundar ei fallo sobre ellas y solo en ellas, que 

dejando la menos latitud posible a la arbitrariedad del juez, estableciese todo un 

sistema de prueba. 

El Juez lo hace todo conforme a reglas rigurosas y para conservar y justificar sus 

actuaciones, lo hace todo por escrito, y lo escrito, muchas veces a espaldas y sin 

conocimiento de las partes, es lo que determina, segun cartab6on legal minucioso, 

su decision.
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Aqui el Juez es el que por denuncia, por quejas secretas, por rumores y hasta por 

sospechas, toma la iniciativa, y se dedica a buscar pruebas, examina testigos, 

practica reconocimiento de lugares e investigacion de todas clases cuyos 

resultados, anotados por escrito en procesos verbales, se encierran en unos 

sacos, todo con e! mayor secreto. “Ya no hay acusacion, ya no hay acusado, para 

el Juez, su objeto final es el descubrimiento de la verdad material en su mas 

completa expresion, a fin de que pueda decidirse si se ha cometido tal crimen, si 

es su autor el acusado: la persona envuelta en esos procedimientos tenebrosos, 

es capturada, colocada en un calabozo, sin que se le diga la causa ni el objeto, 

sin que se sepa tampoco ni quien lo acusa ni de qué, hasta las ultimas fases de 

ese procedimiento. Entonces, para obtener confesiones y revelaciones se 

sentencia lo que se llama pruebas legales, es decir, pruebas cuyo valor se haya 

jegalmente determinado por el legislador. 

Débase la iniciacién de este sistema, a las jurisdicciones eclesidsticas de 

principios de! siglo XH que como compuestas de clérigos, los tinicos tetrados de 

la época, establecieron su sistema esencialmente rigido e inhumano. 

Sin embargo, con excepcidn de Inglaterra que siempre conservo sus tradicionales 

instituciones libres, este derecho Neg6 a ser general en toda Europa y alcanz6 su 

apogeo bajo la absorcién de las monarquias tiranizadoras, hasta la revolucion. 

c). - Sistema clasico- liberal.- Bajo la influencia de las teorias humanitarias, este 

periodo se caracteriza por la reaccién contra el anterior y nueva adopcién de 

bases acusatorias, en cuanto se devuelve ai juicio el caracter contradictorio, 

ampliando fa defensa del inculpado que puede libremente impugnar y promover y 

quitando a los tribunales las atribuciones persecutorias o parciales que quedan 

encomendadas a otros funcionarios, para reducirios a su propio papel de 

juzgadores. 

El procedimiento, sin embargo, continua siendo necesariamente de oficio, sin que 

se necesite forzosamente fa intervencién del ofendido, sino por excepcion y, en 

algunos paises ,se sigue conservando un relativo secreto durante ta instruccion; 

pero nunca en Jos debates que vuelven a ser orales y publicos, incluso, con ja 

adopcién de los jurados segin que éstos intervengan o no, las pruebas se 

aprecian con libre conviccién o con arreglo a principios legales, pero el caracter 

de éstas, es de-mero raciocinio y persuasion. 

q
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Los hechos delictuosos son los que objetivamente tienden a determinar la pena 

legal y por eso la discusién es de técnica juridica para la aplicacion de tal medida 

a tal hecho, dejando en segundo plano la personalidad de su autor, 0 si acaso, 

discutiéndola también juridicamente como sujeto de responsabilidad moral. 

Sin embargo, de lo expuesto hasta el momento, se infiere que en realidad todos 

los procedimientos descritos no -corresponden quiza a ningun periodo 

determinado en toda su extensién y estricta pureza. Son mas bien esquemas 

construidos con jos caracteres dominantes que en la practica se han ido 

sucediendo, mezclando y combinando en proporciones y aspectos variadisimos. 

Por ello, si relacionaramos estos tipos procesales con los regimenes politicos y 

mas en e! fondo econdmico, de que indudablemente han dependido en su 

conformacién y reacciones, podemos afirmar, que las formas inquisitorias 

corresponden a las monarquias (hoy diriamos las dictaduras) y las acusatorias a 

ja democracia, con tendencia a las pruebas formales en las primeras materiales 

en las segundas. 

Por lo que hace al procedimiento penal en México, después de la conquista, como 
todas las colonias, y aun después de su independencia, la Nueva Espajfia siguid 
utilizando jas leyes y costumbres del pais dominador que levantara el régimen 
inquisitorial a su apego, pero que no pudo impedir su derrumbe ante los avances 
del liberalismo. y por eso es sabido que, en todo su territorio, en materia penal, 

reind por largo tiempo un estado cadtico por la confusién de innumerables leyes 
espaholas y nacionales, teniéndose que aplicar frecuentemente penas arbitrarias. 

t 

Asi, el procedimiento adolecia de innumerables deficiencias y confusiones, modo 
de enjuiciamiento y falta de acusador, caracter que asumia el mismo juez en la 
importantisima diligencia de la confesi6n con cargos. 

En la capital se logré no obstante la primera codificacién sustantiva bajo la 
direccién de Don Antonio Martinez de Castro, en 1871, durante la presidencia de 

Juarez, época en que se autorizé también la formacién de un ordenamiento unico 
procesal: no fue sino hasta 1880 cuando el General Diaz promulgo un codigo 
cabal de la materia, que con modificaciones posteriores, se transformo en el 

cédigo de 1894, el cual, previd un sistema limitativo de los medios cs prueba, fijo 
reglas para fa valoracion de !a mayor parte de éstos, y excepcionalmente, 
concedia libertad al juzgador para apreciar los dictamenes de peritos y la 
presuncion.
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Con criterios neo-clasicos, lentamente evolucionados por la jurisprudencia, ésta 

legislacién acabé de arraigar en México Ios principios de la Representacion Social 

y del debate libre y consolidé. sobre todo, las bases para la unificacién de! 

procedimiento. 

Pasado el tiempo, tas nuevas corrientes impuestas ya desde hacia mucho en toda 

la joven literatura relativa, se abrian poco a poco ei paso de la legislacion hasta 

determinar por fin los ordenamientos de 1929, que siguid, respecto de las pruebas 

a su antecesor, pero sin embargo, por su defectuosa adaptacion practica al 

medio, tuvieron que ser efimeros, no obstante. una vez revisada dieron lugar al 

actual CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO Y 

TERRITORIOS FEDERALES DE 1931. 

LOS MEDIOS DE PRUEBA 

Teniendo ya un principio rector sobre e! concepto de la prueba en materia PENAL 
y habiendo proporcionado un bosquejo general sobre el desenvolvimiento 
historico de las ideas predominantes en diversas épocas respecto de las pruebas, 
veamos ahora cuales son especificamente los medios de prueba, adoptados por 

la doctrina y la legislacion. 

El medio de prueba, es la prueba misma, es la forma por medio de la cual se llega 
al conocimiento verdadero de un objeto, en otras palabras, éste mismo concepto 
ya determinado a nuestra disciplina, es e! actor por el cual se suministra 

conocimiento al organo jurisdiccional. 

Para captar mejor el concepto antes expuesto, es necesario precisar qué 
entendemos por objeto y también, qué entendemos por conocimiento. 

El conocimiento_desde_el punto de_vista general, comprende_el percibir algo, el._ . 

conocimiento verdadero del objeto por conocer, razon por fa cual la palabra , 
verdad abarca la exacta correlacién entre si.



10 

El procedimiento Penal Mexicano contempla los siguientes sistemas probatorios: 

a). — Libre. b). — Tasado. c). - mixto. 

a). - Por cuanto al sistema libre se refiere, en la especie se toma como ejemplo ei 

articulo 206 del CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES que 

dispone. “Se admitiré como prueba en los términos del articulo 20, fraccion V, de 

la CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, todo 

aquello que se ofrezca como tal, siempre que pueda ser conducente, y no vaya 

contra e| DERECHO, ha juicio del Juez o tribunal. Cuando la autoridad judicial lo 

estime necesario, podra por algun otro medio de prueba, establecer su 

autenticidad.” 

En efecto cuando el Ministerio Publico recibe noticias de determinado hecho 

criminal, de inmediato procede a integrar la averiguacién previa penal 

correspondiente, practicando Jas diligencias pertinentes y aportando todos los 

medios probatorios tendientes a la comprobacién del cuerpo dei delito y a la 

probable responsabilidad del autor, por lo que al formular su acusacién inicial, lo 

hace fundando en las presunciones que se derivan de todos y cada uno de los 

elementos probatorios que integran su indagatoria, por el que el juez para 

resolver sobre e| auto de formal prisidn o de libertad por falta de elementos para 

procesar, hara un estudio de esas pruebas contenidas en la averiguacion previa, 

y durante fa instruccién, fa parte acusadora trata de reforzar las presunciones 

iniciales, con objeto de convertirlas en conviccién plena y el defensor y el 

acusado buscaran los medios para desvirtuarlas. Finalmente el Juez, hecho el 

estudio de pruebas aportados por amas partes durante la secuela 

procedimental, realizara una valoracién para condenar o absolver. 

En conclusién, todo el procedimiento penal se desarrolla bajo un parametro que 

gira sobre un factor fundamental: la prueba. 

_ Como hemos. advertido del estudio de la fraccién V del articulo 20 constitucional, 

en relacién con el diverso numero 206 del CODIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES, tanto e] Ministerio Publico en su calidad de 

autoridad en la investigacién de los delitos y persecuci6n de sus autores, como 

ya convertidos en parte en el proceso ‘| acusado y defensor, gozan de plena 

libertad para hacer uso de los medios probatorios conducentes y ;.ermitidos por el 

derecho, con objeto de afirmar sus pretensiones y aportar una conv:ccion plena -



11 
al organo jurisdiccional, es la concesion constitucional de un sistema libre de 

pruebas en el procedimiento penal mexicano. 

Hemos sugerido a los abogados defensores que desde el momento en que se 
hagan cargo de su misidn patrocinadora, deben analizar punto por punto todos y 

cada uno de los elementos de la averiguacién previa penal y combatir las pruebas 
aportadas por e! Ministerio Publico, ofreciendo a la brevedad posible los medios 
conducentes y consistentes a destruir las presunciones en contra del acusado y 

aportar convicciones en el animo del juzgador de {a inculpabilidad de aquél. 

Es decir, agotar la instruccién en el tiempo concedido por la ley y no incurrir en 
dilaciones perjudiciales, puesto que si conforme al derecho de hacer uso del 
sistema libre de pruebas el juez no admite las que considere conducentes, 
desechandolas por frivolas e improcedentes, el acusado o defensor combaten ese 
acto procesal mediante los recursos que otorga la ley procesal y su tramitacion se 
prolonga involuntariamente, haciéndose negatorio otra vez el principio de ‘justicia 
pronta y expedita”, siempre en perjuicio de! presunto responsabie; 

b). - Se dice que lo que hace ai sistema de prueba tasado, éste se encuentra en 
la verdad formal, basandose exclusivamente en los medios probatorios 

establecidos por la ley y para cuya valoracion el juez debe sujetarse a las reglas 
fijadas para tal efecto y que constituyen una necesidad de prevenir 
arbitrariedades e ignorancia del juez. Es decir que en este caso el organo 
jurisdiccional debe sujetarse a las pruebas sehaladas en el cOdigo procesal penal 
de que se trate, como son la confesién, inspeccién, peritos, testigos, 
confrontaci6n. careos y documentos. . 

GONZALEZ BUSTAMANTE afirma que conforme a este sistema no son los 

jueces los que, seguin los dictados de su conciencia, deben sujetarse a la norma 
preestablecida por la ley no a su libre albedrio, sino que sus resoluciones deben 
dictarse apreciando las pruebas de acuerdo con las reglas de las normas 
procesales para su valoracion; 

‘ 

C). - Se estima al sistema mixto como la combinacién que surge entre el libre y el 
tasado, 0 sea, que ademas de que las partes deben sujetarse a las pruebas que 
sefiala la fraccién V del articulo 20 constitucional y el 206 del CODIGO FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES, asi como Ja obligacién dé: juzgador de 
observar las reglas para su valoracion, las partes pueden ofrecer y désahogar -
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todo elemento de prueba no especificado por ta ley procesal, siempre y cuando 

no sea contra derecho y vaya contra la moral y buenas costumbres. 

Ahora bien, se aduce que si tales sistemas conducen a un fin primordial que es la 

verdad, en la especie deberia considerarse al sistema de prueba libre y la libertad 

de conviccién que en ellas se contravengan, conforme a fo dispuesto por él 

articulo 20, fraccién V constitucional y el diverso 206 del CODIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES, es decir admitir todas las pruebas que las partes 

consideren conducentes a demostrar ia certeza de sus pretensiones y dejar al 

juzgador la valoracién de las mismas conforme a derecho. 

Se estima que e!} objeto de la prueba no solamente se concreta a los hechos 

discutidos 0 probados en fa averiguacién previa, tales como la comprobacién del 

cuerpo del delito y la probable responsabilidad, sino también los discutibles, como 

son las pretensiones del procesado tendientes a demostrar su inculpabilidad, 

siempre y cuando los medios en que se basa el objeto de las probanzas no vayan 

contra el derecho, la moral o las buenas costumbres. Es decir, el objeto de las 

pruebas es buscar la verdad, demostrar la verdad y que el juzgador, una vez 

conciuida la secuela procedimental, contando con el acervo probatorio aportado 

por las partes, esté en aptitud de hacer uso de! arbitro judicial que la ley le otorga 

y pronunciar la sentencia que en derecho corresponda. 

También se afirma el objeto de la prueba abarca la comprobacién de los 
elementos del cuerpo del delito, la conducta del sujeto activo, el resultado del 

hecho criminoso y el nexo causal que debe unir a la conducta y el resultado. Es 

decir, el objeto de la prueba abarca los elementos objetivos y subjetivos del delito. 

Ejemplo: En un delito de violacion cuya victima resulta embarazada a 

consecuencia del ataque sufrido, ia prueba idénea seria el analisis 

espermatocéspico del sujeto activo, cuyo objeto es demostrar si el mismo es fértil 

o estéril. Si resulta que es estéril, se revierten los hechos y quien aparecia como 

_victima se convierte en victimario como responsable del delito de difamacion y 

calumnias. - ne 
  

Se sostiene que el procedimiento probatorio normalmente tiene por objeto 

demostrar la verdad o falsedad de los hechos discutidos y discutibles, sean 

ambas alegadas por las partes en el procedimiento, sobre ia certeza o equivoca -
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cion de una proposicién, planteamiento 0 exposicién de aigun dato, hecho o 

acontecimiento. conducta activa o pasiva. 

Carlos M. Oronoz Saniana indica que "De Jo anterior se deduce que el objeto de 

{a prueba es lo que se debe averiguar en el proceso, es decir saber la verdad 

que se pretende encontrar o demostrar mediante el medio de prueba que se haya 

aportado, entendiendo que debe estar en relacién directa con la verdad buscada 

en el proceso". 

Rivera Silva establece que "E! objeto de prueba pude ser mediato o inmediato. El 

objeto es la que nos hemos venido refiriendo y definiendo como jo que hay que 
~-obar en el proceso en general. El objeto inmediato se puede definir, como fo 

. hay que determinar con cada prueba que en concreto se Ileva al proceso”. 

Guillermo Colin Sanchez expone que "El objeto de Ja prueba es el probandum, 
la cuestién que dio origen a la relacién juridico material dei Derecho penal. Esto 

es lo que debe probarse; es decir que se ejecuté una conducta o un hecho 

encuadrable en algun tipo penal preestablecido (tipicidad), o en su defecto, la 
falta de algun elemento (atipicidad), o cualquier otro aspecto de la conducta; el 
objeto de la prueba abarca la conducta o hecho”. 

Jorge Alberto Silvia razona que "En la respuesta relativa a gqué ha de 
probarse? Tenemos que ha de probarse, segun algunos fos hechos, y en ciertos 
casos el derecho; y segun otros, el juicio, opinion o afirmacién dado acerca de 
esos hechos o derecho. Es decir, se trata de probar un hecho generalmente 

nistérico, o la hipdtesis o juicio que relata que cierto hecho ocurrid de 
determinada manera. Ei procedimiento probatorio normaimente trata de 
comprobar la vereda o falsedad, la certeza o la equivocaci6n de una proposicién, 
planteamiento o exposicién de algun dato, es decir, de una hipdtesis.” 

Se aduce, pues que el procedimiento probatorio normalmente tiene por objeto 

comprobar la verdad o falsedad, ia certeza o la equivocacién de una proposicién, 
planteamiento o exposicién de aigun dato, hecho o acontecimiento, conducta 
activa 0 pasiva. 

c
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En el hecho procesa! que constituye ia busqueda de la verdad o la falsedad, no 

solamente intervienen las partes compuestas por e! procesado y el Ministerio 

Publico y excepcionalmente el tercero con el derecho a la reparacion dei dafo, 

sino también de una manera directa e! organo jurisdiccional, quien de acuerdo 

con los extremos de Ios articulos 146, 180 y 206 del CODIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES, esta obligaco a aportar pruebas cuando advierte 

que jas partes han incurrido en diferencia, fallas, o negligencias y el reo se 

encuentra en estado de indefension. 

Para Colin Sanchez el organo de prueba es la persona que proporciona et 
conocimiento por cualquier medio factible y que de los sujetos que intervienen en 

lé relacién procesal son organos de prueba: el probable autor del delito, el 
ofendido, el legitimo representante, el defensor y los testigos. 

Don Manuel Rivera Silvia sustenta que es organo de pruebas ja persona fisica 
que suministra al 6rgano jurisdiccional, en su calidad de tal, el conocimiento del 
objeto de la prueba y que en el 6rgano de prueba es posible distinguir dos 
momentos trascendentales: a). - Ei de percepcion y b). - El de aportacién 

Que e! momento de percepcidn fija el instante en que el organo de prueba toma el 
dato que va a ser objeto de prueba y el momento de aportacion alude a cuando el 
érgano de prueba aporta al juez el medio probatorio. 

Gonzalez Bustamante indica que el 6rgano de prueba es toda persona fisica que 
concurre al proceso y suministra los informes de que tiene noticia sobre la 
existencia de un hecho o circunstancia, segun su personal observacion, 

Don Fernando Arilla Bas escribe que ef organo de prueba es ia persona fisica 
que proporciona al titular del 6rgano jurisdiccional el conocimiento del objeto de la 

prueba. 

Nosotros, expuesto jo anterior, sostenemos que el organo de prueba es la 

persona fisica que proporciona el conocimiento de los hechos que le constan 
dentro del procedimiento, que es lo que nos parece adecuado. Pero parcialmente
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en efecto, segun se advierte de la secuela procedimental realizada en una causa 

penal, no unicamente las personas pueden aportar los medios cognoscitivos al 

organo jurisdiccional, sino que en ia actualidad, conforme al avance de las 

ciencias y la tecnologia, todos los medios concebibles pueden ser utilizados como 

organos de prueba dentro del procedimiento, tales como estudios 
computarizados, investigacién genética, disciplinas y ciencias relacionadas con la 

Sociologia y Psiquiatria Criminal, Medicina legal, etc. 

En consecuencia, podemos afirmar que el érgano de prueba puede ser tanto la 
persona con capacidad juridica, como cualquier otro elemento bioldgico, fisico o 
quimico, capaz de aportar los conocimientos necesarios al organo jurisdiccional. 

Reiteramos que el medio de prueba, es la prueba misma, e! medio o instrumento 
que se proporciona o dota al organo jurisdiccional para que tenga, conocimiento 
pleno de determinado hecho o sea, el hecho o acto procesal sobre el cual el juez 
debera ejercer su arbitrio y con base legal en el principio de la valoracién de la 

prueba pronuncia la sentencia que en derecho corresponda. 

Colin Sanchez comenta "el medio de prueba es, la prueba en si. Es un vehiculo 

para alcanzar un fin. Esto significa que, para su operancia debe existir un organo 
que le imprima dinamismo, y asi a través de uno o mas actos determinados, se 
actualice el consentimiento”. 

Don Fernando Arilla Bas indica que "Medio de prueba es, el medio o el acto en 
los que el titular del organo jurisdiccional encuentra ios motivos de certeza. Por fo 
generai, el medio de prueba se identifica con la prueba misma. Asi por ejemplo, 
se habla de prueba documental, prueba testimonial, cuando en realidad deberia 

decirse documento, testimonio, porque la prueba resulta del documento o del 

testigo". 

Don Manuel Rivera Silvia-sefala-que-el medio-de-prueba -es-la-prueba misma; 
es el modo o acto por medio del cual se llega al conocimiento verdadero de un 
objeto, La definicion que antecede coloca el medio entre dos extremos, a saber, 
por una parte, el objeto y por otra el conocimiento verdadero del mismo. Para la 
clara inteligencia de lo que es el medio probatorio, se necesita hacer luz en los 

dos extremos entre ios cuales se agita. En obsequio de esto se manifiesta que: 
Por objeto debe entenderse todo lo que puede ser motivo de conocimiento; 
conocimiento desde el punto de vista y corriente, comprende el darse cuenta que
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algo, es como dice Messer, percibir aigo, y la verdad, abarca la exacta 

correlacién entre el objeto y las notas que recoge el conocimiento. Asi pues el 

medio es el puente que une al objeto cognocente.” 

Rivera Silvia por su parte manifiesta que "El medio probatorio es el instrumento o 

mecanismo a través del cual la fuente de conocimiento se incorpora al proceso. 

Es el método escogido para comprobar o rechazar una afirmacion. En terminos 

mas sencillos, es la técnica especial escogida’. 

Prieto Castro estima que el medio de prueba es el! instrumento corporal o 
material, cuya aparicion sensible constituye para el juez.la fuente de donde 
obtiene los motivos de su conviccion. 

Diaz de Leén estima que por medios de prueba debe entenderse los 
instrumentos formas, experimentos, formulas, actos o test que se utilizan en el 

proceso para tratar de hallar o verificar la verdad de los hechos que se investigan 

© que se hubieren aducido por las partes. 

Nosotros entendemos que medio de prueba es el conjunto de elementos 
objetivos, es decir, todo acto, hecho o acontecimiento sensible o perceptible por 
los sentidos, sean tecnoldgicos sociales o psicolégicos, que sean causa y efecto 
de la conducta del hombre, que puedan influir en el conocimiento de la verdad 
que se busca dentro del procedimiento penal, cuya valoracién juridica produzca 
una conviccién plena en e! animo del juzgador y estar en aptitud de pronunciar 
una sentencia ajustada a derecho. 

También como medio de prueba se puede utilizar el elemento humano, bioldgico, 
fisico, quimico, en si mismo, que aporta los conocimientos necesarios para 
encontrar la verdad dentro dei procedimiento judicial, y organo de prueba ia 
individualizacién de ese medio probatorio, sean personas, documentos, 

inmuebles, objetos, substancias o fendmenos fisicos, que aporten el conocimiento 
preciso requerido, y e! objeto, el fin que se pretende probar o la verdad que se 
busca, positiva, dentro del proceso penal.
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Observamos también que la prueba, en el fondo no es otra cosa que querer la 

demostracién de la verdad y el convencimiento de! juez, quien para dictar 
sentencia adquiere plena certeza, es necesario profundizar acerca de ia 

naturaleza de la prueba. 

Apuntemos que la verdad es la concordancia entre un hecho real y la idea que de 
él se forma el entendimiento. Supongamos un individuo que quiere convencerse 

de la realidad de una cosa, procede a su averiguacién en este caso la verdad se 

manifiesta desde el momento en que la convicciOn adquirida se halla en perfecta 
correlaci6n con su objetivo. 

Antes de continuar, tengamos presente que nos proponemos hablar de una 
“verdad empirica", o sea, la que se aplica o deduce de las cosas del mundo 
sensible, y que nos basta para dirigir por ella nuestras acciones, en 
consecuencia, la verdad historica, objeto propio de nuestro estudio, no es otra 

cosa que aquélla que procuramos obtener siempre que queremos asegurarnos de 
la realidad de ciertos acontecimientos de ciertos hechos realizados en el tiempo y 
espacio. 

Recorriendo ei tiempo y el espacio, recogemos al paso una multitud de 
circunstancias aisladas y las encadenamos entre si; ésta nos guian a su vez, y 
cuando nos han conducido al término de nuestras investigaciones, juzgamos con 
toda confianza si los acontecimientos ocurridos de que se trata son efectivamente 

reales, y cual es su naturaleza; nos creemos en posicién de la verdad en el 

instante mismo en que nuestras ideas, sobre el objeto de nuestras investigaciones 
nos parecen en perfecta concordancia con él. 

En otros términos, hay en esta operacién de nuestro entendimiento correlacién 
entre e| sujeto que juzga y el objeto juzgado. 

Sin embargo, no puede decirse jo mismo de las presunciones que aunque 
también son elementos de conviccién; no constituyen en cambio, ni tienen 

forzosamente una forma distinta de los demas, sino que puede revestir el ropaje 
de varios de ellos. haciéndose valer en declaraciones de testigos, cartas, 

escrituras, etc.
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Lo que en realidad permite diferenciar a las presunciones de las otras pruebas, es 
su contenido. Aqui se atiende a la calidad del hecho que revelan, una 

identificacién de arma, una fuga o cualquier otro dato con tal que sea indirecto. 

Sin embargo, no se suele especificar asi tal contenido u objeto casuisticamente, 
pero si su referido caracter genérico, ya que, en cuanto cualquiera prueba 
documenta!, pericial o de inspeccién, etc., acredite una mera circunstancia 

indirecta de !a culpabilidad, podra ser considerada como presunci6n. 

Sin embargo, no puede decirse lo mismo de las pruebas, porque también entran 
alli como medios de prueba, porque también son elementos de conviccidn; no 
constituyen en cambio, ni tienen forzosamente una forma distinta de los demas, 

sino que pueden revestir el ropaje de varios de ellos, haciéndose valer en 
declaraciones de testigos, cartas, etc. 

Lo que en realidad permite diferenciar a las presunciones de las otras pruebas, es 
su contenido, asi se determina la calidad del hecho que revelan, y que puede ser 
un antecedente de conducta o de amenaza, una identificacién de arma, una fuga 

o cualquier otro dato con tal que sea indirecto. 

Sin embargo, no se suele especificar asi tal contenido u objeto casuisticamente, 
pero si su referido caradcter genérico, ya que, en cuanto cualquier prueba 
documenta!, pericial o de inspeccién, acredita una circunstancia indirecta de Ja 
culpabilidad, podra ser considerada como presuncion. 

Nosotros por nuestra parte, entendemos por prueba en el procedimiento penal a 
todos ios medios de conviccién que en la actualidad contempla la ciencia y la 
tecnologia, y una cualquier hecho o fenémeno perceptible en el mundo 
circundante, capaces de materializar la verdad o falsedad que se busca y colocar 
al juzgador en una aptitud de pronunciar la sentencia que en derecho 
corresponda, con base también en los principios de valoraci6n de fa prueba. 

Por ejemplo, en un caso de homicidio causado por proyecti! de arma de fuego, las 
pruebas idéneas para acreditar el cuerpo del delito serian los medios aportados — 

por la Medicina Legal, la Balistica, la Criminalistica, y por cuanto a la probable 
responsabilidad del autor del hecho en si, las circunstancias que rodean al hecho



  

419 

criminoso, declaraciones de testigos presenciales, de los parientes dei occiso, de 

lo cual se desprenderia el nexo causal que une a la conducta desplegada por 

sujeto activo y el resultado criminoso, materializandose la tipicidad y la 

imputabilidad. 

Actualmente la delincuencia utiliza técnicas sofisticadas para llevar a cabo sus 

actos ilicitos, como es el caso de los denominados “delitos de cuelio blanco", para 

cuya realizacion se hace uso de la informatica y computacién por lo que tanto el 

Ministerio Publico como el inculpado y su defensor, asi como el organo juzgador, 

deberan actuar de similar manera utilizando tales medios sofisticados para 

obtener la verdad. 

Comentamos lo anterior porque en la practica de nuestra profesion se dan 

frecuentes casos en los cuales, debido a la jerarquia que impera en instituciones 

bancarias, como comerciales de cualquier otra indole, al cometerse un delito de 

fraude 0 abuso de confianza aparecen como responsables empleados que nada 

tuvieron que ver con el hecho criminal y menos haber obtenido lucro ilicito alguno, 

sin embargo, debido a la sofisticacion de los sistemas utilizados, esos presuntos 

responsables alin permanecen encarcelados. 

En nuestro sistema judicial y administrativo existe los siguientes medios de 

prueba. 

En el CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES se contemplan las 

siguientes: . 

a).- La confesion. 
b).- La inspeccién. 
c).- La pericial. 
d).- La testimonial. 
e).- La confrontacisn. 

f).- Los careos. 
g).- La documental.
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El CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES para el D.F. 

Articulo 135. - la iey reconoce como medios de prueba: 

1- La confesion judicial. 
il.- Los documentos publicos y privados. 

Il.- Los dictamenes de peritos. 
iV.- La inspeccion ministerial y la judicial. 
V.- Las declaraciones de testigos. 
VI.- Las presunciones. 

Se admitira como prueba en los términos de! articulo 20 fraccion V de la 

CONSTITUCION POLITICA de los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, todo 
aquello que se ofrezca como tal, siempre que pueda ser conducente a juicio del 

Ministerio Publico, juez o tribunal. Cuando ei Ministerio Publico o la autoridad 

judicial lo estime necesario podran, por algun otre medio de prueba, establecer su 

autenticidad, todos los cédigos procesales penales de los Estados de ia 

Reptiblica copian los medios probatorios antes citados, con algunas variantes en 

sus designaciones, pero que en realidad con una calca de aquel Ordenamiento 

procesal, pues tales probanzas deben desahogarse con una infinidad de 

requisitos, en el momento preciso de su valoracién por el organo jurisdiccional se 

le da la calidad de meros indicios, salvo la confesional que tendra su valor pleno 

cuando se cumplan los requisitos que para su recepcidn se previene. 

En consecuencia, medio de prueba es e! documento, la persona, el dictamen, el 

objeto o cualquier otro’ hecho perceptible a simple vista que pueda aportar 
conocimiento al juzgador dentro del proceso para estar en aptitud de pronunciar 
una sentencia conforme a la verdad legal que se busca y, por otro lado, medio de 

prueba se estima por la legislacion mexicana, los sistemas individuales que 

concierne a cada probanza en su relacion, en su desahogo, en su verificacion, en 

cuya objetivacién debe sujetarse a determinadas formas, formalidades y 

solemnidades, similarmente a los actos juridicos a que hemos hecho referencia 

con anterioridad. 

4 

También entendemos por medio de prueba al conjunto de elementos objetivos, es 

decir, todo acto, hecho o acontecimiento sensible o perceptible por los sentidos, 

sean tecnolégicos, vientificos, sociales y psicolégicos, que sean causa y efecto de 

la conducta del hombre, que pueden influisen el conocimiento de fa verdad que 

se busca dentro dei procedimiento penal, cuy:e valorizacion juridica produzca una
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conviccién plena en é! animo del juzgador y estar en aptitud de pronunciar una 

sentencia ajustada a derecho. 

Otra seria la de considerar como medio de prueba al elemento humano biolégico, 

fisico, quimico, en si mismo que aporta los conocimientos necesarios para 

encontrara la verdad dentro del procedimiento judicial, y organo de prueba la 

individualizacion de ese medio probatorio, sean personas, documentos, 

inmuebles, objetos, substancioso fenémenos fisicos, que aporten ei conocimiento 

preciso requerido, y el objeto. e! fin que se pretende probar o la verdad que se 

busca, positiva o negativa, dentro del procedimiento penal.
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CAPITULO I! 

+.- Valoracion de las Pruebas 2.-La Prueba Confesional 3.- La Inspeccion 4.- 

La Pericia! 5.-La Confrontacién 6.-La Testimonial 7.-Los Careos 8.-La 

Documental 9.-La Presuncional 10.- La Indictaria.
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VALORACION DE LAS PRUEBAS 

Clasificacién de la prueba. desprendiéndose del art. 207 de} Codigo Federal 

de Procedimientos Penales en su ultima reforma. 

LA PRUEBA CONFESIONAL. 

La confesion es la declaracién voluntaria hecha por persona no menor de 

dieciocho afos, en pleno uso de sus facultades mentales, rendida ante el 

Ministerio Publico, el juez o tribunal de la causa, sobre los hechos propios 

constitutivos cel tipo delictivo materia de la imputacion, emitida con las 

formalidades sefialadas por el art. 20 de la CONSTITUCION POLITICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: se admitira en cualquier estado del 

procedimiento, hasta antes de dictar sentencia irrevocable. 

La confesién puede ser Judicial, Extrajudicial. 

Cuando se desarrolla ante autoridad judicial y se desahoga ante el tribunal. 

La extrajudicial puede vertirse ante particulares, ante notario, ante funcionarios 

de la administracién publica, ante tribunaies civiles o familiares, o ante el 

ministerio publico investigador (es decir, ante el cual se tramita la averiguacion 

previa). 

De todos estos casos de confesién extrajudicial, el precepto a comentario sdlo 

alude a la que se desahoga ante el Ministerio Publico, investigador. Lo que 

significa que saivo el tribunal y el Ministerio Publico, nadie esta facultado para 

recibir o desahogar una confesion. 

DIAZ DE LEON aduce que la confesién puede ser: judicial, extrajudicial, 

simple, cualificada, directa, indirecta. 

DON RAFAEL PEREZ PALMA expresa que la confesién puede ser 

espontanea, con expresién de todas las circunstancias en ja conducta del 

confesante el resultado del interrogatorio que se le formule, o de la evidencia 

que se advierta en su contra, por la concurrencia de las pruebas materiales o 

personales, pero fa ley no distingue entre las confesiones espontaneas de 

aquélias que por conviccién se crea e! inculpado precisado a admitir.
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Nosotros en efecto sostenemos que la confesién judicial es la que se vierte 

ente fa autoridad judicial, el organo jurisdiccional, el juez y que fa extrajudicial 

es la emitida ante el Ministerio Publico, fa policia “judicial” o cualquier otra 

autoridad policiaca o administrativa. 

Por fo que a la valoracion de fa prueba confesional se refiere, el art. 287 del 

codigo federal de procedimientos penales dispone. 

La confesion ante el Ministerio Publico y ante el Juez debera reunir los 

siguientes requisitos. 

1.- Que sea hecha por persona no menor de dieciocho afos, en su contra, con 

pleno conocimiento, y sin coaccién, ni violencia fisica o moral, 

Il.- Que sea hecha ante el Ministerio Publico o el tribunal! de la causa, con la 

asistencia de su defensor o persona de su confianza, y que el inculpado esté 
debidamente informado del procedimiento y del proceso, 

{t!.- Que sea de hecho propio, y 

IV.- Que no exista datos que, a juicio del juez o tribunal, la haga inverosimil. 

No podra consignarse a ninguna. persona si existe como unica prueba la 
confesién. La policia judicial pudraé rendir informes pero no obtener 
confesiones, si lo hace ésta carecera de todo valor probatorio. 

Las diligencias practicadas por agentes de la policia judicial federal o local, 
tendran valor de testimonio que deberan complementarse con otras diligencias 
de prueba que practique el Ministerio Publico, para atenderse en el acto de la 
consignacién, pero en ningun caso se podran tomar como confesién fo 
asentado en aquéllas. 

El valor es conforme a la técnica que rige la apreciacién de las pruebas en el 
procedimiento penal, la confesién del imputado como reconocimiento de su 
propia culpabilidad derivada de jos hechos propios, tiee el valor de un indicio, 
y alcanza el rango de prueba plena cuando no e:‘a desvirtuada ni es 
inverosimil y si corroborada por otros elementos de conviccién.
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Al respecto MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON aduce que dicha operacion 
conocida como valoracién de ia prueba, es una actividad puramente intelectiva 

que corresponde efectuar en exclusiva al juez penal con base en sus 

conocimientos de derecho, psicologia, sociologia, l6gica, etc. y también con 

apoyo en las maximas de la experiencia, razona sobre las declaraciones, los 
hechos, las personas, los documentos, las huelias, y ademas sobre todo 

aquello que como prueba se hubiere llevado al proceso, para tratar de 
reconstruir y representarse mentaimente ja realidad de to sucedido y asi 
obtener ja conviccién que le permita sentenciar con justicia. 

CARLOS M. ORONOZ SANTANA sostiene que tratandose de !a valoracion 
de ia prueba, existen dos cuestiones que se deben analizar: una ante el codigo 
de procedimientos penales para e! distrito federal, en donde su valor se 
encuentra tasado, es decir esta ya dado en el mismo cuando se cumplen los 
requisitos exigidos en la ley, mientras que en el federal hace prueba plena en 
los delitos de fraude, abuso de confianza y peculado, en los demas casos esto 

queda sujeto a la libre apreciacién del juez. 

GUILLERMO COLIN SANCHEZ, expone al respecto. La importancia que la 
iegislacion y la jurisprudencia otorgan a la ccnfesion, es inadmitible, fa practica 
ha demostrado hasta la sociedad los errores insaceantes a que conduce. 

JORGE ALBERTO SILVA SILVA comenta en el mismo sentido que 

GUILLERMO COLIN SANCHEZ comentan que lamentablemente aun hay 
jueces y magistrados que olvidan su profesién descuidando su actividad en 

r areas de la reconstruccion historica, anulando fa valoracién probatoria frente a 

una simple e intranscendente contradiccidn en las declaraciones del 
procesado, fo que constituye un festin para la prensa amarillistas y los 
ignorantes investigadores, y casas hay en que sin tener trascendencia dicha 

contradiccién, condenan por primera conviccién mas que por verdadera 

reconstruccion histérica. 

Nosotros: del estudio de las diversa definiciones que. hemos invocado con 
anterioridad, entendemos por confesién la declaracion vertida por e! presunto ~ 
responsable en cualquier momento o etapa procesal, voluntariamente o 

provocada, sin coaccién moral ni violencia fisica alguna, hecha en pleno uso 
de sus facultades mentales, asistido de su abogado defensor o persona de 

toda su confianza perito en la materia, ante una autoridad judicial o 

administrativa, sobre un hecho propio que la ley considera como delito, en 
cuyo desposado admite haber participado personalmente en la comisién del 
ilicito imputado..
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insistimos que e! problema de la prueba confesional es mas bien de tiempo y 

lugar y no de forma y fondo. Es decir corregir los errores que se cometen en la 

recepcion de la declaracién ministerial, la que generaimente se verifica con la 

presencia de los elementos policiacos captores y la conducta inicua del 

Ministerio Publico, amén de que debe tomarsé en cuenta la presencia de los 

testigos de asistencia, dado que se le puede considerar COMO “testige de piedra”, 

pues con ello se viola el espiritu del art. 242 del Codigo Federal de 

Procedimientos Penales dice toda persona que sea testigo esta obligado a 

declarar con respecto a los hechos investigados. las preguntas que formulen 

las partes deberan guardar relacién con jos hechos 

E! Juez o Tribunal desechara unicamente las preguntas que sean objetadas 

por impertinentes o inconducentes para los fines del proceso. El acuerdo de 

desechamiento sera revocable. En todo caso el testigo dara razon de su dicho. 

Si el testigo no comparece a la primera citaci6n, sin causa justificada, el Juez 

ordenara que sea presentado a declarar. 

Como érgano probatorio, toda persona debe colaborar como testigo, de ahi la 

obligaci6n de deciarar. 

Hasta antes de 1857, no podian ser testigos el que fuere conocido de mala 

fama, el perjuro. el falsificador, los ladrones, homicidas, herejes, los muy 

pobres, el moro o judio contra cristiano, etc. 

Si bien tales personas no les constan los hechos ilicitos imputados al detenido, 

si estuvieron presentes cuando éste emitié su confesion, ante el representante 

social en que aceptd con plenitud la autoria, en los acontecimientos criminales, 

por fo que si, al comparecer en preparatoria se retracta, niega su declaraci6én 

ministerial! aduciendo multiples anomalias, los testigos de asistencia 

forzosamente la presenciaron y ello es de suma importancia para fundar tal 

retractacién o su confesién. 

No obstante los criterios citados con anterioridad, de los cuales desprende que 

sus contenidos deben favorecer al presunto responsable, cuando ‘al 

comparecer en preparatoria aduce haber declarado ente el Ministerio Publico 

mediante violencia fisica y coaccién moral, en la practica Jos jueces, tanto del 

orden federal como comin, aluden su aplicacién y se sale por la tangente, 

dejando a Jos tribunales de alzada la correcta aplicacion de esos concepios 

jurisprudenciales. 
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LA INSPECCION 

Concepto y Terminologia 

GUILLERMO COLIN SANCHEZ estima que la inspeccién es un acto” 

procedimental que tiene por objeto la observacion, examen y descripcién de 

personas, lugares, objetos y efectos de los hechos, para asi obtener un 

conocimiento exacto sobre la realidad de una determinada conducta o hecho 

para el descubrimiento del autor. 

El reconocimiento judicial, mas conocido en México con e! nombre de 

inspeccién, consiste en la descripci6n que el tribunal hace de personas, 

lugares 0 cosas que sé han aprendido a través de sus sentidos, y que esta 

relacionadas con el objeto de Ja prueba. 

La palabra inspeccion se deriva del latin sete tiones, que significa accion y 

efecto de inspeccionar y ésta a su vez equivale a examinar, reconocer una 

cosa con detenimiento. Continua manifestando que personalmente la 

inspeccion es un medio de prueba, real y directa, por medio del cual el 

juzgador observa o comprueba, personalmente sobre ta cosa, no solo su 

existencia o realidad, sino alguna de sus caracieristicas, condiciones o efectos 

de interés para la solucién del asunto sometido a su decision. 

El Juzgador para conocer el estado, siteacion y caracteristicas de personas, 

cosas y lugares, cuyos elementos son: la observancia personal realizada por 

el Juez, y la descripcion. 

EI Diccionario Juridico Mexicano considera que la Inspeccion Juridica es el 

examen o comprobacién dictada que realiza el Juez 0 tribunal a quien 

corresponda verificar los o circunstancias de un juicio, cuya descripcién se 

consigna en tos autos respectivos, para dar fe de su existencia, asi como de 

las personas, cosas o lugares que deben-ser examinados a proposicion de las 

partes en contienda. ‘ 

La Inspeccién ocular es un medio de prueba de eficacia excepcional, ya que 

consiste en el examen o reconocimiento que el Juez, el tribuival colegiado o el 

magistrado en que ésta se delegue, hace por si mismo, y aveces en compahia 

de las partes, de testigos o peritos, para observar directamente el lugar en que 

se produjo un hecho o el estado de la cosa litigiosa o controvertida, y el juzgar 

nal anm nlamanine mite indier itihioe \ ae 
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Al efecto e! art. 208 del Codigo Federal de 

Procedimientos Penales dice. En materia de la inspeccion 

todo aquetio que pueda ser directamente apreciado por la 

autoridad que conozca del asunto, la inspeccion debe ser 

practicada invariablemente, bajo pena de nulidad, con la 

asistencia del ministerio publico 0, en su caso, del Juez, 

segun se trate de la averiguacién previa o del proceso. 

Para su desahogo se fijara dia, hora y lugar, y se citara 

oportunamente a quienes hayan de concurrir, los que 

podran hacer al funcionario que ta practique las 

observaciones que estime convenientes, que se 

asentaraén en el expediente si asi jo solicitan quien las 

hubiese formulado o alguna de las partes. Si el Ministerio 

Publico o e| Juez lo consideran necesario, se hara 

acompanar de testigos y asistir de peritos que 

dictaminaran segun su competencia técnica. 

Cuando por la complejidad de la inspeccion haya necesidad de preparar ei 

desahogo de ésta, el Ministerio Publico o el Juez podran ordenar que alguno 

de sus auxiliares realice los tramites conducentes a precisar la materia de la 

diligencia y a desarrollar ésta en forma pronta y expedita, conforme a las 

normas aplicables. 

Nosotros sentado lo anterior, entendemos por inspecci6n judicial el acto 

procesal desahogado dentro del procedimiento, mediante e! cual el juez, de 

manera personal, asistido de testigos o peritos, Ministerio Publico, inculpado y 

defensor, se constituyen en el lugar donde suceden los hechos criminales que 

se atribuyen ai acusado, para el efecto de dar fe de una manera 

circunstanciada, que se asentara en acta correspondiente, con todas sus 

caracteristicas, de muebles e inmuebles, construcciones, predios urbanos y 

rusticos, fendmenos naturales y sus efectos, objetos o instrumentos con que se 

afirma se cometié el delito, recibiendo testimonio de personas o peritos, asi 

como de cualquier hecho perceptible a simple vista y que pueda influir en el 

Animo del juzgador al pronunciar la sentencia definitiva que en derecho 

proceda. 

Se recomienda que la prueba de inspeccidn judicial, o bien ministerial, debera 

ofrecerse y desahogarse a la brevedad posible, debido a que al transcurrir el 

tiempo jos hechos, objeto o cosa, pueden sufrir cambios, modificaciones, 

intervencién de personas, sufrir efectos naturales, etc. y ya no sean utiles sus 

resultados. Por eso, si en el caso se trata de delitos de despojo, dafo en 

propiedad ajena, etc. la inspeccidn judicial debe efectuarse de inmediato, 

previendo circunstancias que modifiquen el estado y forma de las cosas, no 

nlyidands ane el tiemno fo cambia todo.
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Por eso la inspeccién judicial de acuerdo a su naturaleza juridica, se trata de 

un medio de prueba real, directo y personal, dado que ese conducto procesal 

el Juez obtiene, de visus, y de forma directa, palpable, un conocimiento pleno 

de los hechos sometidos a dicha probanza, sin que para ello tenga que 

esperar las aportaciones probatorias que le suministran las partes y efectuar 

una valoracién conforme a su arbitrio al sentenciar. 

Es decir, mediante la inspeccion judicial el juez percibe de una manera 

personal el lugar de los acontecimientos, exadmenes y existencia de seres, 

muebles e inmuebles, objetos o instrumentos, sus caracteristicas, cualidades o 

defectos, para asi formarse un criterio propio, sin influencias extranas, como 

serian las aseveraciones interesadas de las partes en el procedimiento. 

Sin embargo, el acto procesal no constituye un medio de prueba, debido a que 

no debe considerarse confiables resultado de la inspeccién, si la misma fue 

practicada mucho tiempo después de haber sucedico los acontecimientos 

criminales de que se trate, y los muebles o inmuebles, cosas u objetos, 

instrumentos pudieran sufrir cambios artificios que convengan a los intereses 

de las partes que la proponen. 

Tanto las autoridades Administrativas como las Judiciales, en !a investigacion 

y persecucion de los delitos y sus autores, cuentan con el auxilio de casi todas 

las ciencias, disciplinas y ramas del arte para lograr un conocimiento exacto de 

los hechos. 

£ 

Creemos que la prueba de inspeccién Judicial cuenta con el valor pleno, 

debido a que la misma, en su realizacién o desahogo, se auxilie tanto del Juez, 

agente del Ministerio Publico y su defensor, asi como de testigos y peritos, 

aportando todos y cada uno de ellos sus respectivos puntos de vista o 

razonamientos, conocimientos que constituyen a una mejor conviccion del 

juzgador para decir Jurisdiccionalmente. 

Si bien es cierto que ta practica se desconfia de la prueba pericial aportada en 

el procedimiento. a la que la ley de la materia la considera un indicio mas, en 

cambio tratandose de ta inspeccién Judicial su contenido y desarrollo es 

diferente, puesto que en esta se cuenta con la presencia directa del Juez de 

los autos, quien se percatara de los hechos, objeto, lugares, etc. por sus 

propios sentidos, por lo que no se le puede estimar como un simple indicio. 

Para mayor abundamiento existen tesis de la Suprema Corte de Justicia de ia 

Nacion que considero importante que, 7e mencionen. 
y oe RA 
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INSPECCION OCULAR, Si SE ANUNCIA EN EL TERMINO 

LEGAL, RESULTA INDEBIDO SU DESECHAMIENTO ANTES 

DE LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. 

EI primero parrafo del articulo 151, de la ley de Amparo prevé 

que las pruebas deberan ofrecerse y rendirse en la audiencia 

del juicio, excepto la documental; en el segundo parrafo de 

dicho numeral, se dispone que las pruebas testimonial y 

pericial deberan anunciarse cinco dias habiles antes del 

sefialado para la celebracién de la audiencia constitucional; y 

en la misma disposicién legal se enuncia, que la prueba de 

inspeccién ocular debera ofrecerse con oportunidad que las 

antes relatadas. De ello se infiere que aun cuando la 

interpretacion filoldgica del articulo 151, de la ley de Amparo 

permite establecer, que el legislador utilizo con la misma 

significacién los vocabios “ofrecer” y "anunciar’ en la ley de la 

materia, él termino procesal probatorio comprende las etapas 

de ofrecimiento, admision y desahogo de jas pruebas, por lo 

que resulta conciliatorio de la disposicién legal en comento, el 

proveido dei juez que desecha en el momento de su 

ofrecimiento anunciacién ta prueba de inspeccién ocular de ja 

parte quejosa, toda vez que el acuerdo de su admision o 

desechamiento, se da hasta {a celebracion de la audiencia 

constitucional y su valoracién se realiza en la sentencia que se 

dicte acerca de la cuestién de fondo. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO 

CIRCUITO. —- 

Queja 62/92. José Lara Sanchez y otra. 20 de enero de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente Adan Gilberto viliarreal castro. 

Secretaria: Rosa Eugenia Gomez tello Fosado. 
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Octava Epoca 

instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: Vill- Diciembre 

Pagina: 272 

PRUEBA DE INSPECCION JUDICIAL EN EL AMPARO, 

VALORAGION DE LA. HECHOS POSITIVOS Y NEGATIVOS. 

Si la prueba de inspeccion judicial se ofrece para acreditar 

determinados hechos positivos que guardan relacién con la litis 

constitucional, debe admitirse aun cuando en el escrito 

respectivo se alude también a hechos negativos, pues el 

resultado, de dicha prueba sera valorado, atendiendo 

unicamente a los primeros. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Queja 35/90 Esther Mendoza Viuda de Herrera. 28 de agosto 

de 1990. Unanimidad de votes. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. 

Séptima Epoca 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: 37 Sexta Parte 

Pagina. 67 

VISITAS DE INSPECCION. CONSENTIMIENTO DE LO 

ASENTADO EN LAS ACTAS. 

Cuando el particular a quien se practica una visita manifiesta su 

conformidad con los resultados de hechos encontrados por los 

inspectores, ello no puede implicar, de ninguna manera su 

__o._...conformidad...con_tas .consecuencias de. derecho que las 

autoridades deriven de la visita, porque su accién para 

impugnaria queda a salvo y puede ser ejercida en los recursos 

o medios de defensa legales de que se disponga, sin que 

quede obligado a efectuar una valoracion juridica al respecto, 

en el momente mismo de la visita, ya que ello coartaria 

indebidamente su libertad de defensa y su derecho a un juicio 

legal. Pero en cuanto a los resultados de hechos, si puede - 
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aceptarlos o no, en el momento mismo de la visita, y si en ese 

momento los acepta, su confesion sobre esos hechos debe 

estimarse valida en juicio, salvo prueba adecuada en contrario, 

pues a! practicarse la visita si tiene los elementos necesarios 

para aceptar 0 no, los hechos encontrados por los inspectores, 

ademas de que su admisién al respecto, puede influir en la 

acuciosidad con que dichos inspectores funden sus 

afirmaciones al respecto. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo DA-167/71. Bernardo Aguilar Lozano. 25 de 

enero de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 

Guzman. Orozco. 

Novena Epoca 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de ia Federacion 

Tomo: Iii, Abril de 1996 

Tesis: Il. 10.P.A.8.K 

Pagina: 446 

PRUEBA TESTIMONIAL E INSPECCION JUDICIAL, ANUNCIO 

DE LA , EL JUEZ DEBE LIMITARSE A TENERLAS POR 

ANUNCIADAS, SIN PREJUZGAR SOBRE SU ADMISION Y 

VALORACION. ‘ 

El articufo 151, de la ley de Amparo, prevé que el ofrecimiento 

de pruebas se hara en la audiencia constitucional excepto 

cuando se trata de la inspeccion ocular y de la testimonial, 

pues ésta deberan ser anunciadas cinco dias antes de la 

celebracion de la audiencia sin contar el dia de ofrecimiento ni 

el fijado para la celebracién de ésta, por ende conforme al 

respecto en mencidn, el ofrecimiento de las pruebas debe 

hacerse en la audiencia constitucional, por lo que al anunciar el 

impetrante las pruebas en cita, en inconcluso que el aquo debe 

limitarse a tenerlas por anunciadas sin perjuicio de admitirlas o 

no en el periodo de ofrecimiento, a que se refiere el articulo 

155, de la ley de Amparo y no desestimarlas desde su anuncio, 

pues con ellos prejuzgaria sobre su admisién y valoracién, to 

cual solo es propio en el periodo de pruebas o en sentencia 

constitucional. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y 

ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

queja 6/96. Auto transportes primero de mayo, S. A. de C.V. 22 

de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: ‘Luis Pérez 

de la fuente. Secretario: Jaime Arturo Cuayahuitl Orozco.



  

LA PRUEBA PERICIAL: 

Concepto y Terminologia: 

Por lo que hace al concepto de prueba pericial o peritacién, GUILLERMO 

COLIN SANCHEZ, estima que ‘la peritacion, en el derecho de procedimientos 

penales, es el acto procedimental en el que el tecnico o especialista en un arte 

ociencia (see), previo examen de una persona, de una conducta o hecho, o 

cosa, tiene un dictamen conteniendo su parecer y los razonamientos técnicos 

sobre la materia en la que se ha pedido su intervencion” 

CARLOS M. OROZCO SANTANA. estima que “el peritaje es el medio por el 

cual se hace del intelecto de! juzgador el conocimiento que implica un objeto, 

que no es asequible a simple vista sin un conjunto de tecnicas adquiridas con 

anterioridad” 

JORGE ALBERTO SILVA SILVA: “el peritaje consiste en el informe o 

declaracion de experto en una rama del saber, en el que previa aplicacion del 

método cientifico, expresa a su juicio, opinién o resultado en torno a una 

cuestion especifica (cientifica, técnica o artistica) que se le ha planteado. 

RAFAEL DE PINA dice que la prueba pericial “es la que se lleva a efecto 

mediante el dictamen de peritos. La necesidad de la prueba pericial surgen el 

proceso cuando la apreciacién de un hecho requiere dg parte del observador 

una preparacion especial obtenida por el estudio cientifico de la materia a que 

se refiere, 0 simplemente, por la experiencia personal que proporciona el 

ejercicio de una profesién arte u oficio. Mas que medio de prueba, algunos 

autores estiman que la pericial es una forma de asistencia intelectual prestada 

al juez en la inspecci6n, o mas frecuentemente, en la valoracion de la prueba, 

en cuanto haya de considerarse materia propia de experiencia comun, 

asistencia de caracter preparatorio y subordinado, circunstancial a particulares 

medios de decisi6n’”. 

FERNANDO ARILLA BAS dice que “el testimonio pericial, tamado 

comunmente prueba pericial, es la expresion, a cargo de testigos especiales, 

denominados peritos, designados con posterioridad a ios hechos, de 

relaciones particulares de estos, conocidos a través del razonamiento”. . 

El perito es, en efecto, un testigo, como un consultor del juez, puesto que pone 

en conocimiento de éste, hechos que é!, gracias a su conviccion de cientificc- > 
ae 
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Por lo general. tratandose de la prueba pericial, todos los codigos procesales 

de las entidades de la Republica Mexicana, son acordes o similares al 

respecto con lo establecido por el articulo 220 del cédigo federal de 

procedimientos penales, el cual dispone: siempre que para el examen de 

personas hechos u objetos se requiere conocimientos especiales. se 

procedera con intervencién de peritos. 

La verdad. es que con esta deciaracién legal no aparece claro e! tema 

probandum. en la casuistica legal, advertimos que los peritos seran llamados a 

dictaminar en ios casos de lesiones internas y externas (art. 169 y 170, cfpp) 

causas de muerte (art. 171, cfpp) de envenenamiento y substancias 

(presumiblemente venenosas), (art. 186, cfpp ) cotejo de documentos (art. 239, 

cfpp ) determinar el estado mental (art. 495, cfpp), ete. 

Actuando conjuntamente con otros medios probatorios, también se dictaminara 

en torno a objetos inspeccionados (art. 208 y 214, cfpp) y en cuanto a la 

version mas apegada de la verdad en la reconstruccién de los hechos (art. 219 

cfpp) . 

En relacion con la naturaleza de la prueba pericial segun se desprende, se le 

considera como un medio de prueba, un testimonio o auxitiar de la justicia. Al 

respecto, nuestro autor GUILLERMO COLIN SANCHEZ aduce que la prueba 

pericial que no es un medio de prueba propiamente dicho, sino una operacién 

© procedimiento utilizado para complementar algunos medios de prueba para 

su valoracion, tampoco el peritaje puede considerarsele como un testimonio, 

dado que testimonio y dictamen son cuestiones distintas. Este se da sobre el 

hecho del pasade que suscite e! problema dentro del procedimiento, teniendo 

como base la técnica especializada y no solo la impresién personal sobre los 

hechos, cosas 0 personales; en cambio aquel sé finca en lo percibido por el 

sujeto a través de los sentidos y se refiere a aspectos que cubrieron fuera del 

proceso por eso se considera que el perito si es un auxiliar de {os érganos de 

justicia, y aunque dentro de la relacién procesal no es posible ubicario en el 

mismo plano de los sujetos autores de la trilogia de los actos esenciales del 

proceso,(acusacién, defensa y decisién) viene siendo como un sujeto 

__. ....secundario_aquien_se _le.. encomienda desentrahar__aspectos_técnicos-_ __.. ..-.... 

cientificos, material del proceso lo que solo es factible con el auxilio del 

conocimiento especializado fa experiencia. 
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Por lo que respecto a la valoracién de la prueba pericial 

no obstante lo establecido en él articulo 285 de! codigo 

federal de procedimientos penales y que dice: todos los 

demas medios de prueba o de investigacién y fa 

confesién, salvo lo previsto en el segundo parrafo del 

articulo 279 (se afirma con insistencia que la confesidn es 

una deciaracién en contra del que la _ produce. 

Seguramente esta afirmacion en el proceso penal no 

resulta valida en su totalidad) constituye meros indicios. 

Si la misma ley previene que para la busqueda de la verdad de una causa. 

‘Penal; cuando Ia solucién no este al alcance del acervo cultural del juzgador, 

tanto este como las partes deberan auxiliarse de personas con estudios 

cientificos 0 capacitados en las artes, para opinar sobre la materia de que se 

trate el problema expuestos a su leal saber y entender utilizando para ello 

tanto laboratorios como métodos reconocidos por la ciencia, no es posible que 

dicha probanza se le regule al grado de simple indicio, puesto que la especie 

se trata de una opinién de un cientifico en la materia, quien actua 

imparcialmente y su opinion es fundamental para la comprobacion del cuerpo 

del delito y la presunta responsabilidad penal. 

Es posible que el juzgador actué con duda al contar con el dictamen de un solo 

perito, como sucede cuando por negligencia del abogado defensor no advierte 

las anomalias cometidas por el Ministerio Puiblico, pero si la misma fey autoriza 

y faculta al Juez para utilizar los medios conducentes en busqueda de la 

verdad, debe aportar también dicha probariza y ordenar al defensor e 

inculpado desahoguen la de su parte. 

Una vez conocidas dicha probanza, realizada !a junta de advenimiento, no 

puede e! juzgador calificarta como un indicio, pues es sabido que el juez no 

cuenta con los conocimientos necesarios o suficientes, de lo que es la 

criminalistica y sus diversa ramas, la medicina legal y sus diversas disciplinas, 

para estimar que su opinion rebasa a la emitida por el perito en la materia y 

puede desechar sus conclusiones. 

Al efecto el articulos 288 del codigo federal de 
procedimientos penales gue dice: los tribunales 

apreciaran los dictamenes periciaies aun los de los 

peritos cientificos, segun las circunstancias dei caso .
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(Los tribunales apreciaran ios dictamenes o su deciaracion.) 

Criterio de la suprema corte de justicia de la nacién: en la tesis relacionada de 

ja jurisprudencia numero 184, del apéndice de jurisprudencia de! seminario 

judicial de la federacién de 1917-1985, bajo el rubro “peritos, dictamen de 

apreciacion de fa corte”, publicada en ta foja 399, primera sala, segunda parte, 

intitulada “peritos singulares”. 

Si bien es cierto que el articulo 163 del cédigo de procedimientos penales 

dispone los autos a que se refieren los dos articulos anteriores se dictaran 

por el delito que realmente aparezca comprobado en cuenta sdlo los hechos 

materia de la consignacién, y considerando la descripcién tipica legal y la 

presunta responsabilidad correspondiente, aun cuando con ello se modifique 

la clasificacién hecha en promociones o resoluciones anteriores. Dichos autos 

seran inmediatamente notificados en forma personal a las partes. 

Talvez debido al desconocimiento de lo que es 0 debe entenderse por objeto 

dei proceso penal y debido a particulares interpretaciones del art. 19 

constitucional en su segundo parrafo se dio en México una polémica en torno a 

si el tribunal esta facultado para variar el nomen iuris criminis. 

Ante todo se debe precisar que existe una diferencia entre lo que es el hecho 

0 dato factico en torno al cual gira el proceso (causa petendi), y lo que es la 

clasificacion o clasificacién de esos hechos o datos en un nomen iuris criminis. 

La indicada disposicién constitucional (art. 19), establece que todo proceso se 

seguira forzosamente por ei delito o delitos sefialados en el auto de formal 

prision o de sujecién a proceso (sic). de procedimiento si en ja secuela de un 

proceso apareciera que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, 

debera ser objeto de averiguacion separada. 

Lo anterior significa que al admitirse {a prueba pericial ofrecida por una de las 

partes en el proceso sea por el defensor, acusaco o Ministerio Publico, el Juez 

tiene la obligacién de notificarlo personalmente a las mismas, para el efecto de 

que designe a los que sus intereses convenga, se conformen o adhieran al 

unico que se haya tenido con tal caracter. Solamente de esa manera 0 existe 

inconveniente en que en la causa penal obre un solo dictamen, cuando exista 

inconformidad de las partes en su contenido y sustancia y asi lo manifiestan al 

Juez.
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Nosotros en virtud, estimamos que por “prueba pericia!” debe entenderse, en 

el procedimiento penal, el estudio practico o cientifico, utilizando métodos 

adecuados a Ja materia de que se trate, mediante el conocimiento de la ciencia 

© sus disciplinas, la tecnologia o arte, con objeto de aportar datos precisos y 

concretos al conocimiento del 6rgano jurisdiccional respecto de cualquier duda 

que se presenta en el esclarecimiento de la verdad juridica que se busca en el 

litigio de determinada causa criminal , desarroliada por profesionistas 0 peritos 

en la materia de que se trate, ajenos a los hechos, cuyas conclusiones 

deberan concretarse a su cometido sin aportar opiniones sobre culpabilidad o 

inculpabilidad del presunto responsabie 0 autor de la comisién del hecho 

controvertido.
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LA CONFRONTACION 

Concepto: 

Naturaleza: 

Diferencias entre confrontacion o identificacién judicial: 

GUILLERMO COLIN SANCHEZ puntualiza que la confrontaci6én, tambien 

llamada Confronto o identificacién en rueda de presos, es un acto 

procedimenial que consiste en identificar, en una diligencia especial, a \a 

persona a la que se hace alusion en la declaraciones, para asi despejar los 

aspectos imprecisos o dudosos. Que como presupuesto, debe existir una 

declaracién de la que se desprenda un estado dubitativo del declarante en 

cuanto a la identidad del sujeto a que se refiere, o bien la sospecha de que, a 

pesar de que e! declarante afirmé conocer al sujeto, esto no es asi. En ambos 

casos despeja la incégnita y para estos fines se recurre a la practica dei acto 

en cuestion. 

MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON que la confrontacién significa poner a dos 

personas en presencia una de otra, para comprobar sus asertos 0 para 

identificacién entre si. Procesalmente significa e| acto por medio del cual se 

procura e] reconocimiento que hace una persona respecto de otra que afirma 

conocer, o bien, el que se efectlia cuando se sospecha que no la conoce, para 

despejar las incertidumbres sobre dicho conocimiento. 

En el DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO se sostiene que la confrontacion 

es el medio de prueba que se utiliza en e! proceso penal situado al inculpado, 

al ofendido, o a los testigos, frente a un grupo de personas con objeto de que 

puedan identificar a la que han declarado conocer. 

Diferencias entre confrontacién e identificacién Judicial. La confrontacién 

consiste en identificar plenamente si el inculpado es o no la persona que 

sefialan los testigos en sus declaraciones ministeriales, si se confundieron o 

bien , no corresponde al sujeto que sefialan en sus deposados. En cambio, la 

identificacién Judicial, es para establecer las caractefsticas de un sujeto, el 

sexo, la edad, la estatura, e! color de los ojos, del pelo-y de los tegumentos, 

completandolos con una fotografia de frente y otra de perfil; anotando también 

lugar y fecha de nacimiento, nombre de los padres, profesion u ocupacién, 

y ac
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estado civil, su domicilio, tomar sus huellas dactilares, acto que se denomina 

“mediafiliacion.” 

Nosotros. decimos que la naturaleza Juridica de la prueba de confrontacion 

constituye un medio complementario de las deciaraciones ya vestidas y que 

obran en ja causa penal, cuyo objeto fundamental es despejar dudas que 

surjan del contenido de los testimonios, como de la propia del inculpado o del 

mismo ofendido, por o tal probanza puede desahogarse 0 lievarse acabo tanto 

entre acusado y acusador, como entre aquél y los testigos o reciprocamente 

unos contra otros, hasta obtener el objetivo deseado. 

Ahora conforme al articulo 259 del Cédigo Federal de Procedimientos Penales 

que dice. Cuando el que declare no pueda dar noticia exacta de la persona a 

quien se refiera, pero exprese que podra reconocerla si se le presentare, el 

tribunal procedera a la confrontacion. 

Lo mismo se hara cuando el que declare asegure conocer a una persona y 

haya motivos para sospechar que no la conoce. 

La confrontacion requiere como supuesto una declaracion. Mientras no exista 

previa declaracion, no puede llevarse a cabo una confrontacién. 

La previa declaraci6n requiere en su contenido cualquiera de los siguientes 

aspectos: 

a).- Que quien declare, no pueda identificar plenamente a la persona a la cual 

se refiere, pero que exprese que de presentarsela, la podria reconocer. 

b).- Que quien declare, identifique oral o descriptivamente a la persona a la 

cual se refiere, pero que existan motivos 0 fazones para sospechar que no la 

ha conocido. 

Podemos deducir que por confrontacion debe entenderse el acto procesal 

dentro de una causa penal, desahogada dentro o fuera del tocal del tribunal, 

precisamente en el punto donde sucedieron los hechos criminales, mediante 

una diligencia con todas jas formas, formalidades y solemnidades que el caso 

requiere, cuyo objeto fundamental consiste en identificar de entre una fila o 

rueda de presos, o bien situaciones, objetos o ubicacion de personas en el 

aria miemo de desarrollarse los hechos imputados al inculpado, ya sea identifi- 
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cando a personas extrafias que se encontraban 0 distinguiendo circunstancias 

reales no asentadas dentro de tas diligencias levantadas por el Ministerio 

Publico o la policia judicial y que afectan la verdad de los hechos que 

perjudican al imputado, hechos 0 circunstancias referidas ante el 

representante social pero contradichas durante la instrucci6n. 

Diferencias entre confrontacién e identificacion: 

La confrontacién consiste en identificar plenamente si el inculpado es o no la 

persona que sefialan los testigos en sus deciaraciones ministeriales; si se 

confundieron o bien, no corresponde a! sujeto que sefalan en sus deposados. 

En cambio {a identificacién judicial, segun es para establecer las 

caracteristicas de un sujeto, el sexo, la edad, la estatura, él color de los ojos, 

del pelo y de los tegumentos, completandolos con una fotografia de frente y 

otra de perfil; anotando también lugar y fecha de nacimiento, nombre de los 

padres, profesién u ocupacion, estado civil, su domicilio, tomar sus huellas 

digitales, que se denomina media filiacion. 

Nosotros para los abogados y para un filosofo de! derecho para el primero 

significa un medio de prueba fundamental, con fuerza legal, que haga 

conviccion en el criterio del juzgador y demuestre la inculpabilidad del 

procesado. 

EI litigante ante los tribunales tanto Federales como Locales, en donde 

entabla una lucha sorda con jueces carentes de la cualidad de saber impartir 

justicia y cultura suficiente, la confrontacién es una prueba real, fundamental, 

con fuerza legal, para demostrar la inocencia y los errores de la averiguacion 

previa y la falta de criterio propio det juzgador tan sencillo y simple. 

En cambio para ei tedrico de la materia significa preguntarse, en un vacuo 

espacio literario, tedioso, aburrido. 

Nosotros estimamos a la confrontacién como una prueba real, cuyo medio para 

obtener su fin es el acto procesal por el que se desahoga, dado que su 

objetivo fundamental es la busqueda de la verdad o el esclarecimiento de las 

dudas que surgen de diversas declaraciones que sefialan las caracteristicas 

de determinado sujeto que aparece dentro del ambito o entorno donde 

sucedieron las hechos ilicitos, pero que pueden materializarse al tenerio en su 

presencia, previa inclusion del individuo- incdégnita dentro de una rueda de 

menenmne nataninine al azar
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No es posible desestimar a la confrontacion como una prueba real si mediante 

ellas se identifica al autor de un hecho criminoso, 0 bien la no presencia del 

inculpado en el tiempo y espacio de los acontecimientos, o también esclarecer 

la confusion de los testigos al confundirlo con el verdadero responsable que no 

fue detenido, ante la presencia de los testigos que especificaron sus rasgos y 

caracteristicas personales, tales como senatles en la cara y cuerpo, forma de 

vestir, caminar, color, estatura, manera de hablar, de conducirse, factores 

personales que hacen a cada sujeto inconfundible con otro. 

La confrontacion debe compararse con la prueba pericial, por medio de la cual 

y utilizando métodos cientificos y técnicos se togra obtener ja verdad que se 

busca en determinado hecho o proceso en que jas pruebas documentales, 

inspeccionales y testimonios confunden el animo dei juzgador y la buena 

defensa del inculpado, de esa manera, utilizando un métedo practico y 

sencillo, puede identificarse 0 No al responsable de la comision de un delito. 

Para mayor abundamiento existen tesis de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nacion, que considero importante que se mencionen.



  

PRUEBAS SOBRE LA CONFRONTACION. 

Séptima Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién 

Tomo: 72 Segunda Parte 
Pagina: 25 

CAREOS. NO SON SUSTITUIBLES POR LA 

CONFRONTACION. 
Si se destaca una notoria discrepancia entre las declaraciones 

de los testigos y el acusado, no es suficiente para aclarar tal 

situacion la prueba de confrontacién dentro del proceso, si los 

testigos en cuestién resultan verdaderos instrumentos de 

prueba a cargo en contra del quejoso, supuesto este en que se 

requiera la practica de los careos constitucionales, por lo cual, 

de no practicarse tales careos, se conculcan las garantias 

individuales consagradas en el articulo 20, fraccidn IV, de la 

constitucién Federal, al dejar al acusado un notorio estado de 

indefensién, de acuerdo con lo previsto por e! articulo 160, 

fraccion II, de la ley de Amparo, debiéndose, por lo mismo, 

reparar tal violacién concediéndole la proteccién constitucional 

para el efecto de que se ordene la practica de los careos 

indicados. 

Amparo directo 5341/74. Miguel Lopez Mufhiz. 14 de febrero de 

4974. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Manuel Rivas Silva. 

Sexta Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: XL. Segunda Parte 

Pagina: 23 

CONFRONTACION. ‘ 

Si la victima de los asaltos comparecieron ante el Juez 

instructor a reconocer a los acusados en diligencias en la que 

se cumplieron los requisitos legates de la confruntacion, resuita 

irrelevante e! hecho de que hayan sido también identificados 

ante los agentes del servicio secreto, de modo que el concepto 
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de violacion que se aduce por este capitulo debe desestimarse. 

Amparo directo 2659/60. Carlos Adan Miranda. 7 de cctubre de 

4960. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. 

Sexta Epoca 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién 

Tomo: XL, Segunda Parte 

Pagina: 23 

CONFRONTACION. 
Si las victimas de los asaltos comparecieron ante e! juez 

instructor a reconocer a los acusados en diligencia en la que 

se cumptieron los requisitos tegales de la confrontacion, resulta 

irrelevante el hecho de que hayan sido también identificados 

ante los Agentes de! Servicio Secreto. 

Amparo directo 2661/60. Luis Zufliga Berckman. 7 de octubre 

de 1960. Unanimidad de 4 votos: Ponente: Manuel Rivera 

Silva. 

Sexta Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de ia Federacion 

Tomo: XV, Segunda Parte 

Pagina: 62 

CONFRONTACION. 

Si antes de identificar oficialmente al acusado, Iles fue mostrado 

a los testigos ante la Policia Judicial, ello invalida la diligencia 

respectiva en cuanto al valor probatorio que de ella pudiera 

deducirse. 

Amparo directo 4129/57. Raul R. Becerra Luna. 2 de 

septiembre de 1958. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Carlos 

Franco Sodi. 
.



Quinta Epoca: Tomo XIV, Pag. 4980. Mufios Franco Y Coags. 

Tomo LI Pag. 3128 Romero Simon. 

Sexta Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: Y, Segunda Parte 

Pagina: 64 

CONFRONTACION. 

Si no se hizo una diligencia de confrontacién con los requisites 

que sefialan los articulos 219 a 224 del Céddigo de 

Procedimientos penales, se impone que la manifestacién que e! 

testigo hizo ante e! juez diciendo que reconocia al acusado al 

verio en la reja de practicas del juzgado, es un dato inhabil para 

formar convicci6n. 

Amparo directo 5507/55. Hugo Izquierdo Ebrady Coag. 2 de 

julio de 1957. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Rodolfo Chavez 

S. 

Quinta Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: CIV 

Pagina: 1727 

CONFRONTACION, FALTA DE (INDEFENSION DEL REO). 

Como ta prueba de confrontacién se encuentra establecida por 

ios articulos 135, segundo apartado, en relacion con los 

diversos del 217 al 224 de la Ley Adjetiva Penal del distrito y 

territorios federales, existia el derecho de la defensa para 

ofrecerla como tal, y la obligacion de la autoridad judicial de 

desahogarla; si la Hamada confrontacién efectuada por la 

policia no lo fue con jas formalidades sefialadas por fa ley en 

consulta, y, por ello, carece de fuerza probatoria; y si el juez del 

conocimiento desprendié la responsabilidad de! quejoso en el 

dicho de los testigos y otra prueba, y la sala de apelacion -



  

dejé intocada esa apreciacion, eS substancial, para la 

culpabilidad, la prueba ofrecida, y debid ser admitida al tenor 

de la fraccion V del articulo 20 constitucional, por lo que el no 

desahogarla, trae consigo el estado de indefensién a que se 

refiere la primera hipotesis de la fraccion VI del articulo 160 de 

la Ley de Amparo. 

Amparo penal directo 6166/48. Lopez Piha Serafin. 9 de junio 

de 1950. Mayoria de tres votos. Ausente. Fernando de la 

Fuente. Disidente: Luis G. Corona. La publicacién no menciona 

el nombre del ponente. 

Quinta Epoca 

instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: XCVIII 
PAGINA: 257 

CONFRONTACION. AUTO DE FORMAL PRISION. 

Si la ofendida hubiere reconocido al reo en una diligencia 

formal de confrontacién, en los términos de los articulos 218 y 

219 del Cédigo de Procedimientos Penales, del distrito y 

territorios. Federales, indudablemente que, ante [a falta 

absoluta de testigos presenciales de! delito de robo que se 

cometio en su perjuicio, su imputacion precisa en contra de! 

inculpado, es un dato suficiente para presumir su 

responsabilidad. 

Maestre Arce Rodolfo. Pag. 257. 

Tomo XCVIII. 7 de octubre de 1948. 4 votos. 
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Quinta Epoca 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: XCVII 

Pagina: 714 

TESTIGOS EN EL PROCESO. ( CONFRONTACION). 

La falta de la diligencia de confrontacién no fue requisito 

procesal indispensable, si los testigos de cargo comenzaron 

por reconocer al reo, al ser careados con él, y, antes, al rendir 

gu declaracion, dieron respecto de! mismo los datos que 

poseian para identificarlo; aparte de que si, al ser careados, 

protestaron conducirse con verdad, su dicho no puede 

menospreciario la autoridad sentenciadora, mientras el reo su 

defensa no acredite que los repetidos testigos faltaron a la 

verdad. 

Tomo XCVII, PAG. 714.- Amparo directo 3223/1948, Sec. 1a.- 

Alva Chévez Agustin.- 22 de julio de 1948- Unanimidad de 

cuatro votos. 

Quinta Epoca 

Instancia: Primera Sala 

Fuente. Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: XC t 
Pagina: 2170 

CONFRONTACION NECESARIA EN MATERIA PENAL. 

Si contra el reo solo aparecen los dichos de personas que no to 

conocian personaimente, ello ameritaba que antes de que 

hubiera sido careado con ellos, se hicieran necesarias las 

diligencias de confrontacion correspondientes, en los términos 

de! articulo 218 y siguientes del Codigo de Procedimientos 

Penales del distrito federal, y ja omision de esas diligencias, 

hace que las imputaciones de parte de dichos testigos en 

contra del reo, se vuelvan deleznables y sin valor alguno. 

Silva De La Pefia Silvio. Pag. 2170 

Tomo XC.28 de noviembre de 1946. 4 votos. 

\ 
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Quinta Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién 

Tomo: XXXVIII 

PAGINA: 243° 

PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCESO Y 

CONFRONTACION. 

No puede decirse que la autoridad judicial estimd 

indebidamente una prueba testimonial por no haber llevado a 

efecto la confrontacién de los testigos con el acusado, pues 

ademas de que la estimacién de las pruebas no constituye una, 

garantia constitucional, como lo ha admitido la jurisprudencia 

constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, ya que 

dicha estimacién debe quedar dentro de la facultad de juzgar 

de ios Tribunales respectivos, ia confrontacién esta 

condicionada a los casos en que el declarante asegure conocer 

a la persona, y haya motivo para sospechar io contrario, © 

cuando afirme que podria reconocerio si se le presentara. 

Tomo XXXVI, PAG. 243.-Salcido Chavez Vda. de Rodriguez 

Estela.- 11 de mayo de 1933. 

Quinta Epoca 
Instancia: Primera Saia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: XXV 

PAGINA: 673 

CONFRONTACION. 

EI articulo 20 constitucional no establece como garantia para 

los procesados, la diligencia de confrontacion 

Tomo XXV. Didapp Alberto. Pag. 673. 
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PRUEBA TESTIMONIAL 

Etimologia y Concepto. 

Persona que atestigua una cosa: recursar un testigo, persona que asiste a otra 

en ciertos actos; servir de testigo para un testamento, que ha visto u oido algo, 

ser testigo de una escena conmovedora. 

GULLERMO COLIN SANCHEZ manifiesta que testigo es toda persona fisica 

que manifiesta ante los organos de ja justicia todo lo que le consta, por asi 

haberlo percibido por medio de sus sentidos, en relacién con la conducta 0 

hecho que se investiga, y que la palabra “testigo” proviene del latin testando 

que significa: declarar, referir o explicar, o bien, de detestibues, dar fe a favor 

de otro. 

SERGIO GARCIA RAMIREZ expone, que tras las confesién el testimonio © 

declaracién de testigos es la probanza mas socorrida en el enjuiciamiento 

criminal, significado ello la relacion de hechos conocidos sensoriaimente por el 

declarante, a través de la cual se esclarecen cuestiones relacionadas con el 

objeto de la controversia. 

OROZCO SANTA manifiesta que testigo es la persona fisica que puede 

aportar datos sobre hechos presumiblemente detictivos, pudiendo serlo toda 

persona que tiene conocimiento de las circunstancias que rodearon el acto 

estimado criminal y cuya testificacion resulta de suma importancia. 

RAFAEL DE PINA afirma que testigo es toda persona que comunica al Juez 

el conocimiento que tiene acerca de un hecho o acto cuyo esclarecimiento 

interesa para la decision de un proceso, persona que concurre a la celebracion 

de un acto juridico, con caracter instrumental, como elemento de solemnidad 

de! mismo. 

Extrario al juicio que comparese al proceso para dar a conocer al! Juez sus 

experiencias sensoriales extrajudiciaies relacionadas con jos hechos de 

debate; e! testigo produce una actividad de comparacién entre su afirmacion 

sobre unos hechos y la realidad de los mismos y se encamina a formar ja 

conviccién del juzgador.
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En el DICCIONARIO JURIDICO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

JURIDICAS se especifica que la prueba testimonial es aquella que se basa en 

la declaracién de una persona ajena a las partes, sobre los hechos 

relacionados con la litis, que hayan sido conocidos directamente y através de 

sus sentidos, por to que dicha persona adquiere la calidad de testigo. 

En virtud, estimamos que por testigo debe entenderse a la persona fisica, sin 

impedimento legal alguno y con capacidad de discernir, que participo directa o 

indirectamente, o que presencié casualmente, 0 tuvo conocimiento de una 

conducta o hecho estimado criminal por la ley penal, y que tiene la obligacién 

ineludible de comparecer ante las autoridades judiciales o administrativas, a 

narrar, informar o explicar esa experiencia 0 conocimiento, con objeto de que 

la autoridad establezca la verdad en favor o en contra del o los autores de tal 

hecho ilicito. 

En efecto, no solamente adquiere la calidad de testigo la persona o personas 

que han intervenido directa o indirectamente en el desarrolio de un 

acontecimiento refutado como criminal, sino también, quienes siendo 

extrafosa la relacién inherente de los sujetos del delito (sujeto activo y sujeto 

pasivo), tienen conocimiento voluntario 0 casual de los incidentes de tal hecho, 

datos que resultan de suma importancia para meterializar la verdad que en el 

proceso se pretende. 

MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON dice que !a naturaleza juridica de la 

prueba testimonial se determina por su propia esencia, significa con ello que 

pertenece a |a clasificacion de prueba personales, por provenir de la voluntad 

de! hombre y producir efectos procesales en la instancia, o sea, se trata de 

una mera comunicacion de un hecho o acontecimiento que expone, narra o 

explica, tal como sucedio y percibio. 

FERNANDO ARILLA BAS aduce que el objeto de la prueba testimonial es la 

sensopercepcion del testigo y agrega que es prueba plena dicha declaracion. 

De los testigos. 

Segun RIVERA SILVIA el testimonio es io dicho por el testigo; se hace de viva 

voz y principia con la fijacion de las generales del que depone, asi como sus 

vinculos de parentesco, amistad 0 cualquier otro y los motivos de odio 0 rencor 

que tuviere con los sujetos del delito; que la afirmacién apuntada tiene un 

doble objeto, vincula al testigo con el testimonio y exhibe datos que sirven para 

la apreciacion del mismo testimonio, que después de asentadas las generales 

y los otros datos mencionados, principia e! testimonio en estricto sentido, o sea 
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el relato de todo lo que se sabe vinculado con el delito, sus circunstancias © 

jas personas que en él intervinieron. 

El cédigo. federal de procedimientos penales en su 

articulo 242 dispone. Toda persona que sea testigo esta 

obligado a declarar con respecto a los hechos 

investigados. 

Las preguntas que formulen las partes deberdn guardar 

relacién con los hechos. 

E| Juez 0 tribunal desechara unicamente las preguntas que sean objetadas por 

impertinentes 0 inconducentes. para los fines del proceso. El acuerdo de 

desechamiento sera revocable. En todo caso el testigo dara razon de su dicho. 

Si el testigo no comparece a la primera citacion, sin causa justificada, el Juez 

ordenara que sea presentado a declarar. 

El articulo 249 de! Codigo Federal de Procedimientos 

Penales dispone. Los testigos declararan de viva voz, sin 

que jes sea permitido leer las respuestas que tengan 

escritas; pero podran consultar algunas notas oO 

documentos que Ileven consigo, cuando sea pertinente, 

segun la naturaleza del asunto y a juicio de quien 

practique estime convenientes. 

La declaracion del testigo debera ser libre en torno a los hechos objeto del 

proceso, pudiendo las partes jograr amplia fo deciarado, atravesé de sus 

respectivos interrogatorios, los que no deben ser capciosos, ni inconducentes. 

Mediante el cross examination, la parte que no hubiere ofrecido el termino 

podra interrogar al testigo, con la Unica limitante de que las repreguntas se 

encuentren directamente relacionadas con el contenido del testimonio. Si la 

contraparte desea conocer otro dato-diverso al declarado por el testigo, al no 

haber ofrecido el medio, sus preguntas no seran admitidas, salvo que ofrezca 

al testigo (adopt the witness). 

Las preguntas ante todo, deben referirse a los hechos alegados o conducentes 

ala averiguacion de los hechos u objeto del proceso, de manera que este tipo 

de preguntas puede Hamarsele pertinentes o conducentes a diferencia de las 

inconducentes o impertinentes, que serian aquellas que se extienden a hechos 

enn miann al nannrio de aue se trata. 
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Dentro del mismo marco de las preguntas conducentes o pertinentes, debe 

diferenciarse a las preguntas sobre hechos propios o personales de las que no 

lo son. Por jo que, si una pregunta se refiere a hechos ajenos ai absolvente, se 

considerara impertinente, aun cuando sea conducente en torno a los hechos 

del proceso. 

Clasificacion de los testigos de la siguiente forma: 

a).- Directos, los que presenciaron personalmente e! hecho o los 

acontecimientos sobre los que deberan declarar, 0 bien los que tuvieron 

participaci6n directa. 

b).- Indirectos, los que no presenciaron ni intervinieron en el desarroilo del 

hecho o los acontecimientos sobre los que depondran. 

Si no que versién la obtuvieron por informacion dada por tercera persona o 

cualquier otro medio que ellos no les conste. 

c).- Judicial, !os que han declarado dentro de un proceso sobre determinado 

hechos. 

d).- Extrajudiciales, los que tengan conocimiento de determinados hechos 

relacionados con un juicio o causa penal. 

e).- De cargo, los testigos presenciales de los hechos son presentados por 

quien se dice ofendido y que deciaran para robustecer {a version dada por el 

aludido agraviado. 

f).- De descargo, los presentados por el inculpado o el demandado para 

destruir los hechos atribuidos. 

  

  
Testigos nabiles, entre habilidad en el testigo para declarar y capacidad del 

mismo, puede haber una diferencia. La habilidad en nuestra época, esta fuera 

de toda discusion, pero respecto de su capacidad pueden surgir cuestiones 

fundadas en su estado fisico o mental: miopia, sordez, imbecilidad, i*cultura, 

estado de interdiccion, esquizofrenia, nifez,;, decrepitud, etc. Ante -estas 

situaciones, entendemos que la declaracion debe ser recibida, puesto que no 

sera posible prejuzgar sobre las luces que pueden arrojar en Ja averiguacion y 

te maiandan onal arin rie lac cantancia habr4s de ser valorada. 27 
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Testigos inhabiles. en el cédigo a que hemos venido refirrendo, ni en ningun 

otro existe disposician que defina. que sefiala o precise cuales testigos o 

peritos son inhabiles; ya que la regia general que se establece es la de que tal 

persona es habil para comparecer en juicio como testigo, siempre que su dicho 

pueda arrojar luz sobre ios hechos que se investigan. 

Testigos acordes o contestes. Son aquellos que coinciden en la sustancia y en 

los accidentes del hecho sobre el que deponen. 

Testigos contradictorios: aquellos que en el texto de su declaraciones se 

contradicen entre si. 

Testigos unicos: aquellos como su nombre lo indica, cuyas declaraciones no 

estan confirmadas por el dicho de otra persona. 

Testigos singulares: los que declaran sin confirmacién por otra persona, sobre 

actos sucesivos del mismo hecho. 

Testigos de ciencia propia: fos que por medio de sus propios sentidos 

presenciaron u oyeron, ei hecho sobre ei que deciaran. 

Testigos de oidas: los que saben del hecho sobre ei que declaran por el dicho 

de otra persona que se lo revelaron, por no haberlo visto u oido elias 

personalmente. 

Testigos de cargo o de descargo: aquellos cuyas declaraciones, finalmente, 

resultan contradictorias o favorables al reo. 

Valoracién de la prueba testimonial. Guiandones por lo 

dispuesto en el articulo 285 del cdédigo federal de 

procedimientos penales que dice: “todos los demas 

medios de prueba o investigacion y la confesion salvo lo 

previsto en-el segundo parrafo-~del articulo—-279, —- 

constituyen meros indicios se estima que la testimonial a 

dejado de ccnstituir una prueba plena y el valor que 

pueda aportar en la investigacion de los hechos 

delictuosos sujetos a controversias entre el acusado y la 

representante social queda al arbitrio de la potestad que 

la ley procesal otorga al juzgador en cuanto a su 

valoracion juridica la cual debera estar vinculada con 

todos y cada uno de los elementos de conviccion que 
‘pment oewomanre 
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Ahora bien. para que la testimonia! haga prueba piena. el abogado defensor 

no solamente debera conformarse con la aportacién de un solo testigo sobre 

los hechos. Dado que si el Ministerio Publico reforzd ta comprobacion del 

cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del acusado con Jos 

desposados de varias personas, sea dentro del termino constitucional o dentro 

de ta instruccién, se aportaran fos testigos suficientes para desyiftuar sus 

aseveraciones, tomando en consideracién que en la actualidad dicha probanza 

carece de eficacia plena y solamente sera tomado en cuenta si el defensor o el 

inculpado se preocupa por contravenir las imputaciones de la misma manera 

que lo hace el representante social. 

En efecto el articulo 289 del cédigo federal de procedimientos penales dice: 

para apreciar la declaracién de un testigo, el tribunal tendra en consideracion: 

l.- Que por su edad, capacidad e instruccién tenga el criterio necesario para 

juzgar el acto. 

iL- Que por su probidad, la independencia de su posicién y antecedentes 

personales tenga completa imparcialidad. 

li.- Que en el hecho de que se trate see susceptible de conocerse por medio 

de jos sentidos: y que el testigo lo conozca por si mismo y no por inducciones 

ni referencias de otro. 

IV.- Que la declaracién sea clara y precisa, sin duda ni reticencias, ya sobre la 

sustancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales. 

V.- Que ei testigo no haya sido obligado por la fuerza o medio, ni impulsado 

por engafo, error o soborno. El apremio judicial no se reputara fuerza. 

Para mayor abundamiento existen tesis de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nacién que considero importante que se mencionen. 

 



  

JURISPRUDENCIAS SOBRE PRUEBA TESTIMONIAL 

Octava Epoca 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo: Tomo il, Parte TCC 

Pagina: 482 

TESTIGOS. DISCREPANCIA ENTRE LOS. 

Si de {as testimoniales se advierte. que si bien existen 

discrepancias entre los testigos, éstas no alteran la esencia de 

los hechos sujetos a prueba y con ello no se modifica !a 

substancia de su declaracién, pues es obvio que la memoria no 

conserva algunos detalles, debe estimarse correcta la 

valorizacion de la prueba testimonial hecha por la 

responsabie.(1 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Octava Epoca 

Amparo directo 211/88. Jesus Yzalde Ortega. 17 de agosto de 

1988. Unanimidad de votos. 

Amparo directo 169/89. Raymundo Sanchez Fernandez. 26 de 

mayo de 1989. Unanimidad de votos. 

Amparo directo 330/89. Carlos Munos Juarez. 19 de octubre de 

1989. Unanimidad de votos. 

Amparo directo 153/90. Luis Alfonso Limén Sosa. 16 de mayo 

de 1990. Unanimidad de votos. 

Amparo directo 245/90 Cecilia Diaz Hernandez. 19 de junio de 

1990. Unanimidad de votos. 

Nota: Tesis Vi.20. J/83, Gaceta numero 35, pag. 94 Semanario 

Judicial de ta Federacién, tomo V!, Segunda Parte-1, pag. 427. 
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Séptima Epoca 

Iinstancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: 175-180 Segunda Parte 

Pagina: 118 

PRUEBA TESTIMONIAL, PREGUNTAS Y DESAHOGO DE LA. 

La valoracion de la prueba testimonial, regida por la sana 

critica, impide al juzgador tomarla siquiera como indicio cuando 

su desahogo 0 los interrogatorios se aparten de los principios 

que la rigen. Deben desecharse los interrogaiorios capciosos e 

inconducentes, esto es, aquéllos que contengan en las 

preguntas mas de un hecho, o resuiten indicativos, por encerrar 

afirmaciones 0 negativas 0 por llevar impiicita la respuesta. Las 

preguntas deben provocar la declaracién espontanea del 

testigo y no deben constituir posiciones. Tampoco deben 

formularse preguntas insidiosas por ofuscar la inteligencia de! 

ueclarante, pues deben tener tan solo al descubrimiento de la 

verdad de los hechos edemas deben clasificarse inconducentes 

las que fas que aborden temas ajenos al objeto de la prueba, 

independientemente de que se evite tanto en e| interrogatorio 

como en la contestacion al mismo, toda vaguedad o imprecision 

en la referencia a las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

Finalmente el testiao. como simple relator de hechos. debe 

narrar jo que capta a traves de sus sentidos, sin emitir 

apreciaciones. por ser propias de la prueba pericial. 

Amparo directo 4241/83. Genaro Sanchez Martinez. 24 de 

octubre de 1983. 5 votos Ponente: Rati Cuevas Mantecon. 

Secretario: José Jiménez Gregg. 

Nota(2) Esta tesis también aparece en - Informe de 1983, 

Segunda Parte, Primera Sala, Tesis 40, Pag. 33, con el rubro 

__ _._“PRUEBA TESTIMONIAL, DESAHOGO DE LA’. 

56



  

Seéptima Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de ja Federacion 

Tomo: 91-96 Segunda Parte 
Pagina: 90 

TESTIMONIO DEL COACUSADO, VALOR PROBATORIO 
DEL, RENDIDO ANTE LA D.LP.D., RATIFICADO ANTE EL 

MINISTERIO PUBLICO. 

Si las declaraciones de! acusado del inculpado fueron rendidas 

ante la Divisién de Investigaciones para fa Prevencién de la 

Delincuencia v ademas ratificadas ante el Ministerio Publico 

Federal, tienen alcance probatorio de un a prueba testimonial 

fehaciente, maxime si se confirmaron en la diligencia de 

careos. 

Amparo directo 583/76. Juan Nufez Soi. 30 de julio de 1976. 

Unanimidad de 4 votos. Ponente: Rau! Cuevas Mantecon. 

Secretario: Salvador Castro Zavaleta. 

NOTA. (2) Esta tesis también aparece en : Informe de 1976, 

Segunda Parte Sala, Tesis 14, Pagina 18, con el rubro 

“DECLARACIONES, VALOR PROBATORIO DE LAS 

RENDIDAS ANTE LA D.LP.D. RATIFICADAS ANTE EL 

MINITERIO PUBLICO’. 

Séptima Epoca 
instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federacién 

Tomo: 49 Segunda Parte 
Pagina: 27 

“POLICIA JUDICIAL, CARACTER PROBATORIO DE LOS 
PARTES DE AGENTES DE LA. 

Los partes informativos de policia judicial no deben ser objeto 

de invalidez cuando al ser ratificados por los agentes que los 

suscriben, no se cumplan fos requisitos y formalidades que la 

ley sefala para el desahogo de {a prueba testimonial, ya que - 
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dichos partes constituyen informes de los agentes de la policia 

a sus superior y al ministerio publico sobre el resultado de sus 

investigaciones y, por lo mismo, las formalidades que deben 

guardar para su eficacia probatoria son las que la ley sefiala 

para la pruebadocumental; por tanto, la ratificacion de dichos 

partes ante autoridad competente deben enderezarse a 

relacionarlos con las personas que los suscriben, resulitando 

de ellos que el juez los valore ponderantemente y determine su 

eficacia si se encuentran relacionados con otros elementos 

probatorios. 

Amparo directo 2976/72. Carolina Garcia Alcazar. 25 de enero 

de 1973. 5 votos Ponente: Abel Huitron y A. 

Séptima Epoca 
instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: 44 Segunda Parte 
Pagina: 51 

POLICIAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. 

Las declaraciones en los procesos de agentes de la Policia 

Judicial Federal revisten el caracter de prueba testimonial, 

porque el interés que los mueve al poner sobre un hecho det 

cual hayan tomado conocimiento, ya sea en forma directa o 

indirecta, no es producto de ningun interés personal, sino 

efecto dei cumplimiento de las funciones a_ ellos 

encomendadas. 

Amparo directo 5639/64. Patricio Morales Martinez. 10 de 

agosto de 1972. 5 votos. Ponente: Abei Huitron y A. 

Septima Epoca, Segunda Parte: 

Volumen 43, Pag. 30 Amparo directo 1106/72. Marcelino 

Canche Che. 28 de julio de 1972. Unanimidad de votos. 

Ponente: Abel Huitron y A. 

Volumen 42, Pag. 40. Amparo directo 444/72. Ramon 

Rodriguez Rochin y otros. 14 de junio de 1972. Unanimidad de 

votos. Ponente: Mario G. Reboliedo F. 
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Séptima Epoca 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federacién 

Tomo: 32 Segunda Parte 
Pagina: 53 

TESTIGO, CONTRADICCIONES ENTRE LOS. 

La prueba testimonial rendida por una pluralidad de testigos 

después de algunos afos de acaecidos fos hechos, es 

atendible a pesar de las divergencias de resuitados globales 

que se presenten ya que las mismas se producen no solamente 

por diferencias individuales de Jos testigos, sino también debido 

a que la influencia del tiempo operando en {a conciencia, de los 

mismos no es uniforme; esto es, al cabo del tiempo no se 

puede pedir ya una deposici6n precisa y exactamente 

circunstanciada, pero si un atestado no contradictorio con los 

hechos, pues deben tenerse presente que las imagenes 0 

recuerdos se sujetan a una ley general psicologica, de que los 

mas débiles se apoyan sobre los mas fuertes y de que los 

detalles inutiles decaen y desaparecen para dejar mejor puesto 

a los a los que son necesarios para el conjunto, lo que 

encuentra apoyo en el criterio de esta Sala en el sentido de que 

cuando las contradicciones en el dicho de tos testigos de cargo 

se refieren a datos circunstanciales y no al fondo de sus 

respectivas versiones. resuliar intranscendentes y no resultan 

valor frobatorio a dichos testimonios. 

Amparo directo 15667/71. Gelacio Gonzalez Rojas. 11 de 

agosto de 1971. Mayoria de 3 votos. Ponente: Ernesto Aguilar 

Alvarez. 

Sexta Epoca, Segunda Parte: 

Volumen c, PAG. 54. Amparo directo 6439/64. Jorge Javier 
Mendoza Hernandez. 29 de octubre de 1965. 5 votos. Ponente: 

Mario G. Rebolledo F.* 
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Novena Epoca 

instancia: Tribpunaies Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de ja Federacién y su Gaceta 

Tomo: tl, Septiembre de 1995 

Tesis: X.10.6C 
Pagina: 618 

TESTIMONIAL. CARECE DE VALOR PROBATORIO Si EL 

INTERROGATORIO ES ILUSTRATIVO. 

Si del simple examen de interrogatorio exhibido por e! oferente 

de la prueba testimonial, se desprende que en las preguntas 

que lo contienen se proporcionan a los testigos todos los datos 

respecto de los hechos sobre los cuales deben declarar, 

sugiriéndoles con ello las respuesta, por lo que no se aprecia 

que sean éstos quienes informen sobre tos hechos materia del 

interrogatorio, es correcto sostener que las declaraciones de 

tales testigos, no se advierte que sean ellos quienes informen 

sobre los hechos sujetos de prueba, por lo que esta 

circunstancia resta valor a sus testimonios. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 386/95. Arturo Somellera. 17 de agosto de 

1995. Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo Rodriguez 

Bastar. Secretaria: Maria Dolores Oiarte Ruvalcaba. 

Novena Epoca 

Instancia: Triounales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta 

Tomo: Ili, Abril de 1996 
Tesis: Il, 10. P.A. 8k 

Pagina: 446 

PRUEBA TESTIMONIAL E INSPECCION JUDICIAL DE LA. EL 

JUEZ DEBE LIMITARSE A TENERLAS POR ANUNCIADAS, 

SIN PREJUZGAR SOBRE SU ADMISION Y VALORACION. 

E! articulo 151, de la ley de Amparo, prevé que el ofrecimiento 

de pruebas se hard en la audiencia constitucional excepto 

cuando se trata de la inspeccién ocular y de la testimonial, 

pues ésta deberan ser anunciadas



  

‘con cinco dias antes de la celebracién de la audiencia sin 

contar e| dia de ofrecimiento ni el fijado para la celebracion de 

ésta; por ende conforme al precepto en mencion, e! 

ofrecimiento de las pruebas debe hacerse en fa audiencia 

constitucional. por lo que al anunciar el impetrante las pruebas 

en cita, es inconcluso que él a quo debe limitarse a tenerlas por 

anunciadas. sin perjuicio de admitirias o no en el periodo de 

ofrecimiento, a que se refiere el articulo 155, de la ley de 

Amparo y no desestimarlas desde su inicio, pues con ello 

prejuzgaria sobre su admision y valoracion, lo cual solo es 

propio en el periodo de pruebas o en sentencia constitucional. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 

ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Queja 6/96. Autotransporte Primero de Mayo, S.A. de C.V. 22 

de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Pérez 

de la Fuente. Secretario: Jaime Arturo Cuayahuitl Orozco. 

Novena Epoca 
Instancia: Tribunates Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta 

Tomo: IV, Septiembre de 1996 
Tesis: VI.20.106 p 

Pagina: 758 

TESTIGOS DE COARTADA. CARECEN DE VALOR LEGAL. 

LOS TESTIMONIOS QUE NO SON COINCIDENTES CON LA 

DECLARACION DEL OFERENTE DE. 

Si el inculpado aduce que en la fecha y hora en que se cometio 

el ilicito que se le imputa, se encontraba en el lugar distinto, 

ofreciendo durante la institucion la prueba testimonial para 

acreditar dicha circunstancia, es evidente que ios testimonios 

rendidos carecen de valor cuando son contradictorios con la 

version expuesta por el oferente de la prueba. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
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Amparo en revision 344/96. Alejandro Diaz Perez y otors. 14 de 

agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Shettino Reyna.. 

Novena Epoca 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de ja Federacién y su Gaceta 

Tomo. V, Enero de 1997 
Tesis: VIII. 10. 14 P 
Pagina: 526 

PRUEBA TESTIMONIAL EN EL AMPARO. INDEBIDO 

DESECHAMIENTO CUANDO LOS TESTIGOS OFRECIDOS 

DECLARARON EN UN PROCESO PENAL. 

No existe razon legal alguna que impida la prueba testimonial 

ofrecida por el quejoso en el juicio de amparo, con el 

argumento de que {os testigos declararon con anterioridad en 

los autos del proceso que originé el juicio de garantias, y con el 

razonamiento de que de admitir dicha probanza_ existiria 

duplicidad de testimonios que resuitan innecesarios, en 

atencién a que las primeras declaraciones dei testigo deben 

prevalecer sobre las posteriores, pues el principio de 

inmediatez procesal resulta aplicable en el procedimiento penal 

y no en el juicio de amparo, y en cuanto al hecho de que los 

testiaos hubieran declarado ante el juez del proceso. debe 

entenderse que lo hicieron dentro de la causa penal conforme 

al interrogatorio presentado ante ia autoridad que lo rindieron, 

al ofrecerios como testigos en el juicio de amparo, el quejoso 

pretende demostrar con esa prueba fa inconstitucionalidad del 

acto reclamado: por lo tanto, ef interrogatorio tiende a probar 

hechos distintos de jos que se emitieron ante el juez de 

instancia, de ahi que es incorrecto que sé deseche la prueba 

emitido consideraciones en forma anticipada sobre su alcance 

probatorio, puesto lo procedente es que se admita la probanza 

hasta el dictado de las sentencias se emitan consideraciones ._ 

sobre su eficacia y valor probatorio. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Queja 13/96. Amulfo R. Diaz Gallardo. 19 de marzo de 1996. 

Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Arroyo Montero. 

Secretaria: Susana Garcia Martinez. 

5 
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LA PRUEBA DE LOS CAREOS 

Conceptos: 

La época romantica de los catedraticos que asistian al alma mater a impartir su 

sabiduria y sus conocimientos, eran guiados por el Unico anhelo de conformar 

generaciones de abogados con plena capacidad y amor al derecho, a la 

jurisprudencia, obtenienda como premio al reconocimiento de quien habia 

amamantado de esa urbe la cultura juridica impartida sin el interés economico 

que en la actualidad mueve a las generaciones de “maestros” que 

deambulaban en los pasillos universitarios en busca de un exiguo sueldo 

parasitario. 

Hoy repetimos que la mayoria de los profesionistas que actualmente saltan a 

la practica del derecho en los tribunales, ignoran qué es un careo, cuantas 

clases de careos existen o contemplan nuestras leyes adjetivas, qué diferencia 

existe entre un careo procesal y un constitucional, quién debe pedir la 

celebracion de los careos o si el Juez de los autos esta facultado por la ley 

para decretar tales actos procesales, y que se recuerde jamas de la pleyade 

de catedraticos que nos impartieron derecho procesal nos enteré sobre lo que 

es careo, su valor fundamental para el descubrimiento de la verdad, su 

ineludible realizacion, careos procesaies, constitucionales, supletorios, etc. 

Asi estima GUILLERMO COLIN SANCHEZ el careo es un acto procesal cuyo 

objeto es aclarar los aspectos contradictorios de las declaraciones del 

procesado o procesados, del ofendido y los testigos, o de éstos entre si, para, 

con elio, estar en posibilidad de valorar esos medios de prueba y alcanzar el 

conocimiento de la verdad. 

DIAZ DE LEON afirma que ‘ la palabra careo deriva de la accion y efecto de 

carear, y estar de cara, deponer a cara a cara a dos sujetos 0 mas para 

discutir. En el ambito juridico, careo significa enfrentar ia verdad de un hecho, 

- ~ -———-¢omparando—sus—deciaraciones, -procesaimente,- -es~un~ medio~de “prueba 

auténomo que se utiliza para despejar las dudas provocadas por deposiciones 

discordes. En juicio se recurre al careo de los procesados 0 de fos testigos 0 

entre unos y otros, cuando por las contradicciones en que incurren en sus 

dichos no hay otro medio para comprobar la verdad. 

El careo, pues se da de conformidad a los citados declarantes en el proceso, 

durante Ja etapa instructora del mismo y tomando como antecedentes 
St deen dee ene  btadne nhtanjcne ds ia ranmfacian v al tactimnnin”
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JUAN JOSE GONZALEZ BUSTAMENTE anota que en su acepcién forense 

careo significa poner a una persona cara con otra, con el objeto de provocar la 

discusién acerca de ias contradicciones que se noten en sus respectivas 

declaraciones, para llegar de esta manera al conocimiento de la verdad. 

Los careos se practican, por regla general, entre el ofendido y"él inculpado, 

entre éste y fos testigos de cargo; entre e! ofendido y los testigos de descargo, 

o entre los testigos de cargo y de descargo, haciéndoles notar las divergencias 

en que incurren en sus declaraciones y excitandolos a que se pongan de 

acuerdo. 

RAFAEL DE PINA dice: que careo es ‘la diligencia procesal en virtud de la 

cua! son enfrentadas dos personas que han formulado declaraciones 

contradictorias con ocasién de un proceso, dando a cada una de ellas fa 

oportunidad de afirmar la sinceridad de la propia y su conformidad con la 

verdad.” 

EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS estima que careo “en la 

confrontacién de! acusado con los testigos de cargo, asi como entre las 

personas que formulan declaraciones contradictorias en un proceso penal, con 

objeto de establecer la verdad de los testimonios.” 

Nosotros consideramos que careo “en materia de investigacién criminal, y por 

orden de! juez u otra autoridad competente es la confrontacién de los testigos 

© acusados que se contradicen en sus deciaraciones, reproches y 

acusaciones.” . 

Clasificacion de los careos 

En el Derecho Procesal Mexicano contempla tres categorias de careos y son : 

El careo constitucional, el careo procesal y el careo suptetorio. 

EI careo constitucional: se refiere, conforme a la garantia que a todo inculpado 

otorga la Constitucién Genera! de la Republica en su articulo 20, fraccion lV, 

se deduce que siempre que lo solicite, sera careado en presencia del Juez con 

quienes depongan en su contra. 

\ i



  

65 

En efecto, de acuerdo con tal garantia e! acusado tiene el derecho de conocer 

a su acusador y testigos que declararon en su contra, por lo que con base en 

tal disposicién constitucional, ia cual se reiaciona directamente la otra garantia 

contemplada en la fraccién il! del mismo articulo de la carta magna en cita, que 

indica sete hara saber en audiencia publica y dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes a su consignaci6n a la justicia. el nombre de su acusador y la 

naturaleza y causa de ja acusacion, a fin de que conozca bien el hecho 

punible que se le atribuye y pueda contestar ei cargo, rindiendo en este acto 

su declaracién preparatoria. 

Resultan los careos entre el aludido inculpado y su acusador y los testigos de 

cargo, designandose a tal acto como careo constitucional. 

En consecuencia, la caracteristica primordial y distintiva del careo 

constitucional consiste en que, conforme lo previene el citado articulo el 

acusado tiene el derecho ineludible de conocer personalmente a su acusador 

y a los testigos que depusieron en su contra, para formular las preguntas que 

estime conducentes a su defensa y al esclarecimiento de la verdad, dado que 

unos son los hechos sobre los que declaran tanto ofendido como las personas 

que comparecen a apoyar su imputacién dentro de las oficinas dei Ministerio 

Publico, sin la presencia de! imputado, y otra versién es la que debe surgir 

cuando el que se dice agraviado y los testigos de cargo sean puestos cara a 

cara con el presunto responsable. 

Los careos procesales son los previstos en el articulo 265 del codigo federa de 

procedimientos penales dice: con excepcion de ios mencionados en ia frac. IV 

del art. 20 de la constitucién, que sdlo se celebraran si el procesado o su 

defensor !o solicita, los careos se practicaran cuando exista contradiccion 

sustancial en las declaraciones de dos personas, pudiendo repetirse cuando el 

tribunal lo estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de contradiccion. 

El careo procesal o probatorio, es un medio, método o guia, que mediante la 

discusién de versiones contradictorias (contrastacién de declaraciones) esta 

en caminado a descubrir o afinar !a versién correcta, donde el tribunal tendra a 

la vez la posibilidad de convencerse del 0 de fos datos declarados. + 

Ei careo procesa! es el hecho tendiente a que dos personas frente a frente 

sostengan su dicho, existiendo contradiccion en sus respectivos déposados, 

los que deben constar previamente en el proceso para el efecto <e que 

ratifiquen o rectifiquen sus asertos, lo que tiende a dar mayor luz al Juzgador. 

Poa 
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Nosotros de! texto de las disposiciones procesales invocadas, los careos 

surgen de las contradicciones contenidas dentro de los deposados de testigos 

que no sean de cargo, sino que comparecieron en fa averiguacion previa o 

durante la instruccién a vertir sus conocimientos sobre los hechos y si tales 

atestos resultan contradictorios con la versién dada por el acusado, entonces 

resultan los mencionados careos procesales. 

Los careos supletorios, el articulo 268 del Cédigo Federal de Procedimientos 

Penales especifica cuando, por cualquier motivo, no pudiere obtenerse la 

comparecencia de alguno de los que deban ser careados, se practicara careo 

supletorio, leyéndose al presente la deciaracién del otro y haciéndole notar las 

contradicciones que hubiere entre aquélia y lo declarado por él. 

Si los que deban carearse estuvieren fuera de la jurisdiccion del tribunal, se 

liberara el exhorto correspondiente. 

No obstante lo previsto por la ley procesal en relacién con el careo supletorio, 

el que debe practicarse de esa manera por razones faciles de comprender 

Nosotros estimamos que esa manera de realizar un careo entre acusado y 

ofendido, testigos de cargo, o entre éstos y los de descargo, resulta irrelevante 

y perjudicial para los intereses del acusado, para su libertad en peligro de ser 

truncada por esa aberracion judicial. 

En efecto aducimos que una probanza, como se debe calificar al careo, 

evacuada de tal forma, ninguna luz aporta sobre la verdad de los hechos 

contradictorios que se buscan y si en cambio se presta a que de una manera 

dogmatica el testigo de cargo o procesal, o el ofendido, ratifiquen sus 

aseveraciones sin la presencia fisica de una de las partes, que es en realidad 

lo que significa “careo” poner a dos personas que se contradicen, frente a 

frente, cara a cara, y que ratifiquen, aclaren, rectifiquen, agreguen o resten 

datos a sus respectivas declaraciones, pero efectuados asi el careo a que nos 

referimos, es violatorio de garantias individuales del inculpado. 

Pero como decimos, por situaciones o circunstancias faciles de comprender, 

se ha dispuesto que los careos que se vayan a celebrar con personas que se 

encuentran fuera de la jurisdiccion del tribunal, se realicen supletoriamenie, 

como lo es ja imposibilidad, de trasladar al acusado, como a los testigos, de un 

jugar a otro, sin que se causen perjuicios personales o al estado, amen de 

cuestiones econémicas, horarios laborales, gastos, economia procesal ete. 
\ .
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Pero insistimos que por tratarse en la especie de un acto procesal mediante el 

cua! se trata y debe obtenerse un resultado que aporte la verdad o falsedad 

sobre jos hechos que se investigan, el organo jurisdiccional debera a agotar 

todos los medios a su alcance para procurar que los careos no se celebren de 

una forma supletoria y obligatoria ofendidos y testigos comparecen ante su 

presencia para e| desahogo de dicha probanza y no queden el inculpado en 

estado dé indefensién, pues es facil formular una querelia, acusacion 0 

denuncia, pero resulta dificil para el imputado esclarecer los hechos a él 

atribuidos. 

Para mayor abundamiento existen tesis de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nacién que considero importante que se mencionen.  



  

JURISPRUDENCIA SOBRE CAREOS 

Séptima Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: 127-132 Segunda Parte 

Pagina: 31 

CAREOS CONSTITUCIONALES Y TERMINOS DE LA 

CAUSA. MAYOR VALOR DE AQUELLOS. 

Aunque la autoridad responsable argumente que la 

omision de los careos es imputable a las partes por haber 

tenido {a oportunidad procesal de instruir correctamente 

el procedimiento y es preferible concluir la causa que 

celebrar los careos, sin embargo, si entre el dicho de los 

testigos y el del inculpado existen contradicciones, es 

evidente que se deja en estado de indefension a dicho 

inculpado, pues con la omision aludida se viola la fraccion 

IV del articulo 20 constitucional asi como el numeral 160, 

fraccion Ill, de la Ley de Amparo, maxime si se tiene 

presente que esta Sala ha determinado que mucho mas 

valor la garantia de los careos, que la referente a que se 

emita el juicio en un breve periodo de tiempo. 

Amparo directo 4217/79.Antonio Avila Maldonado. 28 de 

noviembre de 1979. 5 votos. Ponente: Ernesto 

Aguilar Alvarez. 

NOTA (1) 

En {a publicacién original de esta tesis aparece la 

jeyenda: “Véase: Quinta Epoca: Tomo LXXVI, pagina 

5084” 
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Séptima Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: 44 Segunda Pare 

Pagina: 17 

CAREOS ENTRE TESTIGOS. 

Si se practica careos entre el acusado y los testigos de 

cargo. sin que hubiera existido peticion alguna de la 

defensa para que también se practicaran entre los 

testigos, la falta de celebracion de estos ultimos careos 

no implica violacién de garantias , si en todo caso esas 

declaraciones contradictorias son objeto de valoracion al 

dictarse la sentencia. 

Amparo directo 1011/72. Benjamin Zambrano Salcedo. 3 

de agosto de 1972. Unanimidad de 4 votos. Ponente: 

Ezequiel Burguete Farrera. 

Sexta Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: LXXXV, Segunda Parte 

Pagina: 14 

CAREOS PROCESALES Y CAREOS 

CONSTITUCIONALES. 

La Ley de Amparo considera que existe indefension 

Gnicamente en el caso en que no se haya practicado el 

careo entre el acusado y quien le hace una imputacion, 

careo que debe considerarse como constitucional; pero si 

existen contradicciones entre jos testigos, la falta de 

careos entre ellos no entrafia indefensi6én, y puede el ~ 

Juez, de acuerdo con las normas de valoracion de la 

prueba, decidir sobre el valor probatorio del dicho de los 

testigos. 

Amparo directo 8371/63. Ricardo Barajas Arana. 23 de 

julio de 1964. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Abel 

Huitrén y Aguado. 
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Sexta Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: LIl, Segunda Parte 

Pagina: 44 

ESTUPRO, VALOR DE LA DECLARACION DE LA 

OFENDIDA. 

La declaracién de la ofendida tiene determinado valor en 

proporcion del apoyo que le presenten otras pruebas, 

pues aisladamente sdlo constituyen un indicio. En los 

delitos sexuales la declaracidn de {a ofendida le da mayor 

fuerza a ese indicio, sin ser bastante para ser prueba 

plena; pero relacionado con otro, como la confesion del 

acusado, de haber sostenido relaciones de noviazgo con 

su victima, que era sefiorita (cosa que estuvo negado 

hasta la diligencia de careo en que convino haberla 

desflorado), y haber excitado su sensibilidad sexual por 

medio de caricias y venciendo el ttimo reducto de su 

resistencia con la promesa de hacerla su esposa, tal 

conjunto de elementos constituyen la prueba 

circunstancial en que la ordenadora fundé su sentencia. 

Amparo directo 3806/1. Francisco Gutiérrez Gastelum. 5 

de octubre de 1961. Unanimidad de 4 votos. Ponente: 

Alberto R. Vela. 
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Quinta Epoca 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: CXXIX 

Pagina: 293 

CAREOS, VALOR DE LOS. 

Dado que el careo tiene precisamente por objeto poner 

en claro jos hechos, debe negarsele valor probatorio al 

dicho de un testigo, sin en el careo se deslinde del cargo 

que habia hecho al acusado. 

Amparo directo 6751/55. Por acuerdo de la Primera Sala, 

de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre 

del promovente.27 de julio de 1956. Unanimidad de 

cuatro votos. Ponente: Luis Chico Goerne. 

Quinta Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: CXXVI! 

Pagina: 503 

CARO. RETRACTACION DE LA OFENDIDA EN EL. 

No carece de valor probatorio la retractacion que hace la 

ofendida al celebrar el careo con el acusado. ya que esta 

Suprema Corte ha dicho que si los careos son diligencias 

que implanta la Constitucion y todos los cddigos 

procesales, precisamente para aclarar contradicciones, 

tales diligencias ya llevan implicita la legalidad de que 

alguien abdique de su primitive postura; de lo contrario, 

saidria sobrando, si en forma invariable tuvieron como 

resultado aquellas frases estereotipadas de que cada 

quien se sostuvo en lo declarado. 

Amparo directo 1691/54. S de febrero de 1956, cinco 

votos. Ponente: Genaro Ruiz de Chavez. 

c 
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Quinta Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: CXII 

Pagina: 1265 

CAREOS. 

Si el atestado de un agente de ja policia se estimare 

como cargo para los acusados, podria haber ausencia de 

careos entre dichos acusados y el testigo de cargo, pero 

si por el contrario; ef dicho del citado testigo tiene el 

caracter de “oida” entonces carece de valor probatorio. 

Amparo penal directo 8733/49. Bafios Bernardo y coags. 

6 de junio de 1952. Mayoria de tres votos. Disidente: Luis 

G. Corona y Fernando de la Fuente. Relator: Luis Chico 

Goerne. 

Quinta Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de {a Federacién 

Tomo: CIX 

Pagina. 1645 

CAREOS (DECLARACION DEL OFENDIDO) 

Segun la doctrina, el valor probatorio de la declaracion 

del ofendido se equipara a !a dei testimonio, y si aquella 

es contraria a la confesién calificada del acusado, el 

careo entre ambos es una necesidad procesal que cae 

dentro de la esfera de la garantia de ja fraccion IV del 

articulo 20 Constitucional, y su omisién viola las leyes 

procesales y deja sin defensa al indiciado. 

Amparo panal directo 8865/48. Sanchez Noyola José. 18 

de agosto de 1951. Mayoria de tres votos. Ausente 

Tedfilo Olea y Leyva. Disidente: Luis G. Corona. La 

publicacién no menciona el nombre del promovente. 
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Quinta Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién 

Tomo: CVil 

Pagina: 854 

CAREOS. 

La apreciacion de! Juez Instructor sobre el resultado de 

los careos, por el conocimiento personal y directo que e! 

mencionado instructor tuvo de los actores del delito, 

tienen un gran valor. 

Amparo pane! directo 3040/50. Hernandez J. Guadalupe 

y coags. 7 de febrero de 1951. Unanimidad de cuatro 

votos. la publicacin no menciona el nombre de! ponente. 

Quinta Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: XCV 
Pagina: 176 

CAREOS. 

El hecho de que nc se hubiera practicado los careos por 

la imposibilidad de obtener la comparecencia del 

ofendido y de los testigos de cargo, que deciararon en la 

averiguacion previa, no puede acreditar el que se 

considere que tales declaraciones dejen de tener valor 

probatorio, si de cualquier manera, los careos fueron 

practicados, aunque en forma supletoria. 

TOMO XCV, pag. 176. Monroy Gonzalez Hilario.-9 de 

enero de 1948.- Cuatro votos. 
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Quinta Epoca 
instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n 

Tomo: LXXXVIt 

Pagina: 2160 

CAREOS, FALTA DE 

En cuanto al indicio que se hace desprender de la 

declaracién de un testigo, si consta del expediente que no 

se le pudo carear con el reo, debido a que cuando fue 

citado para ello, se habia ausentado ya de} lugar del 

juicio, ésta circunstancia hace que su testimonio de cargo 

resulte imperfecto y sin pleno valor legal. 

Sanchez Eliseo. Pag. 2160 

Tomo LXXXVII.11 De Marzo De 1946. Cuatro votos. 

Tomo LXXXIll. Pag. 3603. 

Quinta Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n 

Tomo: LXXXI 

Pagina: 5534 

CAREOS SUPLETORIOS. - 

La primera Sala de la Suprema Corte ha establecido que 

ios careos supletorios no se encuentran tutelados por la 

garantia consagrada en la fraccion IV del articulo 20 de la 

Constitucion, dado que al ordenar este precepto que en 

todo juicio de orden criminal, el acusado debe ser 

careado con los testigos que deponen en su contra, 

obliga a establecer el distingo entre el careo en su 

aspecto de garantia constitucional, y el que se lleva a 

cabo supletoriamente, es decir, desde el punto de vista 

procesal, pues el primero tiene por objeto que el reo vea 

y conozea a las personas que declaran en su contra, a fin 

de evitar que se forjen testimonios artificiares en su 

perjuicio y para darle ocasion de integrarios, dé acuerdo 

con los intereses de su defensa, y el segundo, solo 

persigue el propdsito de aciarar contradiccion que haya 
tn da rnlararianac raenartvace veiia reennm ahilidad 
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penal de! acusado esta fuera de deuda y la autoridad 

responsable llegO a esta conclusién valorizando las 

diferentes presunciones que arrojan los hechos 

comprobados en la investigacién, y al estimar dicha 

presuntiva, no se excedio de las normas reguladoras, la 

falta de careos supletorios no puede considerarse 

violatorio de garantias. 

TOMO LXXXI, Pag. 5531. Jurado Acosta Felipe.- 13 de 

septiembre de 1994.- cuatro votos. 

Quinta Epoca 
instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: LXXX 
Pagina: 70 
CAREOS EN EL PROCESO, VALOR PROBATORIO DE 

LOS 
Las diligencias de careos tiene por fin esencial estabiecer 

la verdad de como ocurrieron los hechos, relatados 

diferente o contrariamente, por dos personas, y si se trata 

de procesados, el valor probatorio de lo manifestado en el 

careo, es el mismo que puede atribuirse a la confesion 

de los hechos sin que pueda hablarse de preferencia en 

el valor probatorio de la confesi6n sobre el resultado del 

careo o viceversa, ya que en el fondo se trata de una 

misma y Unica prueba, © sea, la de confesion producida 

en vista de! debate que se lieve a cabo durante la 

diligencia de careos’ por tanto. si en ésta el quejoso 

convino con su contrincante, en que aquei iuvo el 

caracter de agresor, al reconocerlo asi la autoridad 

responsable, no viola en perjuicio del repetido quejoso 

garantia individual alguna. 

palma leonardo. Pag. 70 

Tomo LXXX.3 De Abril De 1944.4 Votos. 
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LA PRUEBA DOCUMENTAL 

Concepto de la Prueba Documental. 

Por documento se debe de entenderse, en terminos forenses, e! escrito con 

que se acredita 0 pretende acreditar una cosa: la propiedad, la posesion, un 

acto del estado civil, {a celebracion de un contrato, el reconocimiento de un 

adeudo, la narracion de determinado hecho licito o ilicito, la declaraci6n 

voluntaria o provocada de un acontecimiento funesto, 1a acusacién, querella o 

denuncia de un acto criminal. 

De igual manera se afirma que la escritura aparece en un papel, es decir, se 

estampa sobre un papel, pero la sustancia o fa materia en que esté redactado 

e| documento tienen una importancia de caracter secundario frente a la 

escritura, a su contenido, a su fin primordial, que es lo esencial, tratandose de 

una escritura legible y entendible, sin raspaduras o enmendaduras. 

El documento es una voz genérica que comprende cualquier modo de fijar el 

pensamiento, la idea, el deseo, la voluntad o la confesion, en forma indeleble 

sea en un papel escrito, un registro sonoro © cinta magnetofonica visual. 

También la prueba documental, es el medio que hace uso en un procedimiento 

por medio de escritos publicos o privados, 0 por aigun otro elemento material 

susceptibie de facilitar la comprension o sentido de algun hecho 0 acto. 

DIAZ DE LEON: estima que la prueba documental es uno de los medios 

probatorios reconocidos por la doctrina procesal y la ley, considerados los mas 

importantes, por la eficacia probatoria que representan y que tal preeminencia 

probatoria reconocida a la documental derivase de que dentro de ella se 

encuentran enmarcados ios méviles de aquellos que participan en su 

elaboracién; por lo mismo, en el documento quedan fijados los hechos que se 

quisieron expresar en el momento de su creacion, lo cual evita el peligro de 

modificaciones 0 retractaciones posteriores motivo por el cual este medio se 

convierte en uno de los mas confiables en el proceso. 

GUILLERMO COLIN SANCHEZ: dice que en el procedimiento penal. 

documento es todo objeto o instrumento en donde consta o se expresa de 

manera escrita, representativa 0 reproductiva la voluntad de una o mas 

personas, relatos, ideas, sentimientos, cuestiones plasticas, hechos 0 

cualquier otro aspecto cuya naturaleza sea factible de manifestarse en las 

po ne RInetne
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GONZALEZ BUSTAMANTE: comenta que en el procedimiento judicial, es toda 

escritura con que se prueba o confirma alguna cosa 0 circunstancia; todo 

objeto inanimado en el que conste escrito o impreso algun punto que tenga por 

finalidad atestiguar la realidad de un hecho. 

SERGIO GARCIA RAMIREZ: estima que documento es el concepto genérico 

de! que el instrumento constituye una especie, es la materializaci6n de un 

pensamiento, mismo que al adquirir una forma objetiva, se transforma y 

concreta en un documento: lo mismo el libro que la inscripcién grabada sobre 

piedra que el material fotografico o filmico. 

Nosotros la prueba escrita o documental es una de las mas seguras y Su 

superioridad resulta incontestable sobre la prueba oral. Si es completa, 

constituye prueba perfecta, pero con frecuencia no pasa de prueba 

fragmentaria la que se encuentra en ios documentos presentados en juicio, lo 

que trae como consecuencia la discusion de las partes y exige verificaciones 0 

su interpretacién legal, mediante la utilizacion de otros medios probatorios 

cientificos o tecnicos, en fin, que estiman a la prueba documental como el 

medio a través del cual se pretende, por parte del procesado o su defensor. 

demostrar la verdad de un hecho litigioso que sirve de base a su pretension 

accionable. 

Documento en éats cease, SE Considera documento todo medio de prueba dirigido 

a certificar la existencia de un hecho: un contrato. carta, fotografia. Estricto 

sensu, el vocablo se refiere a la prueba escrita, es decir. al escrito, escritura. 

instrumento que se prueba. confirma. © justifica una cosa o al menos que Se 

aduce con tal propésito.” 

En el gran diccionario enciclopédico visual en la pagina 443 dice documento. 

escrito con que se prueba una cosa. 

La naturaleza juridica de los documentos, es importante invocar el criterio de 

que los documentos constituyen el medio probatorio fundamental para la 

~~“ integracion y comprobacién del cuerpo del delito y la responsabilidad de! autor 

y sefialamos como ejemplo de los que se desprenden dicha cualidad: 

a).- Son un medio para la comprobacién de la conducta 0 hecho, indispensable 

para establecer la tipicidad o su aspecio negativo. 

b).- Son elementos para la integracién del tipo, por ejemplo: tratandose del 

delito. "2 bigamia, las actas del registro civil demostraran que un sujeto casado 
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c).- Son medio para la realizacion de la conducta o hecho. por ejemplo: La 

expedicion de un cheque que aparentemente reune los requisitos legales, pero 

que no podraé hacerse efectivo por carecer ei librador de cuenta bancaria o de 

fondos suficientes para cubrir en el momento de su cobro. 

d).- Son el objeto sobre la conducta o hecho por ejemplo: La falsificaci6n de 

una firma 0 alteracién de! documento en algunos de sus aspectos. 

e).- Son un presupuesto para ta realizacion dei total delito, por ejemplo: la 

violacién de correspondencia, el robo de documento, etc. 

f).- Son presupuestos basicos que en relacién con otros documentos y actos 

procedimentales, proporcionan una base para la suspension del procedimiento 

civil. 

g).- Son un medio para demostrar la culpabilidad. 

h}.- Son objeto de prueba, Ejemplo; Cuando se niega o pone en duda la 

autenticidad de un documento publico o cuando se tacha de falso un 

documento privado, casos en que sera necesario el cotejo o la peritacion. 

MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON: aduce que, respecto de si e! documentc 

tiene o no naturaleza de medio de prueba en si , o si se le puede considerar o 

no como objeto de prueba, existen quienes niegan el documento esencia de 

medio de prueba auténomo, sefialandose que se trata de una especie de la 

inspeccién o reconocimiento judicial, dado que el drgano jurisdiccional no hace 

otra cosa que reconocer o examinar el escrito o el documento. Que 

ciertamente el Juez en principio, reconoce el documento, pero no sdlo en su 

aspecto material o de apariencia fisica, como sucede en la inspeccién, sino 

también, en su contenido intelectual como expresién de la intencion de su 

creacién; que inclusive ante el supuesto excepcional de que se alegara la 

falsificacién del documento, en cuyo caso éste seria objeto de un 

reconocimiento material extrafio al significado de la prueba documental, aun 

asi no se podra aislar la valoracion de su expresion de voluntad, que como su 

contenido juridico, es parte de la naturaleza que de medio de prueba tiene la 

documental.



  

ESTA TESIS. NO SALE 
DE LA BIBLIOTECA 

79 

El documento tiene naturaileza de medio de prueba en cuanto sirve para 

demostrar al juzgador su contenido inteiectual y juridico proveniente de una 

voluntad y un acto del hombre; luego el organo jurisdiccional apariencia y 

valora su expresién volitiva para conocer no solo ese contenido, sino su 

finalidad y motivos de su creacion. 

La clasificacion de los documentos existen multiples y diversas opiniones de 

tratadistas en la materia, porque nos referimos previamente a las que 

consideramos mas accesibles y posterior mente encontraremos a la 

nomenciatura especificada por los cédigos procesales penales. 

DON FERNANDO ARILA BAS divide a jos documentos como medios de 

prueba de la siguiente manera: 

a).- Son documentos publicos, en términos del articulo 129 del Cddigo Federal 

de Procedimientos Civiles, “aquellos cuya formacion esta encomendadas por 

la fey, dentro de los limites de su competencia, a un funcionario publico 

revestido de fe publica, y los expedidos por los funcionarios publicos en el 

ejercicio de sus funciones.” 

b).- Son documentos oficiales, silenciados por las leyes, Jos que, para 

satisfacer necesidades o conveniencias de comunicacién del servicio publico, 

expiden los funcionarios o empleados publicos en el ejercicio de sus cargos 0 

empleos. Este documento se diferencia de! documento publico expedidc por 

funcionario pubfco, en razon de su finalidad especifica, que es le 

comunicacion. 

c).- Son documentos privados todos los que no posean la calidad de publicos u 

oficiales. 

Desde el punto de vista de la forma y del valor probatorio: 

s 

a).- Los titulos o documentos autenticos.
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Son titulos o documentos auténticos los suscritos por funcionarios publicos 

competentes, mismos que tienen valor probatorio pleno hasta el momento en 

que sean presentados en el procedimiento y sean impugnados de falsos. 

Pertenecen a esta clase las copias certificadas de sentencias pronunciadas en 

juicios judiciales 0 administrativos, juicio de amparo, incidentes, demandas, 

inspecciones o cualquier otro documento proveniente de dependencias 

gubernamentales para cuya expedicion o conformacién se requieren 

determinadas formalidades. 

b).- Los titulos o documentos privados. 

Se estima a los documentos privados a los provenientes de relaciones 

mantenidas entre particulares. Esta clase de documentos no constituyen 

ninguna probanza legal de las partes, salvo que al ser exhibidas en un 

procedimiento judicial se reconozca su contenido por quien !o suscribe, 

podriamos sefialar al respecto las cartas 0 correspondencia entre particulares, 

recados, mensajes, andonimos, promociones suscritas en un procedimiento. 

¢).- Los registros o papeles privados o particulares, tales como notas, cartas 

familiares, documentos confidenciales, recados. etc. 

Documentos o cartas con contenido anénimo: 

El valor probatorio de la prueba documental publica y privada se encuentran 

contempiado en tas siguientes disposiciones del Codigo Federal de 

Procedimientos Penales. 

Art. 280 los documentos publicos haran prueba plena, 

salvo el derecho de las partes para redarguirlos de 

falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos o con 

ios originales existentes en los archivos. 

Art. 282 para que reputen auténticos los documentos 

publicos procedentes del extranjero, deberan ser 

legalizados por el representante autorizado para atender 

los asuntos de la republica, en el lugar donde sean 

expedidos. 
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La legalizacién de las firmas del representante se hara por el funcionario 

autorizado de la Secretaria de Relaciones Exteriores. No sera necesario la 

realizacion de firmas cuando los documentos sean presentados por la via 

diplomatica. 

Art. 285 todos los demas medios de prueba o de 

investigacion y la confesion, salvo lo previsto en el 

segundo parr. Del art. 279, constituyen meros indicios. 

Art. 286 los tribunales, sequn ia naturaleza de los hechos 

y el en lace ldégico y natural mas o menos necesario que 

exista entre ia verdad conocida y fa que se busca, 

apreciaran en conciencia el valor de los indicios hasta 

poder considerarlos como prueba plena. 
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LA PRUEBA PRESUNCIONAL 

Concepto: 

No obstante que el codigo federal de procedimientos penales no contempia 

especificamente un capitulo dedicado ala prueba presuncionail lo que si hacen 

otros codigos estatales, nos atrevemos a tratario en este espacio dado que la 

misma resulta de suma importancia, puesto que aunque su presencia en la 

escuela procedimental no se objetivisa, el juzgador debera, mediante su 

conocimiento de la légica y el enlace natural, concatenar y materializar los 

aspectos probatorios que resulten de cada hecho o probanza aportada por las 

partes tendientes a demostrar la legalidad de sus intereses. 

Nosotros: por lo que hace a “presunciones en }o penal, demostrada la comision 

de un acto constitutivo de delito o falta,” la ley presume voluntaria la accién u 

omision; por lo tanto punible, salvo probarse !o contrario. 

“La palabra presuncién viene del latin presumptio, tionis, que significa 

suposicién que se basa en ciertos indicios.” 

En el enjuiciamiento penal rige la presuncion de inocencia, dei procesado; por 

consiguiente. de no probarse la acusacion ptiblica o privada los hechos que 

alegue y el estar penados, procede ia absolucion. lo mismo que en caso de 

duda. “Ello no excluye el falio condenatorio basado en indicios vehementes, 

que presuman con certeza casi plena, salvo maniobras ocultadoras, y hasta 

sin prueba directa.” 

RAFAEL DE PINA indica que “presuncion. Operacién logica mediante la cual, 

partiendo de un hecho conocido, se llega a la aceptacion como existente de 

otro desconocido o cierto. Presuncién judicial. Consecuencia que el juez, 

segiin su prudente arbitrio, deduce de un hecho conocido para afirmar la 

existencia de otro desconocido.”~ : -
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Nosotros de acuerdo con el sustentado por la H. Suprema Corte de Justicia de 

ia Nacioén, estimamos que la prueba presunciénal no constituye un medio 

probatorio contemplado en tos extremos del articulo 20 Constitucional. sino 

una facultad inherente al Juzgador al pronunciar sentencia definitiva en 

determinada causa penal, quien con bases en el estudio que realice de las 

diversas pruebas que obran en el sumario y conforme al alcance {dgico y 

naturales de tales medios de conviccién debera de uno o varios hechos 

comprobados, otro hecho o una hipdtesis desconocida, por que mediante el 

raciocinio intelectual que le incumbe. se materializa, lo cual demuestra ia 

intima relacién de causalidad que existe entre la conducta del sujeto y el 

resultado de todo hecho considerado delictuoso por la ley, siempre y cuando 

dentro del mismo sumario no obren pruebas directas que demuestren tales 

extremos y no deje lugar a duda la comprobacién de los mismos. 

Debe considerarse que de acuerdo con ei avance actual del derecho en 
genera! y conforme a Ia sofisticacion de los medios utilizados en la comision 
de los delitos que permite ja modernizacién de las ciencias y 1a tecnologia, el 
juzgador no debera sujetarse Unicamente a los medios probatorios que se 
aporten durante ja secuela procedimental, sino hacer uso de su raciocinio, 
aplicar los conocimientos que tenga de la ldgica y la psicologia para intuir las 
intenciones de los sujetos activos y pasivos, actores en un hecho criminal. y 
deducir de esa manera fos hechos, la verdad o hipdtesis que tales conductas 
ocultan al juzgador y éste pueda estar en posibilidad de pronunciar una 
sentencia conforme a derecho. 

Continuando con e! criterio antes mencionado en el sentido de que en le 

actualidad a la prueba presuncional debe considerarsele como la reina de las 
pruebas, dado que no obstante, no constituir un medio probatorio del cual 

puedan hacer uso las partes en e! procedimiento penal, dicho criterio confirma 
el hecho de que, amén de obrar en autos diversas probanzas aportadas, ese 

medio presuncional es facultad exclusiva del juzgador, del cual hacer uso 
conforme a sus conocimientos de la ldgica y la psicologia, con objeto de 
deducir hechos o hipdtesis encubiertos dentro de los que se encuentran 
aportados en la causa. 

Al efecto, ef articulo 286 del codigo federal de procedimiertos penales 

establece: “los tribunaies, segun la naturaieza de los hechos y el enlace ldgico 
y natural. mas o menos necesario que exista entre ja verdad conocida y la que 

se busca, apreciaran en conciencia el valor de los indicios hasta poder 

considerarlos como prueba plana.” 

En el articulo 288 dice los tribunales apreciaran los 

dictamenes periciales, aun los de los peritos cientificos, 
eamrwin fre fwireinctaneinoge As! nnecrn



  

Diferencia entre presunciones humanas y las legales. 

a).- Las presunciones humanas se difieren de las legales en que éstas son 

creadas por la ley. y por lo mismo, no hay mas presunciones legales que fas 

expresamente enumeradas por ella, en tanto que las humanas estan 

solamente autorizadas por la ley, pero no sofi creadas por ella. 

b).- En que el valor probatorio de las presunciones legales esta determinado 

por la ley y fuera del arbitrio de los jueces, mientras que las humanas tienen un 

valor relativo y variable, por tanto, pueden por si solas producir el mismo 

efecto de una prueba directa, como servir de complemento a esta. 

Para mayor abundamiento existen tesis de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nacién que considero importante que se mencionen.
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LA PRUEBA INDICIARIA 

Conceptos. 

DON GUILLERMO COLIN SANCHEZ: sostiene que “indicio es todo hecho, 
elemento, circunstancia, accidente o particularidad que guarde un nexo de 
causalidad con los elementos del tipo penal del delito y con el o los probables 
autores de la conducta o hecho.” 

FERNANDO ARILLA BAS: afirma que “el indicio es un hecho conocido, 
susceptible de llevar racionalmente ai conocimiento de otrc desconocido, en 
virtud de ja relacién’ existente entre ambos.” 

Nosotros con base en los diversos conceptos invocados con anterioridad, 
entendemos que Ja prueba indiciaria es la concatenacién de todas y cada una 

de las probanzas que obran en el proceso penal, pero que no obstante su 
naturaleza como tal, no constituyen medios directos para acreditar el cuerpo 
del delito y demostrar la responsabilidad del inculpado en la comision de un 
hecho criminal, sino que mediante su analisis y enlace ldgico y natural de la 
parte positiva minima que puedan aportar, haciendo uso de un silogismo 

juridico, se liega a un resultado estimado como prueba indubitable, palpable, 
no dejando lugar a dudas de la conducta atribuida al sujeto activo de todo 
hecho delictuoso, podriamus decir, el nexo causal que une al hecho con el 
resultado que integra, en esencia, la corporeidad de todo acto ilicito. 

Para mayor abundamiento existen tesis de la Suprema Corte de la Nacion que 
considero importante que se mencionen.



  

JURISPRUDENCIAS SOBRE PRESUNCIONES 

Sexta Epoca 
Instancia Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: XVIII, Segunda parte 
Pagina: 51 

CONFESION. PRESUNCION . VALOR DE LA PRUEBA. 

La moderna legislacién en materia penal, entre la que figura la 

nuestra, ha relegado a segundo término ja declaracion 

confesoria del acusado, a la que concede un valor indiciario 

que cobra esta corroborada con otras pruebas y, por el 
contrario, se ha elevado al rango de reina de las pruebas la 

circunstancial, por ser mas técnica y por que ha reducido los 
errores judiciales. En efecto dicha prueba esta basada sobre la 
inferencia o el razonamiento y tiene como punto de partida, 
hechos 0 circunstancias que estan probados y de los cuales se 
trata de desprender su relacién con e! hecho inquirido; esto es, 
ya un dato por complementar, ya una incognita por determinar, 

ya una hipétesis por verificar lo mismo sobre la materialidad det 

delito que sobre Ja identificacion del culpable y acerca de ias 
circunstancias del acto incriminado; de ahi su caracter 

indirecto. 

Amparo directo 5557/57. Margarito Sanchez Arias y coags. 5 
de diciembre de 1958. Unanimidad de votos. Ponente: Luis 

Chico Goerne. 

Tesis relacionada con jurisprudencia 73/85



  

Quinta Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién 

Tomo: CXXIX 

Pagina: 84 

PRUEBA PRESUNCIONAL EN RELACION CON LA 

CONFESION DEL ACUSADO, VALOR DE LA 

Cuando del conjunto de circunstancias se desprende una 

presuncion en contra de! acusado, él debe probar en contra, y 

no simplemente explicar con posterioridad los hechos que le 

son imputados, pues admitir como valida la manifestacion 

unilateral, seria destruir todo el mecanismo de Ja prueba 

presuncional y facilitar ta impunidad de cualquier acusado, 

pues toda una cadena de presunciones se volveria inocua por 

la sola manifestacidn del producente, situacion que es 

juridicamente inadmisible. 

Amparo directo 8258/49. por acuerdo de la primera Sala. de 

fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del 

promovente. 10 de junio de 1956. Unanimidad de votos. 

Ponente: Luis Chico Goerne. 

Quinta Epoca 
Instancia Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de !a Federacion 

Tomo: CXXIX 
Pagina: 771 

PRUEBA PRESUNCIONAL, VALOR DE LA. 

Son indicios los hechos conocidos, susceptible de llevar 

racionalmente al conocimiento de otros desconocidos en virtud 

de la relacién de causalidad existente entre ambos. En la 

especie, si el juzgador de los siguientes hechos conocidos que 

el acusado acepta haber intervenido en una rifia que 

mantuvieron dos individuos, agregando que no bien habia 

intervenido cuando lo agredié uno de ellos, ia relacién de 

causalidad entre la verdad conocida y la que se busca se 

acredité fehacientemente por la circunstancia de que el acusa - 
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do presentaba siete lesiones producidas por instrumento 

cortante, las cuales no pudieron logicamente ser producidas al 

intervenir en la contienda con él propdsito de desapartar a los 

contendientes, pues en tal caso, al recibir ja primera o primeras 

fesiones se habria retirado de dicha contienda sin dar lugar a 

que los occisos le hubieran inferido ia totalidad de las lesiones 
que presentaba; por el contrario, el excesivo numero de estas 
acredita una prolongada intervencién en /a contienda. Fuera de 

esta hipdtesis, no existe otra que sea susceptible de explicar de 
distinta forma ta acusacién de las heridas que presentaba el 
acusado, por lo cual, se arriba ala conclusién de que su 
intervencion fue con animo rijoso. 

Amparo directo 1528/53. por acuerdo de la Primera Saia, de 
fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del 
promovente. 20 de septiembre de 1956. Unanimidad de votos. 

Ponente: Luis Chico Georne. 

Quinta Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6én 

Tomo: CXXVIII 

Pagina: 527 

PRESUNCIONES, VALOR PROBATORIO DE LAS. 

Si para llegar al establecimiento de la responsabilidad del 

agente se utiliza Ja presuncién formada mediante la 
demostracién de multiples hechos y reunion de indicios 
conductores, es inconcluso que no hay violacién de garantias. 

Amparo directo 1092/56. Por acuerdo de la Primera Sala, de 

fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del 

promovente. 15 de junio de 1956. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan José Gonzalez Bustamante. 
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Quinta Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién 

Tomo: CXXVII 

Pagina: 267 ~~ 

PRUEBA PRESUNCIONAL, VALOR DE LA. 

Esta primera Sala ha dicho que los antecedentes delictivos 0 e! 

casillero judicial, por si solo no prueban ja responsabilidad en 

el nuevo delito que se esté investigando. pero también ha 

dicho, que la fe de las presunciones varia hasta lo infinite 

segun las circunstancias, dandoles su reunion a menudo, una 

fuerza de que careceria completamente si estuvieran aisladas, 

por ello, cuando apreciado, en su conjunto no puede explicarse 

el circulo de indicios, sino por la responsabilidad del acusado, 

la condena resultante no es violatoria de garantias. 

Amparo directo 1843/54. 23 de enero de 1956. cinco votos. 

Ponente: Genaro Ruiz de Chavez. 

Quinta Epoca 

instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federacién 

Tomo: CXXVIi 

Pagina 977 

DECLARACION DEL ACUSADO Y TESTIGOS, VALOR 

PRESUNCIONAL DE LA. 

Aunque debe admitirse como cierto que la declaracion rendida 

ante Ministerio Publico, cuando es ratificada ante el juzgador 
sdlo produce un indicio, si en el caso la confesién esta 

corroborada con tas declaraciones de los testigos, y éstos | 
+ también rectificaron en parte las declaraciones rendidas ante el 
Delegado del Ministerio Publico, deben admitirse también como 

presunciones. 

* Amparo directo 2584/55. 17 de marzo de 1956. Unanimidad de 
«-otos. Ponente: Luis Chico Goerne.



  

JURISPRUDENCIA SOBRE LA PRUEBA INDICIARIA 

Séptima Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n 

Tomo: 85 Segunda Parte 
Pagina 62 

PRUEBA INDICIARIA, VALORACION DE LA. 

Desde el punto de vista de la sana critica como régimen de la 
valoracion de las pruebas, se concluye que mientras éstas no 
sean univocas y articuladas, no puede afirmarse la 
comprobacién de la responsabilidad del inculpado, que las 
conjeturas con que se le condene, en ninguna forma pueden 
constituir la prueba indicaria adecuada, pues ésta entrafa la 
presencia de una serie de situaciones que estén integramente 
entrelazadas. 

Quinta Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente. Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: CXX 

Pagina: 462 

PRUEBA INDICIARIA, VALOR DE LA. 

La prueba indicaria es una prueba indirecta, porque se 
establece la valoraci6n juridica de indicios que, dado su enlace 
natural y necesario conducen a establecer, bien la certeza dei 

delito, la culpabilidad juridica penal del agente o la 
identificaci6n de! culpable. No siempre existe para el juzgador 

prueba directa de !a que pueda establecerse el reproche del 
acto injusto dei imputado, como podria serlo la confesién de 
reconocimiento de actos propios; pero ello no significa que no 
pueda estabiecerla mediante un juicio ldgico al valorar los 

diversos indicios que se desprenden de las pruebas que obran 

en el proceso penal, cuando su valor probatorio no adolezca de 

vicios procesales.
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CAPITULO Ill 

1.-Algunos Peritajes Comunes 2.-Dependencias Patologicas 3.-La Papiloscopia 

4.-Dactiloscopia 5.-Poroscopia 6.-Antropometria, 7.-La Fotografia 8.-La Medicina 

Legal 9.-Psicologia Forense 40.-Quimica Forense 11.-Hematologia Forense 

12.-Toxicologia 13.-Grafoscopia 14.- Sistema Automatizado de Identificacién de 

Huellas Dactilares 15.-.Retrato Hablado 16.-Antropologia Forense 17.Odontologia 

Forense 18.-Balistica Forense 19.-Fonologia 20.-Poligrafia 21.-Criminologia 

22.-Transito Terrestre 23.- Valuacion 24- Mecanica 25.-  Arquitectura 

26.-Contabilidad 27.-Computacién e informacion Legal 28.- Sobre Cintas de Audio y 

Video 29..Metodos de grabacién y Reproduccién 30.- Autentificacion de la 

Informacion en la Computacion.
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1.- ALGUNOS PERITAJES COMUNES 

DE DEPENDENCIA PATOLOGICA 

Alcoholismo: el alcoholismo en México, constituye un problema sanitario, asistencial 

y social, de los mas acusantes de la sociedad. El panorama no tiene nada de 

alentador, ya que tiende a aumentar, como resultado de la carisma, pero eficiente, 

publicidad que en nuestro pais se hace a toda clase de licores, ya por la idiotizante 

television, el morbido cinematégrafo, la comercializada radio, la desprestigiante 

prensa, etc. Ademas la mujer, como en todos los ordenes de Ja sociedad actual va 
haciéndose afecta, porque no quiere quedarse atras, en las bebidas embriagantes, y 
participa igual, sino es que mas, en el consumo de tan anunciado productos de el 

alcohol. 

E! alcoholismo tiene una relacién directa con la agresividad. La embriaguez 
alcohdlica da lugar a la negacién de la voluntad, a la perdida del sentido moral, a la 

disminucién de las facultades intelectuales, a la aparicién de los errores en la 
conducta, a crisis de juicio y desorden mental, siendo esto el motivo de 
comportamientos antisociales muy frecuente con grave riesgo de ser victima de 
conductas criminales. 

El delincuente juvenil rara vez se atreve a cometer un delito, a menos que este bajo 
los efectos de la embriaguez. Asi es como el abuso del alcoho! juega un papel muy: 
importante en la vida de nuestra juventud. Se ha llegado a demostrar que de cada 
dos delincuentes jovenes que se encuentran en prisién, uno de ellos se encontraba 

en esa situacion. 

Los choferes bebedores y los peatones intoxicados son los causantes de un 
desorbitado porcentaje de mortandad en la Republica Mexicana, constituyendo una 
verdadera lacra de nuestra especie. Iguales 0 peores condiciones se observan en 

otras latitudes, pero esto en realidad no debe regocijarnos.
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Otro ejemplo de otro tipo de dependencia patologica es la mariguana. 

La planta de la cual se deriva ta mariguana se le conoce con el nombre de “hemp” y 

es una planta muy antigua. Probablemente esta planta antecede de la existencia del 

hombre y esta tan dispersa como él. Fésiles residuos de tela y evidencia de otra 

naturaleza, indica que esta planta se origind en las Montafias del Himalaya, en la 

region de Asia, y que fue bautizada por los chines en la manufactura del cafamo y 

telas, mucho antes de que apareciera alguna informacion escrita acerca de su 

existencia. 

Clasificada como “canabis sativa” en el siglo XVIII, esta planta puede crecer en casi 

todos los climas, con muy poco o ningun cuidado. Cuando la planta femenina es 

bien cultivada, la planta elimina esta sustancia negra y pegajosa antes de salir el 

polen. La planta masculina no produce esta resina y es la fuente de materia prima de 

la cual preparan las fibras para el cahamo y Ia tela. 

LAS DROGAS “CANABIS’ 

La mariguana y otras preparaciones de canabis son producidas de la planta de 
“hemp,” término que en los Estados Unidos aplica a casi todas las preparaciones 

con “canabis.” Es una mezcla que se fuma y es preparada ja parte superior de la 
planta, regularmente esta mezcia contiene propiedades inofensivas tales como 

hojas: ramitas pequefias, y otras porciones de planta, las cuales no son intoxicantes, 
el contenido de resina es también muy bajo. 

En fa India, a esta forma se le conoce como “bhag” (un término aplicado a plantas 
inferiores). La mariguana es tipicamente fumada en forma de cigarrillo. 

Mucha de la mariguana que se usa en los Estados Unidos es traficada ilegalmente 

de México. Alguna se cultiva aqui en solares vacios, en patios, y alin en cajas que 
ponen en las ventanas para sembrar plantas. La forma de planta que aqui se cultiva 
es la mas débil y la menos potente de todas. 

_ El “hashish", producida y muy popular en la India y el medio Oriente, es resina de 

“hemp” pura y concentrada. Es de seis a ocho veces mas fuerte que ja mariguana y 

-es fumada en pipa. c
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EFECTOS QUE CAUSA 

Efectos inmediatos que un fumador de mariguana experimenta varian con la calidad, 

cantidad y frecuencia con que la usa y ademas varia con su propia personalidad. 

Estos efectos también dependen de la actitud y las circunstancias que ordenan al 

fumador al usarla. Al fumar mariguana, las primeras experiencias del individuo son 

euforia y exaitacién del animo. El cree que todo esta bien en la vida. 

A medida que éstos efectos se van produciendo o agudizando, sus nociones del 

tiempo, distancia, vista y oidos son distorsionados. Un minuto parece una hora; sus 

ojos tienden a fijarse en un solo objeto, excluyendo a ios demas; su oido se limita a 

oir un solo sonido o tonc cree que sus expresiones incoherentes son 

manifestaciones profundas y encuentra que su poder de concentracion se ha 

debilitado y confronta dificultades con su memoria. 

Fisicamente, el fumador experimenta un leve aumento en el pulso, temblores leves, 

una delicada retardacién del habla y no coordina bien. El sentido inicial de euforia y 

estimulo ha sido reemplazado por un estado de presion. Leve paranoia y falta de 

coordinaci6n. 

DEPENDENCIA DE LA MARIGUANA 

El uso de ja mariguana no produce dependencia ai igual que la heroina, pero si 

puede producir dependencia psicolégica cuando es usada reguiarmente por un 

periodo de tiempo. La dependencia psicoldgica se desarrolla cuando el usador 

siente ta necesidad de ja droga, no fisicamente pero si emocionaimente, el usar la 

droga para controlar alguna depresion o tensién nerviosa o en un esfuerzo por 

crearse un mundo pequefio. 

El mucho uso de la mariguana entorpece las funciones de la mente. Una serie de 

distorsiones sensoriales pueden ocurrir, desde ilusiones hasta alucinaciones si el 

fumador esta ansioso por sus acciones, puede llegar a sentirse perseguido. Estudios 

recientes demuestran que el usador crénico presenta un marcado deterioro de su 

inteligencia. Otro peligro en el uso repetido de la mariguana es que el fumador 

puede llegar a sentirse encausado hacia la droga, pierde el sentido de los valores y 

objetivos, y concentra su atencién en las drogas y sus efectos, una vez que sucede 

esto abandona el camino recto de la vida.
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La mariguana en si no lleva al fumador a usar drogas mas frecuentes, pero el uso 

prolongado de ella puede inclinar a la persona a ello,esta progresién depende de la 

personalidad del fumador y de su asociaci6n con otros usadores de drogas. 

En la actualidad, no hay ningtin método que pruebe ser confiable para detectar a la 

persona que haya usado mariguana, aunque hay algunos métodos para detectar 

algunos de los derivados quimicos de la droga "hemp” pero ninguno ha sido 

desarrollado para detectar ia droga después de ser usada por el ser humano, tanto 

el examen de orina como el de saliva, han sido puestos en practica, pero los 

resultados no han sido efectivos los ojos rojos o irritados que en su ocasién se 

consideré como medio de deteccién, han sido descontinuados como prueba pues tal 
condicién fisica puede ser causada por el sistema de iluminacién que se usa en los 
“parties” o fiestecitas de mariguana, mas que por la mariguana misma. 

Aunque la droga ha sido usada en algunas regiones para tratar algunas 
enfermedades, en la actualidad no se le conoce ningun valor medicinal. 

A pesar de la falta de conocimiento de la mariguana, ésta continua esparciéndose. 
para algunas personas el sentirse elevado a “high” con mariguana, es un escape: 
para otras es un intento para explorar su “yo interno,” 0 sea, su ego, mientras que 
para otro, es la busqueda de “hicks,” 0 sea, liberarse a si mismo de aiguna tension y 
a la vez, experimentar una sensacién de placer. 

E! uso inicial de la mdriguana es, por fo general, el resultado de ia presion de 

algunos compafieros de grupo, o meramente la experimentacién. Es algo parecido a 
cuando los padres comenzaron a probar el cigarrillo y e! alcohol. 

La mariguana es prohibida en el mundo entero atin en los paises del Jejano oriente, 
donde una vez su uso fue legal. Este es uno de los asuntos de mayor importancia 
para la comisién de drogas peligrosas de la organizacién de salud mundial “who”. 
Esta organizacién esta compuesta de 67 naciones, recientemente, un acuerdo fue 
tomado por la convencién internacional en contra de la mariguana siendo Estados 
Unidos nacién firmante. ‘ 

La mariguana no debe ser legalizada, pero favorece una reclasificacién de la droga: 
de narcotico a alucinadora; reduccién en las penalidades por posesién y venta. sin 
embargo, muy poco se conoce acerca dé los efectos a largo alcance de fa 
mariguana para permitir su legalizacién 

\ 7
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3.- LA PAPILOSCOPIA 

Terminologia: Esta disciplina esta formada por la raiz latina papilla, que significa 

“cada una de las prominencias conicas formadas por la piel animal,” y de la raiz 

griega skopein “examen, observacién." El término papiloscopia es {a rama de la 

criminatistica que tiene por objeto el estudio de las impresiones papilares completas 

del individuo, como son las dactilares, palmares y plantares y en su aspecto técnico 

encuadra los valores resultantes de una denominada clave papilar. 

Es de relevancia tomar en consideracién la diferencia que existe entre la 

dactiloscopia, la falangoscopia, la quiroscopia llamada también palmoscopia, la 

pelmatoscopia y la poroscopia, con relacién a la disciplina que ahora toca estudiar, 
pues debe considerarsele a ésta como el sistema, y las otras ramas enunciadas 
como los métodos o dicho en otras palabras, la papiloscopia es el tronco comun y 

sus derivados lo son las ramas descritas. 

La clave papilar opera indistintamente en todo el sello (dactilar, palmar, y plantar) 
o en cualquiera de jas regiones del mismo, lo que consigue una proporcionalidad 
amplia en la valorizacién. Esto quiere decir que en su objetivo encontramos una 
amplia escala de efectividad en la investigacion. 

Las papilas son las pequefas protuberancias que nacen en la dermis y sobresalen 

totalmente en la epidermis, sus formas son muy variadas: Unas veces conicas. otras 
hemisféricas, piramides 0 simulando una verruga; el numero de papilas reunidas en 
cada milimetro cuadrado se calcula en 36 y su tamano es de 55 a 125 milésimos de 

milimetro de altura; por la desigualdad de alturas existen varios tamafhos que se 
consideran grandes, medianos y pequenos. 

Estas propiedades hacen que las impresiones sean el mejor método de 
identificacion e individualizacién que se posee, los dibujos papilares determinados 
por las tlamadas crestas papilares, que son los cordones de papilas dérmicas 
compuestas agrupadas en serie lineales y los surcos entre éstos cordones surcos 

interpapilares recubiertos por la epidermis.
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Seguin algunos autores en la identificacion papiloscépica hay tres fundamentos: 

1.- Perennidad: que significa que.en el ser humano desde los tres o cuatro meses de 

vida uterina, se manifiesten la particularidad digitales. 

2.- inmutabilidad: que indica que, ni patologicamente en la mayoria de los casos, ni 

artificiaimente, puede haber alteracion de esas particularidades, salvo cuando han 

sido destruidos con profundidad los tejidos dérmicos. 

3.- Variedad porque, segun calculos hecnos por los expertos solo seria posible que 

se repitieran caracteristicas similares en 5,500 siglos. 

Ahora bien, para poder individualizar a las personas a que pertenecen esas 

impresiones es necesario contar con un archivo en que se encuentre una 

clasificacion de impresiones, para establecer rapidamente ta identificacion de un 

sospechoso. 

Estas impresiones pueden quedar grabadas en vidrio. porcelana, metal pulido y 

esmaiteado, papeles, cartones, madera, superficies engrasadas. 

4.- DACTILOSCOPIA 

Sistema para la identificacion de jos individuos basado en que tos dibujos de las 

crestas papilares se conserva invariable durante toda fa existencia y en la casi 

absoluta imposibilidad de que individuos distintos presenten dibujos idénticos, la 

palabra se deriva del griego santuhos: dedos y ononew: mirar. 

Otra definicién esta formada por las raices griegas daktylos “dedos” y skopein 

“examen o seexxamen “y observacion de la tercera falange de los dedos. ‘ 

En todas las épocas se han buscado métodos para identificar a las personas, 

especialmente a quienes infringian la ley, a fin de poder distinguirles y en su caso; 

castigarles con la agravacion correspondiente a la reincidencia.
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Asi, en Espafia anteriormente a los ladrones se les marcaba con una “Yen tla 

espalda pero estos métodos fueron muy barbaros y se opto por la antropometria y la 

dactiloscopia, pero actualmente ia dactiloscopia es e! sistema universal de 

identificacion con variantes en cuanto a formulas y ciasificaciones empleadas no 

sdlo para los delincuentes, sino para la expedicién de pasaportes y documentos de 

identidad, dada la seguridad que presta. 

DACTILOGRAMA 

Impresion o reproduccion grafica de los dibujos papilares de la extremidad de los 

dedos de la mano, la impresién directa es infalsificable, pues los clisés no 

reproducen los poros que cortan las lineas del dactilograma, los dibujos que la 

originan no varian desde el sexto mes de vida intrauterina. En los dactilogramas 

(menos en los arcos) se observa un punto ai cual convergen las lineas papilares 

(delta, u puter point), y otro en torno del cual se desarrolla el dibujo papilar 

(nucleo, corazén 0 core o inner point.) Entre ambos existe la linea imaginaria de 

galton, que sirve para el contaje dactiloide: dices de todo aquello que tiene 

apariencia de dedo. 

Breve historia de la dactiloscopia se inicia con Francis Galton. quién demostré que 

las impresiones digitales son propias de cada individuo, inalterables y perennes de 

sus trabajos. 

El empleo de la dactiloscopia 

La dactiloscopia es una disciplina de la criminalistica, y se utiliza en ta identificacion 

de las personas y como auxiliar de las investigaciones criminales. 

En el primer caso opera sobre las individualidades dactiloscopicas que reunen las 

impresiones de todos los dedos; en el segundo si Jos rastros son poco numerosos, 

se recurre a las fichas mondactilares como elemento de identificacién, se emplea 

con fines civiles, militares, electorales.
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TECNICAS DE LA DACTILOSCOPIA 

La técnica comprende ta obtencién de la ficha dactliloscopia, su clasificacion y ta 

revelacién de ios rostros. La primera se hace generalmente de acuerdo con las 

indicaciones originales que dan una idea clara de las correspondientes ilustraciones 

de la lamina, e! resultado es la ficha que aparece . 

En algunos casos se saca un nuevo juego de impresiones rodadas, haciendo girar 

cada dedo sobre el papel apoyado en una superficie plana (abajo a fa derecha), 

para la clasificacion de estas fichas se emplean distintos métodos, siendo ios mas 

generalizados el sistema dactiloscdpico. 

El sistema dactiloscépico es el unico medio de identificacién en el mundo que puede 

llamarse infalible, de tal manera que en la actualidad se Je empieza a dar la 

importancia que se merece puesto que es un gran auxiliar de la justicia. 

Las razones por las que se afirma que esta técnica es infalible, son sin duda por que 

las impresiones dactilares son inmutables, perennes y diversiformes, caracteristicas 

que son comunes en todas las ramas de la papiloscopia mismos que se han 

mencionado. 

Esta técnica representa el estudio que sirve para identificar a las personas por 

medio de los dibujos arabescos que presentan las yemas de los dedos de las 

manos, por lo tanto el sistema dactiiocopico es el mejor medio para lograra esa 

finalidad con verdadera exactitud y sin temor a error o duda. : 

El sistema tiene como particularidad Ja clasificacion de cuatro tipos fundamentales 

en fas impresiones dactilares que son: arco, presilla externa, presilla interna y 

verticilo. 

Las impresiones digitales se dividen en dos grandes grupos: las que son visibles y 

las latentes, las primeras se caracterizan por ser faciles de descubrir con el sentido 

de la vista pudiéndose haber producido por el contacto, con una mancha con 

sangre, mugre, etc. y generalmente surgen con motivo del descuido de los 

causantes del ilicito, !as segundas no son visibles a simple vista. Algunas ve~es es 

necesaria la luz indirecta para descubrirlas otras ocasiones se requieren relativos 

quimicos como el nitrato de plata, grafito yodo segun sean las caracteristicas ‘de la 

superficie que las contenga. ,
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Entre los casos que puede resolver ta dactiloscopia estan los siguientes: 

Una vez recibidos los dactilogramas de cualquier parte del mundo, cualquiera que 

sea su raza, religion, sexo o edad, establece si tiene o no antecedentes, con 

presencia de un sujeto, sea Oo no sincero, 0 de un cadaver, descubre sus 

antecedentes, si los tuviera en presencia de un ciudadano que no puede facilitar sus 

antecedentes, al ser resefiados establece su identidad si es residente; descubre al 

autor de un delito sin conocerlo y sin saber si esta 0 no resefiado. 

Al respecto, al emplear é! termino “resefa” que quiere decir que es aque! registro 

previo de las caracteristicas dactiloscépicas, antropométricas, fotograficas, de algun 

individuo que se hace en una ficha o tarjeta que para fines identificativos se archivan 

en los laboratorios o gabinetes de criminalistica o dependencias oficiales como 

consecuencia de un acto unilateral del individuo (en el caso de licencia de manejo, 

en la que previamente a su expedicion debera acudir ante la oficina de 

criminalistica e identificacién a resefiase)por disposicion de la ley (el caso de ia 

cartilla del servicio militar) o bien porque una resolucion judicial lo establezca 

(cuando se ordena su identificacién como consecuencia de un proceso). 

5.- POROSCOPIA 

Por lo que se refiere a esta rama, implica el examen y observacién de los poros 

sudorificos que aparecen en !a linea de friccidn o contacto. Esta rama fue 

descubierta por e! doctor Edmond Locard. quien propuso la practice de la 

porcscopia en los casos en que sdlo se cuenta con impresiones digitales latentes 

fragmentarias, que no contengan puntos caracteristicos suficientes, este método 

esta basado en jas observaciones que se practican en los poros de la cresta 

papilares de los dibujos dactilares, tomando en consideracion que éstos son 

inmutables en su posicién y forma, no importando la superficie en que puede ser 

plana, céncava o convexa, sin que afecte en nada su forma los poros sudorificos 

presentan cuatro caracteristicas: 

1.- De forma 

2.- De dimensién . . _ : ~ 

3.- De situacion 

4.- De numero 

En la practica, la pornscopia permite utilizar fragmentos de huellas de algunos 

smilimetros cuadrados de. extensién, sobre todo permite asentar claramente una 

afirmacion en los numerosos casos en que la sola comparacién de los puntos 

caracteristicos eran suficientes. 

a at
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6.- ANTROPOMETRIA 

Terminologia: esta formada por las raices griegas antropos “hombre en general, 

humanidad” y metros “medida” se puede definir como la parte de la antropologia 

que estudia las medidas del cuerpo humano, por lo que para fines criminalisticos 

puede decirse que tiene por objeto la identificacion de las personas por medio de 

sus medidas fisicas. 

En el afto de 1940 aproximadamente, el estadigrafo Belga Quetelet, afirmé que no 

hay en el mundo dos seres humanos exactamente del mismo tamano y esta teoria la 

utiliz6 por primera vez para fines criminologicos; manos, orejas, pies, bustos y 

estaturas de delincuentes. 

En el afio de 1889 se establecié en Paris el servicio de identificacion judicial con el 

maestro Bertillén como director, aplicando el método de las mediciones. 

1.- El esqueleto humano es inmodificable, cumplida !a edad de 20 anos. 

2.- Es imposible encontrar dos personas que tengan huesos iguales. 

3,.- Las medidas indispensables pueden faciimente tomarse con la ayuda de 

instrumentos sencillos. 

Medidas del cuerpo, medidas de ja cabeza, medidas de los miembros. 

7.- LA FOTOGRAFIA 

Una breve historia de la fotografia no se conoce hasta la fecha con exactitud; 

cuando nacié la fotografia, solamente se sabe que por el afio 1000 a.c. un arabe de 

nombre Alhazem que era hombre estudioso de los fenémenos de la reflexion, 

descubrié accidentalmente estando en casa, que una figura del exterior se 

proyectaba hacia adentro pasando por un orificio que habia en la puerta, se dio 

cuenta ademas que esa figura-proyectada se veia de cabeza, es decir, invertida, 

entonces se le ocurrié hacer orificios mas grande dandose cuenta que la imagen 

proyectada se hacia difusa y perdia nitidez. Después de haber hecho estos 

descubrimientos, procedié a hacer el orificio mas pequeno de como era 

originalmente y entonces vio que la figura del exterior se seguia reflejando, pero 

ahora de una manera clara y brillante, lo que lo Ilevé a seguir estudiando este 

fenémeno. Este principio es el que se sigue utilizando aun en tas camaras mas 

modernas.
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La primera camara que se conocié fue !a llamada de caj6n, es ia mas sencilla pues 

tiene un lente simple y un obturador de una sola velocidad, esta camara solo se 

enfocaba y se disparaba; algunas de estas camaras se usan actualmente , pero para 

fotografiar con ellas se requiere un escenario bastante iluminado y que el obieto.a 

retratar y la camara estén durante cierto tiempo inméviles. 

LA FOTOGRAFIA COMO TESTIMONIO 

Para el parte del criminalista y para situar al Juez en el lugar de los hechos, la 
técnica policiaca recurre a la ciencia arte de la fotografia; que como un testimonio 
vivido nunca pasa de tiempo y es una pieza de conviccién que redondea y certifica: 

“el parte del jaboratorio’. 

Aprovechar los adelantos técnicos extraordinarios que ha alcanzado y alcanzara 
mas aun Ia fotografia, con el tiempo seran en beneficio de la certificacion testimonial. 

Las imagenes que nos propiciaron indefinidad de fotégrafos del siglo pasado, nos 
dejan un testimonio Iucido de su época dandose la “prueba” de los hechos de su 
tiempo, asi es como la criminalistica aprovecha y aprecia éstos testimonios o 
pruebas, para esclarecer asuntos judiciales. 

Le fotografia ademas de interpretar una realidad traduce sus emociones de las 
imagenes; nos enmarcara sitios y jugires para nuestra observacion fria y sin la 
presi6n del momento, nos dara la oportunidad de regresar al lugar del suceso las 

veces que nosotros deseemos, con solo ojear nuestro material fotografico. 

FUNDAMENTO CIENTIFICO DE LA FOTOGRAFIA 

Si a una de las paredes de una caja rectangular cerrada se Je abre un pequeno 
agujero en la pared opuesta, se proyectaran los objetos que se encuentren frente a 
ella y que logren introducirse en imagen por el agujero siempre y cuando éstos 
objetos estén sometidos a la luz; segun las leyes fisicas esta imagen aparecera 
invertida al objeto que represente fara obtener claridad y nitidez, se utiliza una lente 
convergente convirtiendose éste en un objetivo rudimentario. 

En otras palabras y significado, éstos son los elementos de una camara fotografica. 

L a7
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Este sistema es idéntico al del ojo humano, con la diferencia que nuestro cerebro no 

considera la imagen; si no e! objeto exterior de que proviene por lo cual vemos la 

imagen en posicion correcta y no invertida. 

Toda camara fotografica esta pintada por dentro, con negro mato, para evitar reflejos 

en el ojo humano, la coroide es una membrana obscura que hace esa funcién. 

Si la camara funciona como el ojo humano debemos tomar las siguientes 

deducciones basicas: 

Primero para tomar una placa se hacen tres ajustes. 

a).~ Enfoque al asunto principal. 

b).- Abertura del diafragma, segtin la intensidad de la juz sera ja abertura o cierre 

de! diafragma. , 

c).- Tiempo de exposicion. 

Para hacer mas simple nuestra comparacion que nos ayudaré a comprender la 

fotografia; hacemos un resumen de la siguiente multitud en el sistema entre la 

camara fotografica y el ojo humano. 

el ojo la camara fotografica 

e] globo ocular =corresponde =la camara obscura. 

el cristalino =corresponde =al objetivo 

el iris =corresponde =al diafragma 

la retina =corresponde =a las superficies 
sensibles de la pelicula
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EL OBJETIVO 

Nuestro objetivo principal es el lugar del suceso. Tomando varias placas, desde los 
cuatro puntos cardinales, después el fotografo debera hacer acercamientos, ya sea 
en armas, sangre, huellas, rastros, heridas, en todo lo que considere sea de utilidad 

para el criminalista; haciendo de cada detalle un objetivo inmediato. Para cada caso 
debe considerar su diafragma, su dispositivo de enfoque la profundidad del campo 

segun su tabla de equivalencias, el obturador, el visor. 

Todo ello de acuerdo al tipo de emoluciones que tengan preparadas en el interior de 

Su Ccuarto obscuro, al conocimiento y dominio de la luz; son indispensables para el 
éxito de una buena placa, la sensibilidad de la emolucién diafragma y velocidad de 
obturacion, utilizando el fotémetro, los filtros apropiados si es que son necesarios. 

El perito fotografo ademas de su camara obscura reglamentaria y su camara “finger” 
debe llevar consigo lo necesario para cualquier contingencia que amerite; 
iluminacién artificial y lamparas especiales, focos y reflectores, Juz basica, 
colocaci6n de las fuentes de luz, el flash. 

independientemente de las placas que el criminalista solicite en tamafio y cantidad, 
el perito fot6grafo debe guardar sus copias para su archivo, ademas su control de 
negativos. 

EN LA FOTOGRAFIA ESPECIALIZADA 

Macrofotografia: es la ampliaci6n de cinco hasta diez veces superiores a su tamaho 
norma! de objetos que por su pequefiez no podemos analizar. La Macrofotografia 
abre un campo muy grande _ ai estudio del “lugar del suceso” estas amplificaciones 
posteriormente impresionadas a dispositivos pueden amplificarse aun mas y ser 
proyectadas en una pantalla, facilitando el estudio de lo deseado en dactiloscopia 
para la amplificacion de rastros 0 trozos de huella, este sistema es de gran utilidad.
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MICROFOTOGRAFIA 

Para temas u objetivos pequefisimos el microscopio es un elemento intermedio, 

entre la camara y lo que se desee fotografiar ya sea el microscopio optico 0 

electronico en el primero se logran aumentos directos 100 a 30,000 y en el segundo 

utilizando equipos épticos auxiliares hasta 100 000 aumentos, esta técnica 

fotografica nos sera muy util para el estudio de tejidos humanos, pelos manchas de 

sangre esperma, etc. 

MICROFILM 

La utilizaci6n del microfilm esta intimamente ligada al microscopio y a la 

microfotografia ya que nos son de utilidad para producir ios archivos policiacos y 

lograr su localizacién por especialidad con mayor facilidad, pueden estar archivados 

el microfilm, tanto informes como partes dictamenes, oficios en general, fotos del 

lugar de los hechos, fotos de cadaveres no identificados, fotos de delincuentes, fotos 

de fichas de dactilares etc, asi centenares de tomos pueden reproducirse en 

peliculas de 16 6 8 milimetros. 

FOTOGRAFIA AEREA 

En esta rama de la fotografia se han hecho grandes adelantos como por ejemplo; 

gracias al rayo infrarrojo se pueden lograr placas aéreas inclusive en la total 

obscuridad, no siendo obstaculo ni la niebla ni otros fenémenos fisicos, para el 

criminalista sera util en los casos de grandes accidentes aéreos, explosiones 

naufragios, etc. 

FOTOGRAFIA SUBMARINA 

4 

No es improbable que tuviéramos que encontrarnos en un lugar de los hechos 

dentro o bajo una capa de agua, para lo cual el fotografo debe contar con una 

cAmara que resista la presién del agua segun la profundidad, este caso puede en 

cadaveres 0 indicios bajo de las aguas del mar, en un rio, lago o simplemente dentro 

de una alberca. 

ge
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EL FOTOMATON 

Es prudente que el fotdgrafo forense conozca el sistema denominado fotomaton que 

es una camara acondicionada para tomar, producir, pruebas positivas en pocos 

segundos, este sistema fue inventado por un ruso Antol, en una impresion 

automatica de! negativo ‘sobre e! positivo pasandolos entre dos rodillos ya 

impresionados el negativo. Este sistema nos sera de utilidad en casos de homicidios 

o robos de mucha importancia y que sea necesario ademas de !a fotografia normal 

contar nosotros con algunas placas “inmediatas” de algun indicio del rostro del 

cadaver, de alguna arma o casquillo, algun testigo. Este sistema mas simplificado, 

por la camara polaroid land. 

LA FOTOGRAFIA 

Una de las ramas de mayor interés para la criminalistica por la aplicacién que tiene 
como elemento de prueba, la que por si sola o como complemento de aiguna o 
algunas pruebas, o como complemento ilustrativo de otras ramas o bien aunada a 
ios elementos probatorios que un proceso requiere lo es la fotografia; termino que 
por su origen etimolégico esta formado por las raices griegas photos “luz” y graphein 
“grabar’ por tanto esta técnica esta definida como el arte de fijar y reproducir 
imagenes en el fondo de una camara obscura, esas imagenes son plasmadas sobre 
superficie sensible por la accién que ejerce la juz. 

A ese respecto cabe mencionar que los principios de la fotografia se funda en la 
accion quimica que la luz ejerce sobre determinadas sustancias como: el 
geltinobromuro de plata uniformemente extendidas encima de una placa de vidrio, 
celulosa o papel, esta superficie se liaman ortocrémicas si sdlo son sensibles a la 

accién de los rayos del violeta, al amarillo y prancromaticas si las impresiona todo el 
espectro cromatico, las camaras fotograficas constan principalmente de un sistema 
de lentes llamado objetivo que recoge imagenes. 

8.- MEDICINA LEGAL 

Esta disciplina ha sido creada por el interés practico de la administraci6n de justicia, 
en que contribuyen las ciencias biolégicas y las artes médicas a dilucidar o resolver 
sus problemas relacionados con la aplicacién de Ja ley, problemas que pueden ser 
de orden Biopsiclégico y fisico-quimico.
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Aun cuando fa medicina legal es una ciencia independiente de la criminalistica, por 

las bases cientificas en las que descansan una y otra. debo dejar precisado que de 

ia medicina se generaron algunos de los principios de ta criminalistica destacandose 

como tales los trabajos de Purkinge, Galton. 

Siendo {a medicina legal y la criminalistica ciencia auxiliar del derecho penal, tiene 

la misma finalidad por cuanto a la investigacion cientifica del delito se refiere y esta 

es la razon por la cual considero conveniente incluir esta disciplina dentro de este 

trabajo y hacer una breve explicacion de su contenido. 

Las definiciones que se han propuesto son muy variadas y entre la que mas destaca 

esta la de! Europeo Eduardo Von Hofman quien dice “la medicina legal es una 

rama de Jas ciencias médicas que se ocupa en dilucidar las cuestiones de fa 

administracién de justicia civil y criminal, que pueden resolverse solamente a 

la tuz de los conocimientos médicos.” 

Esta definicién no abarca las disciplinas juridicas como el derecho laboral, 

administrativo, etc. Nosotros decimos que con ayuda de la medicina legal se 

reconstruyé los cadaveres hasta tomar su identificacion y por conducto de ella se 

logra la captura del responsable. 

La definician mas acertada es “la medicina legal es una rama de la medicina 

encargada de estudiar su aplicacion al derecho. 

Otra “es ef arte de periciar los hechos de las ciencias médicas para auxiliar a la 

legislacién y administracion de justicia’. 

De lo expuesto anteriormente se desprende que esta rama es una ciencia que sirve 

de unién a la medicina con el derecho y reciprocamente aplica a una y otro las luces 

de los conocimientos médicos y juridicos, por eso su estudio interesa a los médicos 

y a los abogados, quienes deben saber conciliar dos aspectos de esta rama, el 

caracter concreto y biolégico de la medicina con el caracter abstracto y doctrinario 0 

filoséfico de las ciencias juridicas sociales. 
4 

La medicina forense tiene por objeto auxiliar al derecho en dos aspectos 

fundamentales: el primero toca a las manifestaciones tedricas y doctrinales, basicas 

cuando el jurista necesita de jos conocimientos médicos y biolégicos si se enfrenta a 

la formula de alguna norma que se relaciona con estos conocimientos; el segundo 

es aplicativo a la labor cotidiana del médico forense y se comprende facilmente en 

sus aplicaciones al derecho penal. 

\ a
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El contenido de la medicina forense es el de toda ja medicina por que le interesa al 

ser humano en todas sus manifestaciones, desde la fecundacion y durante todas las 

vicisitudes de la vida intrauterina, en el nacimiento y después, durante su desarrollo 

psicosomatico en la evolucién de su sexualidad norma! o desviada asi como su 

comportamiento en sus accidentes traumaticos y en la muerte. Dicho mas 

brevemente en la enciclopedia de las ciencias medicas y biolégicas aplicadas a 

resolver problemas que se plantean en la administracion de la justicia, en los 

dominios de los derechos civil, laboral, penal, y candnico. 

9.- PSICOLOGIA FORENSE 

Este término esta formado de! griego psiqué “comprende inmaterial de la 

naturaleza humana, la mente, la vida espiritual,” u logos “tratado estudio.” 

Podemos definir a fa psicologia como Ia ciencia positiva de la conducta de los seres 
vivos 0 bien “ la psicologia es la descripcién y aplicacién de los estados de 

conciencia como tales,” 

Nosotros decimos que es la ciencia de la experiencia individual y subjetiva, por lo 

tanto, la definicidn debe de ser “psicologia es la reunioén de nechos verificables 

observados desde el punto de vista psicoldgico.” 

El objetivo de! estudio de fa psicologia son los seres humanos reales y concretos 
cuya personalidad esta funcionailmente correlacionada con la estructura total de su 
organizacién social, cuando se estudia al delincuente desde ese punto de vista 

debemos tener presente que nos encontramos con una persona que ha 
evolucionado en un medio con una determinada configuraci6n socio-econdémica y 
cultural que tiene una historia individual nunca idéntica a la de otros individuos que 
pertenecen al mismo medio que ha sintetizado de una manera personal sus 

experiencias vitales que tienen un modo particular de conectarse con la realidad 
histérico-social y con su situacién existencial y que conducta emerge de esa ~~ 
situacion, expresa su personalidad y modo particular de conexidn con la realidad. 

Por lo tanto la Psicologia Forense abarca todas las teorias de la psicologia que se 

aptican en la administracion de justicia, es una de tas disciplinas en que se divide la 
llamada “psicologia aplicada” en tanto se refiere a la administraci6n de justicia 
penal, coincide con el concepto de “psicologia criminal subjetiva ” en el sentido de la 

criminologia.
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Esta rama desde el punto de vista criminalistico sera aplicada especialmente en el 

interrogatorio del inculpado, a que viene a tomar el nombre de psicologia del 

testimonio, las teorias de esta rama son validas para el interrogatorio de testigos o 

presuntos responsables ente el ministerio publico en averiguaciones previas 0 bien 

en todo proceso penal, civil y toda clase de juicio. 

10.- QUIMICA FORENSE 

La criminalistica en su tarea de descubrir y verificar cientificamente el delito y el 

delincuente recurre a todas las ramas del saber humano, y entre estas tenemos a ia 

quimica que constituye una de las de mayor relevancia, por que su aplicacion esta 
relacionada o bien es un complemento de muchas de las ramas que integran la 

disciplina que estudiamos. 

De la quimica se dice que es la ciencia que aplica las leyes de la fisica, a la 
explicacién de cémo se forman las moléculas y a los métodos para transformar unas 
moléculas en otras. 

Ahora bien siendo la quimica la ciencia que estudia la composicién de propiedades 
de la materia, sus transformaciones y las correspondientes variaciones de energia. 

11.- HEMATOLOGIA FORENSE : 

La palabra hematologia esta formada por las ra:ces griegas hemathdés “sangre” y 
logos “estudio o tratado” la hematoiogia es la suma de conocimientos relativos a la 
sangre, por lo que se puede definir a la hematologia forense como el conjunto de 
ensefianzas, conocimientos o evidencias suministrados por la sangre ya sea en 
forma de impresion huella, rastro, traza, vestigio, mancha o macula, ya como 

elemento bioldgico propiamente dicho ofrecidos a los tribunales de justicia. 

El forense dice: “ Ja sangre es el signo casi inevitable del crimen” una mancha 
determinada por ella donde quiere que esté asentada o estampada dice: indica, 
sefala, manifiesta un hecho, una accidn, una obra, un gesto, un movimiento, es 

decir que sin tener en cuenta su composicicn, constituci6n y propiedades quimicas, 
Ja mancha de sangre sobre la superficie o cuerpo donde es observada tiene una 

significacién propia inherente a su forma y disposicién, por .otro detalle 

microscdépicos, susceptibles de interpretacién cientifica se produce de otra hiriéndola 
matandola o bien un suicidio.
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12.- TOXICOLOGIA 

Resulta también muy interesante dentro de la criminalistica ef estudio de la 

toxicologia. la cual ‘es una rama que forma parte de la quimica analitica, que tiene 

como objetivo el estudio de los venenos o sustancias téxicas y su posible 

determinacién cuantitativa y cualitativa, en los casos que hay sospecha de 

envenenamiento. 

13.- GRAFOSCOPIA 

La descripcién de las ramas de la criminalistica corresponde hacer una explicacion 

breve de la grafoscopia, que es una técnica que también tiene valor significativo por 

la frecuencia de su aplicabilidad en la verificacién de hechos delictuosos. 

El término grafoscopia proviene de las raices griegas graphos “escritura” y skopein 

“examen, observacion “ por jo tanto la grafoscopia la podemos definir como la rama 

que estudia u observa los escritos en su aspecto material con el objeto de 

analizarlos. 

Después que se ided entre los hombres e! lenguaje con el fin de comunicar sus 

necesidades e ideas entre si fue necesario otro medio de comunicacion, ya no 

verbal sino con el objeto de enviarle mensajes a regiones remotas, o bien dejar 

impresas sus ideas y descubrimientos con el objeto de que fueran aprovechados por 

sus descendientes, por lo que surgié la idea de crear un sistema de escritura. 

Los sistemas de escritura estudiados hasta hoy pueden reducirse a cinco fuentes u 

origenes principales; la egipcia, la china, la cuneiforme y las americanas, dentro de 

las que estan la mexicana y maya. 

Hasta la actualidad no se ha podido establecer quienes fueron Jos creadores del 

alfabeto o sea la transformacién de los antiguos jeroglificos en letras, ya que unos 

autores atribuyen este hecho a los egipcios, otros a los babilonios, a los chipriotas, 

los cretences, etc. 

La escritura es resultante de una volicién o de un reflejo que esta condicionado en 

su extension, direccién y forma por factores psiquicos cerebrales o simpaticos y por 

factores anatomofisiolégicos, rapidez en Ja transmisién de los influjos nerviosos por 

las vias conductoras, fuerza muscular, elasticidad de las articulaciones y longitud de 

las palancas Oseas.”
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Se ha demostrado que toda persona al escribir presenta cinco prioridades las cuales 

son: oblicuidad, tamafio, riqueza de formas, presién y grado de unidn y también se 

ha demostrado que no hay individuo capaz de fingir al mismo tiempo estas cinco 

propiedades de su escritura. 

Ni siquiera es posible disimular dos de esas propiedades al mismo tiempo, la 

escritura no depende unicamente de los musculos de la mano que la hace pues aun 

cuando se pretenda escribir con ambas manos, !a escritura tendra las mismas 

propiedades, por lo que también se le llama escritura cerebral por ser producto de 

impulso cerebrales. 

Podemos decir que esta demostrada que no existen dos firmas o escritos 

exactamente iguales, no obstante se encuentran frecuentemente personas que 

pretenden establecer ta autenticidad de un grafismo, valiéndose de un anialisis 

morfolétrico extrarapido tomando en cuenta el sdlo hecho de hallar en dos firmas 

caracteristicas, coincidentes por su forma. 

Cada persona en su desarrollo psicofisico representa una serie de cambios que van 

repercutiendo én su propia grafia que puede ser elegante, grande, pequena, fea, 
mediana, recta, dextrdgira, lenta etc. En ésta incluye las caracteristicas personales 

de su autor y su habilidad para conducir el instrumento con que se escribe. 

Los rasgos que sirven de union entre letras y aquéllas que se presentan como sus 

iniciales o finales suelen presentar caracteristicas propias adquiridas paulatinamente 

por quien escribe, por consiguiente toda persona se acostumbra a utilizar signos, 
rasgos, y trazos con particularidades, dictados por su caracter y habilidad. 

Al respecto nosotros decimos que la escritura es inicialmente acto volitivo, pero cae 

inmediatamente bajo la accién del subconsciente, el consciente piensa, el 
subconsciente escribe. 

Actualmente podemos establecer que los problemas mas comunes que afrontan los 

tripunales relacionados con escritura conciernen, en la identificacién de la mano que 

lo produjo lo cual se establece por la confrontacidn de las caracteristicas especificas 
que la agilizaci6n y automatizacién de los centros motores que producen las 
escrituras confrontadas.
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Estudiar cada una de las partes que componen cada letra, el grafismo en general 

para luego analizar en conjunto su totalidad, es el presupuesto para determinar la 

autenticidad o falsedad que puede existir en el grafismo estudiado y éste 

precisamente el objeto de esta técnica. 

La grafoscopia estudia todo aquelio que esta relacionado con la falsificacion de 

escrituras, la que puede ser de diversas maneras. 

1.- Limitacion- que puede ser servil y libre. 

2.- Disimulacién- que puede ser caligrafia usual, mano izquierda y escritura 

tipografica 

3.- Raspado 

4.- Lavado 

§.- Enmienda 

6.- Calco 

7.- Sobre recorte. 

Cada uno de estos procedimientos requiere de una técnica especial. 

Dentro de esta rama se abarca también la investigacién de toda clase de 
documentos. que se ha dado en Ilamarle documentoscopia o sea el examen de 
documentos, 0 puede denominarsele documentologia. 

La investigacion de documentos abarca multiples aspectos que se adentran en casi 

todas tas ciencias, artes y aun oficios, esta especialidad abarca la investigacidn de 
documentos dactilografiados, litografiados, pintados impresos, asi como el examen 

de papel, tiritas, etc. 

Los documentos firmas o escrituras para su estudio se dividen en: indubitados y 

dubitados, los primeros son aquellos cuyo origen no ofrecen dudas respecto ante la 
autenticidad, los segundos son los que se someten a la apreciacién y estudio de 

peritos porque se duda de su autenticidad. 

También se le, denomina documentos cuestionados los que se dividen: autenticos y 
fraudulentos, los fraudulentos incluyen las escrituras anonimas, la escritura secreta 

© invisibles, las falsificaciones y cualquier clase de alteraci6n en documentos 

escritos.
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La division a determinar es por lo tanto lo siguiente: 

4.- Si el documento esta manuscrito, dactilografiado o impreso. 

2.-Si en el documento en cuestién se van a precisar alteraciones o falsificaciones. 

3.- Si se trata de escrituras andnimas. 

4.- Si en el documento existe cierta escritura invisible. 

5.- Si el escrito aparece en la clave. 

El conocimiento de! espesor, filigrana, dimension, colorido, engomado, fibras, peso, 

composicién y corte del papel en que esta escrito un documento cuestionado, es de 

importancia vital para determinar la identidad y procedencia de andnimos, existencia 

de alteraciones y establecer falsificaciones escritos, cheques de banco, billetes, etc. 

La grafoscopia es una rama de aplicacién muy frecuente y la que se destaca de 

manera indudable, que Ja criminalistica en su competencia va mas alla de los limites 

de derecho penal, porque de esta técnica se auxilian también el derecho civil, 

laboral, mercantil, en los cuales es muy comun observar como las partes objetan con 

frecuencia documentos que se ofrecen como pruebas, por presumir de ellos falta de 

autenticidad, surgiendo de esta manera la necesidad de someterlos a peritacion 

grafoscopica. 

En conclusién todo esto constituye e! objeto de la grafoscopia la que en la 

actualidad representa una de las ramas de la criminalistica de mayor importancia, 

porque a alcanzado un desenvolvimiento muy especial por constituir un sistema de 

investigacién del delito que ha empleado procedimientos que la ciencia moderna ha 
descubierto, con los cuales se ha facilitado y se seguira facilitando la investigacion y 
con los que se ha logrado resultado positivos.
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14.-SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACION DE HUELLAS DACTILARES 

Es un sistema computarizado que permite la identificacién rapida y contiable de 

personas al contar con una base de datos proporcionados por los archivos 

tradicionales de identificacion. 

La evolucién de la informatica ha permitido la creacion de un equipo de computo 

donde se proporcione la imagen de una impresion dactiloscopia o fotografica (si se 

tiene) para que sea captada y archivada en una base de datos. 

En cuestién de minutes el equipo computarizado puede localizar una huella 

cuestionada, latente u obtenida de un lugar de los hechos, basta introducirla para 

que el sistema informe si existen antecedentes de ella en su memoria. En caso de 

que {a localice podré complementar con informacién nominal e inclusive 

proporcionar una fotografia del presunto delincuente. 

Se han venido conformando tres bases de datos: 

DACTILAR 

Nominal (con los nombres “alias”) ~ 

FOTOGRAFICO (“PROFILE”) 

Las ventajas del sistema computarizado en relacioén con el sistema tradiciona! se 

enumeran a continuacién. 
% 

Ahorra tiempo en las actividades de localizacién de datos permite realizar varias 

busquedas de manera simultanea, optimizar el aprovechamiento de los recursos 
humanos, reduce importantes margenes de error debico | a la forma de la captura y 

alimentacién de la base de datos.
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El resultado que aporta el sistema computarizado de identificacion de huellas 

dactilares, permite disminuir el tiempo de busqueda que se emplearia normalmente 

para el mismo propésito en el archivo tradicional de identificacion. 

15.- RETRATO HABLADO 

Es una disciplina técnico artistica mediante la cual se elabora el retrato o rostro de 

una persona extraviada o cuya identidad se ignora, se toma como base los datos 

fisondmicos aportados por testigos e individuos que conocieron o tuvieron a la vista 

a quien se describe. : 

El retrato hablado ha sido de gran utilidad, ha encontrado gran aplicacion en los 

casos de asalto, robo y violacidén, ya que permite buscar y reconocer a una persona 

que jamas se le ha visto. 

En virtud del incremento en los casos de robo de menores, se ha venido aplicando 

ultimamente para estimar los posibles cambios de configuracién del menor a través 

del tiempo, dicha labor se hace apoyandose con elementos antropometricos, 

médicos y genéticos para lograr de esta forma el posible envejecimiento. 

Factores para la elaboracion de un retrato 

a).- Destreza de! perito dibujante. 

b).- Capacidad retentiva y descriptiva del relator. 

¢).- Creacién de un ambiente de confianza entre el relator y el perito retratista. 

Proporciona una valioso auxilio a la policia judicial en sus labores de busqueda y 

localizacién de una determinada persona cuya identidad se desconoce.
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16.- ANTROPOLOGIA FORENSE 

Es una rama de la antropologia fisica encargada de la identificacion de restos 

humanos esqueletizados o que aun conservan partes blandas, los restos se 

diferencian taxonémicamente de otros elementos 6seos no humanos. 

Se aplica. 

En la identificacion. 

Basado en un método deductive. 

Se relaciona con otras ciencias. 

Se lleva acabo mediante confrontacion. 

Se solicita la intervencion del perito en antropologia cuando es necesario identificar 
restos de origen humano en avanzado estado de descomposici6én o momificacion. 

La identificaci6n se lleva a cabo mediante la aplicacién de un minucioso andalisis 
deductivo que permita establecer si efectivamente se trata de restos humanos, se 
procede entonces a determinar el sexo , la edad aproximada, la talla o complexi6n 
los rasgos fisondémicos, la afinidad racial, los probables habitos que tenia y fla 
supuesta condicién econdmica en general, se reunen todos los datos que permitan 
aportar elementos para realizar una confronta elininatoria que conduzca a 
establecer la identidad de la persona. 

En algunas ocasiones se puede determinar el tiempo en que han permanecido los 

restos en el jugar donde fueron encontrados por las condiciones ambientales, la 

fauna microscépica y los elementos proximos al lugar del hailazgo. 

EI propdsito de esta disciplina forense es llegar a conocer la identidad de jos restos 
humanos que han sido descubiertos. 

Es importante tener en cuenta que este objetivo puede ser inaicanzable cuando no 

se cuenta con mayores elementos para realizar catejos que permitan estakiecer la 
plena identificacién por confrontar eliminatoria.
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17.- ODONTOLOGIA FORENSE 

La odontologia forense es la aplicacion. de Jos conocimientos odontolégicos con 

fines de identificacion y de utilidad en el derecho iaboral, civil y penal. 

Anteriormente la odontologia forense se limitaba a la identificacién. Servia de 

recurso en caso de desastres, incendios y otro tipo de siniestros donde debido a las 

condiciones del medio, sélo se habian preservado las dentales. 

El peritaje que se realiza en el derecho penal continua siendo el prioritario, el perito 
odontolégico maneja la evidencia con un enfoque criminalistico, él puede determinar 
que algunos hematomas o contusiones fueron causados por mordeduras humanas, 
ya sea en cadaver o en individuos vivos, las mordeduras o las huellas visibles en la 

piel humana son muy comunes en violaciones, maltrato a menores y rifas. 

La intervencién del odontélogo puede conciuir en un dictamen que brindara al 
juzgador los elementos contundentes para identificar a una persona, lo anterior se 
lograra siempre y cuando los elementos aportados para este propdsito se hagan en 

el tiempo y forma que la circunstancias amerita. 

18.- BALISTICA FORENSE 

Es la rama de Ia criminalistica que se encarga del estudio de las armas de fuego, de 
los fendmenos en e! momento de! disparo, de los casquillos percutidos, de los 

proyectiles disparados, de la trayectoria de estos ultimos y de los efectos que 
producen. 

La balistica forense en general se divide en: balistica interior, balistica exterior y 

P “balistica de efectos. ~ ~ - - ee 
‘
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EI perito en balistica participara en aquelios hechos en que se encuentren armas de 
fuego o elementos relacionados con ellas, es frecuente que se solicite su 
intervencién en delitos con el asalto con arma de fuego, homicidios, suicidios, 
lesiones, portacion ilegal de armas, dafio en propiedad ajena, amenazas y otras mas 
donde existe evidencia que conduzca a la realizacién estudios en el laboratorio 
balistica. 

Normalmente el perito en balisitica desempefa sus actividades en el laboratorio de 
mayor parte de los dictamenes que se realizan en esta materia, necesitan apoyarse 
en equipos como el microscopio de comparacién y la tina de disparos, también 
requiere de informacién -bibliografica auxiliar o que se encuentre capturada en el 
sistema computarizado de informaci6én. 

Las armas de fuego y los elementos fabricados para ser disparados por ellas 
constituyen los elementos naturales de estudio de perito en esta especialidad. 

Como se han mencionado anteriormente los resultados del dictamen se obtienen en 

relacién directa con el material que se ha proporcionado para su estudio, por eso 

pueden seguir tas siguientes hipdtesis: 

a).- Material que se envia: un arma de fuego, resultados que arrojara el dictamen. 

b).- Caracteristicas generales. 

c).- Estado de funcionamiento. 

d).- Condicién de acuerdo a la ley federal de armas de fuego y explosivos en vigor. 

19.- FONOLOGIA (ANALISIS DE VOCES) 

La fonologia tiene como objetivos la identificacién de voces mediante técnicas 
sofisticadas que permitan registrar, cotejar, las caracteristicas de la voz, entre éstas 
se encuentra: la frecuencia, Ja intensidad, tonalidad, timbre, etc.
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Incorrectamente se ha denominado a la fonologia con el nombre de: foniatria, esta 

Ultima es una especialidad médica que se dedica al estudio y tratamiento de los 

desérdenes de la voz, el habla, el !enguaje y la audicion humana. 

La técnica que se utiliza en los litigios del ambito penal, civil, laboral y mercantil, se 

requiere analisis de voces humanas. 

El especialista en fonologia participa parcialmente en el derecho penal sobre todo 

en delitos como raptos, secuestros, amenazas. sobornos y chantajes. 

El resultado parcial concluye con un informe cuando se cuenta con todos los 

elementos requeridos, el dictamen confirmara o negara que la voz corresponde a la 

persona problema. 

El perito de fonologia no realiza transcripciones de platicas, conversaciones o 

contenidos grabados en un audiocassete. 

20.- POLIGRAFIA 

Aunque no existe ninguna definic‘én exacta sobre el concepto el poligrafo o detector 

de mentiras, es un instrumento que registra los cambios neurofisiolégicos del 

individuo ante una mentira, por eso es una técnica que auxilia a la investigacion 

judicial. 

Los cambios neurofisiolagicos que se registran en el poligrafo son la frecuencia, el 

ritmo respiratorio las respuesta galvanica de ja piel (sudoraci6n) la frecuencia y 

ritmo cardiaco. 

El poligrafo es una herramienta orientadora en una investigaci6n, permite valorar la 

veracidad o falsedad de las declaraciones de un individuo involucrado en la 

investigacion judicial, ya sea testigo, autor o alguien ajeno a los hechos. 
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Las principales aplicaciones del poligrafo son para conocer: 

a).- Si el sujeto miente sobre fo que se esta investigando. 
b).- Si el sujeto dice la verdad en sus declaraciones. 

Existen tres condiciones elementales en lo que no se puede aplicar el poligrafo: 

a).- Cuando la persona a quien se le aplicara presenta trastorno mentales 
severos, como esquizofrenia, paranoia, depresiones etc. 

b).- Después de haber realizado un diagnéstico psicoldgico o psiquiatrico donde 
se declare a la persona como psicépata. 

c).- En los casos en que se manifiesta la intoxicacién por alcohol u otro farmaco. 

El resultado final sera un dictamen, se obtendra un informe cuando no se haya 

presentado el! individuo que seria sometido al examen, no se haya enviado 
oportunamente el expediente o cuando la autoridad requeriente exija una respuesta 

del especialista. 

La interpretacién de la reaccién neurofisioldgica de un individuo permite concluir 
cuando miente la persona a quien se le aplicd el poligrafo, cuando se tiene 
conocimiento o desconocimiento de los hechos investigados, cuando estuvo 

presente o tuvo alguna participacion, cuando es completamente ajeno, y por lo tanto 

es presumiblemente inocente. 

Los resultados del estudio constituyen un elemento mas que queda al libre albedrio 
del juzgador para que sea considerado como prueba dentro de los hechos que se 
investigan.
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21.- CRIMINOLOGIA 

Es !a discipline que se ocupa del estudio del fenomenc criminal para conocer sus 
causas y sus formas de manifestacién. 

Como ciencia causal busca explicar la raz6n que condujo al individuo a delinquir, ios 

factores que influyen a su entorno y las repercusiones de su conducta en ta 

sociedad. 

Su principal aplicacion se ubica en el ambito del derecho penal debido a su aicance, 
la disciplina a trascendido a otro ambito def conocimiento humano como la 
sociologia. 

La intervencién del perito crimindlogo ocurre cuando se necesita un estudio 

victimoldgico y crimindlogico de los hechos, sirve para buscar las causas que 

llevaron al individuo a delinquir, ya que define las condiciones biopsicosociales que 

influyeron en su conducta, el perito crimindlogo participa a nivel del proceso, aporta 
elementos que permiten al juzgador valorar caracteristicas de la personalidad del 
individuo, la posibilidad de reincidencia, su peligrosidad, su potencial criminogeno y 
la factibilidad para el tratamiento y ja readaptacién social. Estos elementos 

condicionan la individualizacién de la pena. 

Los peritos realizan dictamenes criminologicos de la persona para determinar las 

causas que Io orillaron a delinquir. 

22.- TRANSITO TERRESTRE 

Es la parte de ta criminalistica que se ocupa de Ia investigacién técnico- cientifico de 
los hechos de transito, utiliza fundamentaimente los conocimientos fisico- 

matematico.
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El aumento de! flujo vehicular en los ultimos afos obliga a! perito en transito 
terrestre a intervenir en : 

1.- Colisién de vehiculos contra ei objeto fijo 
2.- Colisi6n de dos o mas vehiculos 
3.- Colisién de un vehiculo contra un peaton 
4.- Volcadura 

§.- Caida de una persona desde un vehiculo en movimiento 
6.- Colisién de vehiculo contra un semoviente 
7.- Incendio de un vehiculo a causa de colision o volcadura 

8.- Dafios 0 lesiones causadas por un vehiculo 
9.- Homicidios causados por atropellamiento o choque 

EI perito en transito terrestre dictaminara ta direccién que llevan los vehiculos, la 
forma del choque, el lugar, la velocidad a que herian conducidos y la causa probable 

del siniestro, también a él le compete establecer cua! de los conductores fue el que 

hizo caso omiso de las sefales. 

El perito emitira su dictamen apegado a la realidad, es su obligacidn agotar todos los 
recursos necesarios basandose en la recopilacion de los indicios y elementos que /e 
aporte la observacion del lugar de ios hechos. 

Tendra que hacer una revision minuciosa de los vehiculos para conocer con detalle 
las circunstancias que provocaron el hecho, 

23.- VALUACION 

Es la disciplina que se ocupa de establecer el valor real de los objetos para auxiliar 
la justicia. 

Posee una gran demanda en el campo del derecho mercantil, civil y penal, su 

aplicaci6n se orienta de maneia exclusiva a bienes muebles como pueden ser: 

. joyas, pieles, abrigos, articulos eléctricos, maquinaria, vehiculos automotores y todo   lo que sea susceptible de adquirir un valor comercial.
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El perito valuador emite un dictamen con la valuacion unitaria de los bienes que 

fueron puestos a la vista, el informe se hace cuando no existen elementos que 

permitan al perito formar un criterio del bien que se solicita valuar. 

24.- MECANICA 

Es una forma encargada del estudio del funcionamiento de las maquinas de 

combustion, su clasificacién, identificacion, estado funcional y mantenimiento, en 

criminalistica analiza las posibles causas que hayan originado un siniestro de la 
maquinaria para coadyuvar con la autoridad competente. 

Dentro del campo de derecho penal, !os peritos en mecanica son llamados para 
intervenir en dos casos especificos: 

1.- Ambito industrial: determina el cumplimiento de ia reglamentacién que sobre 
seguridad industrial ha sefialado ia secretaria del trabajo, comprueba la 
funcionalidad y estado de conservacién de la maquinaria industrial, interviene en el 
avaluo o en la cuantificacian de las maquinas y equipos que por negligencia 
comprobada requieran reparacion. 

2.- Identificacion de automdviles: los vehiculos robados que han sido recuperados 
deben ser identificados a través de las calcas correspondientes de numero de motor 

y serie, el perito describira el estado general dei vehiculo para emitir una valuacién 

de! mismo. 

La actuacion periciat debe concluir con un dictamen que satisfaga el 
cuestionamiento de la autoridad. 

La participacion del perito en mecanica producira un informe cuando no se le brinde 
las facilidades de acceso al lugar donde se encuentra el equipo y la maquinaria.
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25.- ARQUITECTURA 

Es la ciencia que aplica los principios basicos del calcul fisico- matematico para la 
organizacion, planeacién, disefio y aprovechamiento de los espacios y materiales en 
beneficios de una comunidad determinada, se le califica de forense, cuando 

coadyuva aun 6érgano de fa justicia. 

EI arquitecto de servicios periciales participa en actuaciones judiciales cuando existe 
la controversia originada por un dafio en las obras arquitecténicas (bienes 

inmuebles) establecera la causa dei dafio y estimara los costos 0 requerimientos 
para la reparacién, nuevamente se puede contar con el perito arquitecto cuando es 

necesario valuar un inmueble por diversas razones o se exige hacer un 
reconocimiento del avance de una obra. 

Lo mas deseable es emitir un dictamen que resuelva los planteamientos que fueron 
hechos por la autoridad, sin embargo se tendra que conformar con un informe, 

cuando no se cuenten con los elementos favorables que permitan que el arquitecto 
realice su funcion. 

26.- CONTABILIDAD 

Es la disciplina de la ciencias exactas que se encarga del registro de la cuenta o 
calculo de un negocio, se llama forense cuando participa bajo la responsabilidad de 
los organos de procuracién y administracion de justicia. 

La intervencién de jos peritos contables se da a nivel de ja averiguacién previa, el 
proceso y jos juicios civiles, mercantiles, administrativos, penales, los peritos 
contables participan cuando el Ministerio Publico lo solicita, su actividad se restringe 
a proporcionar resultados de‘contenido técnico sin dictar juicios de culpabilidad y 
muchos menos calificar conductas para adecuarlas a tipos penales.
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Siempre se deberan aportar documentos originales que permitan al perito contable 
analizarlos y estudiarlos, sin importar los niveles judiciales en que se ha solicitado el 
peritaje, sera improcedente la aportacién de documentos fotocopiados o que 
carezcan de fe ministerial. 

La intervencién del contador debe concluir en un dictamen cuando se emita un 

informe, unicamente se traza la impartici6n de la justicia, ademas de existencia del 
informe obligara a replantear el problema al area pericial para que sea nuevamente 
revisado. 

27.- COMPUTACION E INFORMACION LEGAL 

La informatica se encarga del estudio, creacién, analisis y procesamientos de datos 
con la ayuda de [a computacién. 

Las autoridad judicial interviene en hechos originados por la incorrecta ministracién 
de una o mas computadoras, también en ilicitos donde ha sido utilizado equipo 
elecirénico ya sea en los ambitos; civil, laboral, administrativo, mercantil y penal. 

La computacién ha revolucionado los sistemas tradicionales de investigacién y 
almacenamientos de datos, como se senalo en el presente documento en la seccion 

correspondienie a ios sistemas automatizados de identificacién de huellas digitales- 
( afis ). 

Derecho’ penal: el especialista interviene cuando por el incumplimiento de un 
contrato de derecho civil ha ingresado al ambito penal, tipificandose la conducta 

como fraude falsificacion, pirateria, violacién de los derechos de autor etc. 

EI perito en materia de informatica y computacioOn entregara un dictamen como 

resultado de su intervenci6on, sera tan preciso como la autoridad lo requiera. 

En caso de que se entregue un informe, se entiende que el perito no pudo tener 

acceso a los elementos de estudio para alcanzar objetividad en sus aportaciones.
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JURISPRUDENCIA SOBRE PRUEBA PERICIAL 

Séptima Epoca 
instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién 

Tomo: 133-138 Segunda parte 
Pagina: 183 

PRUEBA PERICIAL, DESECHAMIENTO DE LA, 
VIOLATORIO DE GARANTIAS. 

El desechamiento del desahogo de la prueba pericial 
resulta violatorio de fo dispuesto por el articulo 20, 

fraccién V, constitucional, aun cuando los términos de su 
ofrecimiento pudieran considerarse excesivos por 
pretender invadir la esfera de atribuciones del juzgador, 
pues no debe pasar desapercibido que siendo los peritos 
unicamente auxiliares del juez, como éste segun la ley y 
la jurisorudencia goza de un amplio arbitro para valorizar 
los dictamenes periciales, esta siempre en aptitud de 
negarles eficacia probatoria, o bien concederles hasta el 
valor de prueba plena. 

Amparo directo 4754/79. Alfonso Farrera Gonzalez. 29 de 
febrero de 1980. Unanimidad de 4 votos. Ponente: 

Francisco Pavon Vascocelos. Secretaria: Josefina 

Orddfez Reyna. 

Nota (1): 

En la publicacién original de esta tesis aparece la 
leyenda: “Veanse: Apéndice al semanario Judicial 1917- 
1975, Segunda Parte, Tesis de Jurisprudencia 228, 229 y 
230 Pags. 495, 500 y 501”.



  

Séeptima Epoca 
instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federacién 

Tomo: 121-162 Segunda Parte 
Pagina: 121 

” PRUEBA GRAFOSCOPICA, VALOR DE LA. VIOLENCIA 
MORAL. 

Cuando en un proceso se aporta pruebas pericial 
grafoscopica, demostrar que el inculpado en el momento 
en que estampé su firma ante la Policia Judicial o ante el 
Ministerio Publico, se encontraba en estado depresivo, 

presa de temor, abatimiento e impaciencia y por ello fue 
objeto de violencia moral, esa probanza carece de valor, 

ya que es natural que dicho inculpado al firmar la 
declaracién que emitid ante la autoridad hubiese estado 
temeroso, abatido e impaciente, si fue sorprendido 

cuando cometia un hecho criminoso de naturaleza tan 
grave como lo es ei delito contra la salud, que enerva al 
individuo o degenera la raza humana. 

Amparo directo 4649/78. Guadalupe Zacarias Guzman e 
Isidro Sanchez Arenives. 2 de marzo de 1979. Mayoria 

de 4 votos. Ponente: Ernesto Aguilar Alvarez. Disidente: 

Antonio Rocha Cordero. 

Quinta Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Seminario Judicial de ta Federacién 

Tomo: CXXIl , 

Pagina: 1612 

PRUEBA PERICIAL EN MATERIA PENAL. 

Si la responsable dio valor legal a un peritaje, y tanto ei 
acusado como su defensor tuvieron oportunidad de 
nombrar peritos y aun de redarguir de falsedad dicho 

peritaje durante la instruccién y no lo hicieron, resulta 
improcedente el agravio en que se objeta e! repetido 

peritaje. 
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Amparo penal directo 387/53. Por acuerdo de {a primera 

Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el 

nombre de! promovente. 3 de diciembre de 1954. 
Unanimidad de cuatro votos. ausente: Luis G. Corona 

Reiator: Genaro Ruiz de Chavez. 

Séptima: Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién 

Tomo: 68 Segunda Parte 
Pagina: 33 ‘ 

MIEDO GRAVE, PRUEBA DEL. 

Si bien es cierto que esta Primera Sala de ia H. Suprema 
Corte de Justicia de la Nacion ha establecido en 
jurisprudencia firme que la prueba pericial es la adecuada 
para justificar la excluyente de miedo grave, esto de 

manera alguna es de fatal observancia, cuando existen 

elementos que lo desvirtuan; y ademas, el juzgador tiene 
la facultad de apreciar los dictamenes y mediante el 
razonamiento adecuado conceder o negar valor al 
dictamen pericial: por lo que si existen circunstancias por 

jas que atinadamente niega valor probatorio al medio de 

prueba de referencia. ello es conforme a derecho. 

Amparo directo 1403/74. J. Inés Castelan Garcia. 30 de 

agosto de 1975. 5 votos. Ponente: Ernesto Aguilar 
Alvarez. 

NOTA: (1) 

En la publicacion original de esta tesis aparece la 
leyenda: “Vease": Tesis de Jurisprudencia No. 188, 

cot 7 Apéndice 1917-1965, Segunda Parte, Pag. 371.”



  

Séptima Epoca 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: 57 Segunda Parte 

Pagina: 49 

PRUEBA  PERICIAL PRODUCIDA EN LA 

AVERIGUACION PREVIA. 

El hecho de que los dictamenes periciales se hayan 

producido dentro de la averiguacién previa, no les resta 

valor probatorio, toda vez que ej Ministerio Publico actua 

como autoridad y no como parte en el proceso. 

Amparo directo 2215/73. Daniel Joseph Mac Donal. 6 

de septiembre de 1973. Unanimidad de 4 votos. Ponente: 

Mario G. Rebolledo F. 

Séptima Epoca 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: 49 Segunda Parte 

Pagina: 13 

AUTOPSIA, CERTIFICADA DE, SUSCRITO POR UN 

SOLO PERITO. 

Los jueces gozan de amplio arbitrio para determinar el 

valor probatorio de la prueba pericial, siempre y cuando - 

no contravenga con ello las reglas de ia logica, siendo 

intranscendente que el certificado de necropsia haya sido 

suscrito por un solo perito, si ademas de no obrar en 

autos elementos que lo contradigan, se encuentra 

corroborado a su vez con las diligencias de fe de cadaver 

y con la propia confesion del reo. 
4 

Amparo directo 5253/72. Etias Morales. 25 de enero de 

4973. 5 votos Ponente: Abel Huitron y A. 

& 
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Séptima Epoca, Segunda Parte: 
Volumen 38, Pag. 14, Amparo directo 688/71. Julio 

Jaramillo Cruz. 7 de febrero de 1972. 5 votos. Ponente: 

Ezequie! Burguete Ferrrera. 

NOTA (1): 

En la publicacién original de esta tesis aparece ia 
leyenda: “ Véase: Tesis de Jurisprudencia numero 42, 
Apéndice 1917-1965, Segunda Parte, Pag. 104”. 

Séptima Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: 46 Segunda Parte 
Pagina 34 

PRUEBA PERICIAL. IMPROCEDENCIA DE LA 
NEGATIVA A RECIBIRLA 

Se prejuzga acerca del valor probatorio del resultado de 
una prueba pericial cuando se afirma que “ seria una 
simple opinion cientifica o técnica que no constituye 
prueba alguna,” pues conformo lo dispuesto por los 
articulos 220 y 228 del Cédigo Federal de Procedimientos 
Penales, siempre que para el examen de personas, 
hechos u objetos, se requieran de conocimientos 
especiales, se procedera con intervencién de peritos y 
que los tribunales apreciaran las diligencias periciales, 
aun, las de los peritos cientificos, segun tas 
circunstancias del caso, lo que en otras palabras quiere 
decir, que para el juzgador aprecie el valor juridico y de 
conviccién que le produzca una prueba de esta 
naturaleza, deben recibirla en autos, quedando a su 
arbitrio ponderar su valor demostrativo previo el 
razonamiento ldégico- juridico necesario.



  

Amparo Directo 3606/72. Salvador Selem Alam. 27 de 

Octubre de 1972. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Mario 

G Rebolledo F. 

Séptima Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién 

Tomo: 39 Segunda Parte 
Pagina : 79 

PRUEBA PERICIAL, IMPUGNACION DE LA. 

No basta con la sola manifestaci6n de parte, de que se 
impugna una prueba pericial, para que ésta ya deje de 
tener valor probatorio, sino que es menester in continenti 
ofrecer su pericial correspondiente, a fin de que el juez 
esté en aptitud de aquilatar los dictamenes emitidos. 

Amparo director 5551/71. Angel Castro Medina. 23 de 
marzo de 1972. 5 votos. Ponente: Ezequiel Burguete 
Ferrera. 

Séptima Epoca 
instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: 34 Segunda Parte. 

PERITOS, VALORACION DE LOS DICTAMENES DE 
LOS. 

A proposito de la tesis de jurisprudencia que aparece en 
la segunda parte del Apéndice al Sémanario Judicial de 

la Federacién de 1917 a 1965, bajo e! numero 217, 

relativa a la naturaleza de la prueba pericial, debe decirse 

que no es suficiente la invocacion de tal jurisprudencia  - 
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para desestimar los dictamenes periciales, si no que tal 

desestimacién debe estar basada en razones bastantes 

que vengan a desvirtuarlos, lo que no sucede en un caso 

en e! que la responsable sélo se concreta a decir, segun 

reza esa jurisprudencia, que los dictamenes periciales 

son meras opiniones de técnicos en algun especialidad, 

orientadores del arbitro judicial, que de ninguna manera 

constituyen imperativos para el organo jurisdiccional; _ 

toda vez que los referidos dictamenes, aunque en efecto 

no obliga a los juzgadores, si llegan a determinadas 

conclusiones, segun los razonamientos que los fundan, 

aunque los juzgadores no estén obligados a tomarios en 

cuenta, deben darse y explicarse las razones por las que 

en su concepto no los toma en consideracién y al no 

existir dicha razones, el arbitro judicial es violatorio de 

garantias individuales. 
Amparo directo 5387/70/1a. Alvaro Pérez Morales, Santos 
Pérez Maldonado y Fortunato Ramirez. 7 de octubre de 
1971. Mayoria de 3 votos. Ponente: Mario G. 
Reboliedo F, Disidente: Ezequiel Burguete Ferrera y 
Abel Huitran y Aguado. 

NOTA(1): 

En la publicacién original de esta tesis aparece la 
leyenda: “ Véase: Apéndice de Jurisprudencia 1917-1965, 
Segunda Parte, tesis 217 y 218, Pag. 440 y 443. 

132



  

133 
Sexta Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién 

Tomo: CXXXIV, Segunda Parte 
Pagina:40 

ESTADO DE INCONSCIENCIA 

Si bien es cierto que la Primera Sala de ia Suprema Corte 

ha sostenido que la comprobacién del excluyente de 
responsabilidad penal, consistente en obrar en estado de 

inconsciencia requiere, por su naturaleza eminentemente 
psicolégica, de pruebas técnicas especiales que hacen 
necesario el examen de peritos, ello no puede significar 
que el juzgador quede obligado a sujetarse a la pericial, 
pues con ello se desnaturalizaria la prueba pericial 
respecto a la cual el juez queda siempre libre, lo mismo 
que se trate de pericia ejecutada per un solo perito, como 
la que hayan realizado varios y éstos estén concordes o 
discordes en sus conclusiones, pues le compete al 
organo jurisdiccional valorar las conclusiones de los 
peritos con reiacion al objeto de prueba y a los fines del 
proceso. Y para hacer esta valoracion debe hacerse una 
indagacién subjetiva respecto a la personalidad 
eticocietifica de los peritos y otra objetiva valorizando si el 
organo de prueba sea valido para sus averiguaciones de 
elementos seguros y se efectuaron estas con debido 
esmero; por otra parte, ex preciso resaltar que la 
establecer el fegislador la causa de inimputabilidad 
consistente en el actuar del sujeto en un estado de 
inconsciencia determinado por un trastorno mental 
involuntario de caracter patoldgico y transitorio, se refiere 
concretamente a una exclusién de la capacidad de 
entender y e querer en el sujeto, por una perturbacién tal 
de la conciencia, de tal manera grave, que quede 
excluida la parte consciente de la personalidad y el sujeto 
actué en un estado de automatismo con interrupcion del 
yo consciente. Ahora bien, esta perturbacién debe ser de 
indole patolégica, lo que indica claramente que la 
exclusi6n de control consciente por razén de indole 
fisiologica no esta regulada por ia disposicién leg2! que 
se quiere referir, em concreto, a ios estados 
crepusculares con base psicotica y por esto no entra en 
este cuadro las (pasiénes) que, sin base psicotica, no 
anula el contro! consciente y unicamente deter: ina el 
Pr ee 7



  

134 

notar que el estado de trastorno transitorio debe existir en 

el momento en que acontece el hecho, sin que el vicio 

mental sobrevenido después del hecho delictivo obre 

sobre la imputabilidad. 

Amparo. Directo 314/68. Rosa Alejandra Cisneros Lopez. 

29 de agosto de 1968. 5 votos. Ponente: Ernesto Aguilar 

Alvarez. 

Sexta Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién 

Tomo: XX, Segunda Parte 

Pagina: 21 

PRUEBA PERCIAL, APRECIACION POR LA SUPREMA 

CORTE DE LA. 

El articulo 234 de! Cédigo Procesal Federal establece 
que ios peritos practicaran todas las operaciones y 
experimentos que su ciencia o arte sugieran, y 
expresaran los hechos y circunstancias que sirvan de 
fundamento a su opinion; ahora bien, cuando el peritaje 
se analiza no reune las exigencias del articulo 234 
invocado, por que los peritos en su caso de fraude, sdlo 
se concretaron a decir el monto de lo defraudado y a 

individualizar las cantidades que cada uno de los 
acusados obtuvo como lucro y no expresaron los hechos 

y circunstancias que sirvieron de fundamento a su opinion 
y ni siquiera que se hubieran informado dei valor de las 

mercancias, la prueba pericial carece de eficacia para 
determinar el monto det lucro obtenido; y si bien es cierto 
que las autoridades judiciales gozan de las mas amplias 
facultades para apreciar los dictamenes de peritos, aun 
los de los peritos cientificos, segun las circunstancias del 

caso, y esta Suprema Corte de Justicia no puede suplir 
en su criterio, también es verdad que si no se razonan las 

causas por las cuales conceden o niegan eficacia ~ 

probatoria, la Suprema Corte si puede hacer el estudio 
correspondiente y determinar la eficacia o ineficacia de 

Jos dictamenes. 

Amparo directo 5059/62. Francisco Arcos Sanchez. 3 de 

abril de 1963. 5 votos.
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Amparo directo 3793/62. Pabio Fernandez Monreal. 3 de 
abril de 1963. 5 votos. ponente: Alberto R. vela. 

Amparo directo 3171/62. Alfredo Becerril Fernandez. 3 

de abril de 1963. 5 votos. 

Sexta Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién 

Tomo: XLVI, Segunda Parte 
Pagina: 27 

PERITOS, APRECIACION DE SUS DICTAMENES. 

El juzgador conserva su independencia decisoria para 
valorar las pruebas, entre ellas el dictamen pericial y 
conceder relevancia a la que esté debidamente fundado 
por ser congruente con las demas constancias del 
proceso y descartar los dictamenes que adolecen de 
vicios procesales. 

Amparo directo 4536/60. Gustavo Cobos Camacho y 
coag, 5 de abril de 1961. Unanimidad de 4 votos. 

Ponente: Juan José Gonzalez Bustamante. 

Volumen XL, pag. 64 Amparo directo 4940/60. Aurelio 
Feria Pérez. 13 de octubre de 1960. Unanimidad de 

cuatro votos. Ponente: Juan José Gonzales Bustamante 

Sexta Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: XLIV, Segunda Parte 

Pagina: 92 

PERITOS. APRECIACION DE SUS DICTAMENES. 

Si la autoridad senala como responsabie_ otorgé valor 
probatorio a una prueba pericial desechando otras, tal 

decisi6n no viola los principios reguladores de la prueba 
ni las garantias individuales del quejoso, no sdlio por que 

al obrar asi dicha autoridad hizo uso de la potestad que al 

i.



  

efecto le otorga el articulo 288 dei Codigo Federal de 
Procedimientos Penales, sino por que  razona 

debidamente éi por qué se incline a tal opinion pericial, 

argumentando que tiene mayor~consistencia y valor el 
informe de la policia de Caminos. y que quienes 

suscriben el parte estuvieron en el jugar de los hechos y 
tomaron conocimiento de ellos raiz de producidos, 

realizando investigaciones sobre el terreno y examinando 
los vehiculos colisionados. 

Amparo directo 491/60. Manuel Arana Fernandez. 27 de 
febrero de 1961. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 

José Gonzalez Bustamante. 
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SOBRE CINTAS DE AUDIO Y VIDEO. 

En e! mercado existen diferentes tipos de formatos en cintas de video: 

a).- VHS= % Pulgada 
b).- S-VHS= % Pulgada 
c).- BETA=1/2 Pulgada 

d).- BETA CAM= % Pulgada Digital 

e).- V8mm= 8mm. 
f).- HI8= 8mm. 
g).- U-MATIC= % Pulgada 

Todas las cintas antes mencionadas, tienen una proteccién de grabacién de 

fabrica y se trata de una pelicula finisima en la cinta. Y se comprueba con el 

“clok counter’ de cada videograbacora usada, es decir: clok counter en “00:00” 

ceros estos no cambiaran si ta cinta no ha sido usada el clok counter se 

movera en la parte que ha sido grabada, aunque haya sido borrada. 

Otra forma de comprobar que Ia cinta ya ha sido usada es decir: Si la cinta ha 

sido usada varias veces y la imagen a sido borrada, a la hora que grabemos 

imagenes en esta se notara poca fidelidad de imagen. Colores, no nitidos e 

imagenes con distorsién, también se afectara el audio de esta grabacion. 

En la parte frontal del chasis del video casete (donde va la etiqueta o titulo de 

la grabacién) existe una lengueta de plastico que una proteccion para la 

grabacion de la cinta, si tiene dicha lengueta se podra grabar, si no la tiene no 

se podra grabar nada. 

En el caso de los casettes de audio, sera un poco mas dificil verificar que 

estos sean virgenes, se tendra que valer de un buen aparato de audio. 

a). - Sila cinta a la hora de reproduccion se oye un seseo 6 gis indica 

que ha sido usada. 

b). - La cinta debera tener buen brillo, si esta opaca, a sido usada.
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Por lo regular tanto las cintas de video como las de audio deberan estar 
empaquetadas con las garantias de seguridad en empaques que la fabrica 

bajo estrictos modos de control de calidad que se utilizan, para que los 
productos que sean vendidos por terceros, no los violen 6 utilicen antes de 

usarios 6 venderlos. 

La busqueda rapida de inicios en las cintas de videgrabacion de cualquier 
marca: Reproduce los primeros diez segundos de cada programa, en las cintas 
grabadas con aparatos que dejan marcas de indice (de cualquier fabricante). 
Cuando encuentre el programa deseado, simplemente oprima el botdn de 
reproduccion, 

EI! control de vision cristal con inteligencia artificial, controla la relacién entre la 
cinta y las cabezas para obtener la mejor imagen. 

Imagen mas hermosa en todas sus cintas, da lo mejor posible de sus cintas de 
clase utilizadas con frecuencia, optimizando la calidad de imagen para 
determinar los empalmes que se le hicieran a la imagen ya gravada y se 

determina la autenticidad de las cintas. 

Seguimiento digital automatico, !a tecnologia digital hace los ajustes de 
seguimiento, eliminando las distorsiones que aparecen en las cintas grabadas 
en otros aparatos. Y se verifica dé acuerdo con la grabacién las franjas negras 
que tiene la cinta en los bordes para verificar que fa cinta a sido usada varias 

veces y posiblemente se le pudo ver agregado alguna imagen extra que no 
tenia la cinta original pero por lo sombreado se determina, en cuanto a las 

cintas de audio digital.
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METODOS DE GRABACION Y REPRODUCCION. 

Este aparato ha sido concebido poniendo especial hincapié en la calidad del 

sonido, la circuiteria, el mécanismo y la cabeza son especiales y estan 

instaladas independientemente en cada platina permitiendo una grabacion de 

amplio, esta configuracién es ideal tanto para la grabacion como para 

reproduccién y también sirve para la proteccién y aprovecha al maximo las 

caracteristicas especiales de las cintas de metal. Segun se demuestra en e! 

diagrama en bloques, se asegura una copia de la mas alta fidelidad que 

permite !a conexién directa de la sefial reproducida al amplificador de 

grabacién sin ninguna conexion exterior, el grafico de la derecha de la cinta de 

metal, y la reduccién de! seseo de ia cinta gracias al sistema dolby de 

reproduccién y el seseo constante del casset se determina si el material, a sido 

usado varias veces y si en la frecuencia de las ondas de sonido ha realizado 

alguna alteracién dentro, de la misma grabaci6n o se le implemento gracias al 

método que ya mencionamos..



  

JURISPRUDENCIAS SOBRE CINTAS DE AUDIO 

Séptima Epoca 
Instancia Tercera Sala 

Fuente §Semanario Judicial de la Federaci6én 

Voluman 181-186 Cuarta Parte 

Pagina 167 

FONOGRAMAS, EXPLOTACION Y USO DE. SOPORTES 
MATERIALES Y DERECHOS INTELECTUALES. SUS 
DIFERENCIAS. 

No debe confundirse un obra intelectual con el soporte material del cual ésta 
se expresa. La obra intelectual es de contenido inmaterial y constituye fa 

idea, el tema, el asunto; es la creacién del espiritu. E! soporte material es el 
medio de expresién que el autor emplea para concretar la produccién del 
espiritu que la corporiza y hace perceptible a los sentidos. La obra 
intelectual general derechos a favor del autor de la ley federal de derechos 
de autor considera unidos a su persona, perpetuos inalienables 

imprescriptibles, irrenunciables y s6lo transmisibles por disposicién 
testamentaria (art. 1°, 2°, fracci6n | Y 11 y 3° de Ia ley citada), a excepcién 

del uso y explotacién temporal de la obra que puede ser transferibie “por 

cualquier medio legal en Jos términos de! articulo 2° , fraccién Ill y 4° de la 
ley federal de derechos de autor, sin que los demas derechos derivados de 

la obra puedan ser lesionados ni afectados en perjuicio del autor, por el acto 
de transmision . E n esa circunstancias, no pueden identificarse tas 

matrices, cintas magnetofonicas, master, stampess 0 cualquier otro objeto 

industrial que permita la reproduccién multiple de fotogramas en cualquiera 

de tas formas habituales en que se comercializan con las obras y sonidos de 
ejecucion a eilas, incorporados que son de naturateza inmaterial y generan 
derechos a favor de los productores de fotogri.mas, autores, artistas, 
interpretes 0 ejecutantes, quienes gozan de derecho de autorizar o prohibir 

la reproduccién directa o indirecta de su obra, de conformidad por lo 

dispuesto en los articulos 1° ,2°, (fraccién Ill, y 4° de la Ley Federal de 
Derechos de Autor, y 7 y 10 ), del Convenio Internacional sobre ta 

proteccién de los artistas, intérpretes, 0 Ejecutantes, fos Productores de 
Fotogramas y los Organismos de Radiodifusién publicado por Decreto de 
cuatro de abril de mil novecientos sesenta y cuatro, el Diario Oficial de ja 

Federacin, el veintislete de mayo del mismo ajo, circunstancia que fue 
considerada implicitamente en el contrato base de !a accién, si sélo cedié en 

forma temporal el uso y explotacién del contenido y inmaterial incorporado a 
los soportes materiales proporcionados por el cedente al cesionario, 

reservandose aquél la prioridad del material ministrado y el derecho para 

destruirlo como medio de salvaguardar fos derechos de tos diversos titulares 
del contenido inmaterial incorporado a tas
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matrices enviados al concesionario en cumplimiento de ios 

términos del contrato. 

Amparo directa 7343/81.Discos Latinoamericanos, S.A. 16 de 

mayo de 1984.5 votos. Ponente: Ernesto Diaz. 

Séptima Epoca 
Instancia Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente Semanario Judicial de la Federacién 

Volumen: 151-156 Sexta Parte 

Pagina:71 

DERECHOS DE AUTOR Y DE INTERPRETE, DELITO DE VIOLACION DE 
PRUEBA PARCIAL PARA IDENTIFICAR LA VOZ, INNECESARIA. 

No es requisito indispensable para tener por comprobado el 

cuerpo del delito de violacién a los derechos de autor y de 
interprete, para el efecto de la formal prisién, el desahogo de 
una prueba pericial para la identificacién de las voces de jos 
artistas querellantes, si los datos que arroja la averiguacion son 
suficientes para ese efecto, ya que obran las querellas 
correspondientes, el resultado de la investigaci6n practicada 

por agentes de la Policia Judicia! Federa!, inspecci6n ocular del 
Ministerio Publico Federal del lugar donde se hacian las 
grabaciones piratas de cassettes y fe que dicho funcionario dio 

de la maquinaria y material empleado en las grabaciones, 
adminiculadas tales elementos probatorios con las confesiones 
de los inculpados, quienes admitieron ante la Policia Judicial, 

ante el Ministerio Publico y ante el Juez de Distrito, haber 

realizado reproducciones de cassettes y track sin autorizacion 
de la empresa ofendida ni de los interpretes de aquellos. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Amparo en revisién 220/81. Miguel Angel Camacho y Coags. 

18 de agosto de 1981. Unanimidac de votos. 

Ponente: Andrés F. Zarate Sanchez.



  

Octava Epoca 
iInstancia Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente Semanario Judicial de la Federacién 
Tomo: XIl- Septiembre. 
Pagina: 292 

PRUEBA DE AUDIOGRABACION EN MATERIA LABORAL. DEBE 
ADMITIRSE CUANDO SE SOLICITE QUE SE FIJE DIA Y HORA PARA SU 
DESAHOGO. 

Es indebido que la junta responsable deseche la prueba 
consistente en la grabaciédn que sostuvieron las partes en 
conflicto aduciendo que no se acompafiaron los elementos 
necesarios para su desahogo, pues ello implica una violacion a 
las reglas del procedimiento Jaboral que afecta las defensas del 
oferente de dicho medio de con vision, y trasciende a! resultado 

del fallo, maxime, si en la audiencia de ofrecimiento y admisién 
de pruebas a que se refiere e! articulo 880 de la Ley Federal 
del Trabajo, se solicitO se fijara dia y hora para reproducir el 
contenido de la grabacién y estar en condiciones de aportar el 
instrumento con el que habria de realizarse la sonorizacién de 
la cinta, por tanto, debe concluirse que si se cumplid con lo 
establecido por el articulo 780 del cdédigo laboral, y por la junta 
debid admitirla. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO NOVENO 
CIRCUITO. 

Amparo directo 26/93.Griselda Fiores Cano. 27 de abril de 
1993. Unanimidad de votos. Ponente: Guadalupe Méndez 
Hernandez. Secretaria: Susana Moreyra Lovillo. 
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Novena Epoca 
instancia Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente Semanario Judicial de la Federacioén y su Gaceta 
Tomo: VI, Diciembre de 1997 

Tesis: 1.50.C9.K ~~ 
Pagina: 656 

COMUNICACIONES PRIVADAS. LA ADMISION DE LA 
PRUEBA DOCUMENTAL DE SUS GRABACIONES NO 
INFRINGE LA GARANTIA DE SU INVIOLABILIDAD. 
Los articulos contenidos en el capitulo |, titulo primero "De las 
garantias individuaies’, de ia Constitucién Federal, protege los 
derechos subjetivos del gobernado reconocidos por ley frentea . 
los actos de fas autoridades; por tanto, de acuerdo con Io 
dispuesto por los parrafos noveno y décimo del articulo 16 de 
nuestra Carta Magna, para que se actualice la hipdétesis de una 
violaci6n a la intervencién de comunicaciones privadas, el acto 

mismo de la intervencioOn de cualquier comunicacién privada 
necesariamente debe provenir de una autoridad y nunca de un 
particular, siempre que no se trate de materias de caracter 
electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral, administrativo, ni en el 

caso de las comunicaciones del detenido con su defensor; de 
manera que como en la especie se trata de materia civil y, 
especialmente, no existid ningun acto de autoridad federal 
mediante el cual se interviniera la comunicacion telefonica 
sostenida entre el quejoso y la cOnyuge del tercero perjudicado 
recurrente, sino que tal intervencion se llevo a cabo por este 
ultimo mediante la grabacion realizada en el telefono instalado 
en su domicilio, es decir, en su propia linea telefénica, con el 

aparato comunmente llamado contestadora o grabadora de 
recados, no es cierto que la administracién de la prueba 

documental de audiocintas y su inspeccidn judicial que ofrecié 
el referido recurrente, asi como su recepciédn y reproduccién 
material, infrinja en perjuicio del quejoso la garantia relativa a la 
inviolabilidad de las conversaciones privadas que consagra el 
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articulo 16 de la Constitucién Federal. ne 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revision 3191/97.Esteban Gonzalo Arias Pérez. 23 
de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Efrain 

Ochoa Ochoa. Secretaria: Maria Guadalupe Gama Casas.
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30.- AUTENTIFICACION DE LA INFORMACION EN LA COMPUTACION 

La etimologia de la palabra Criptografia es Kriptos (oculto) y graphos (escribir). 

“es el arte de enviar mensajes en claves secretas” y “escritura” “criptograma” cifrar 

significa escribir en cifras, atribuyendo por fin a “cifras” el significado de “escritura 

secreta’” en algunos textos. 

De los significados escogidos para la introduccién del término Criptografia hay que 

resaltar fundamentalmente los conceptos “enviar mensajes” y “ escrituras secretas” 

para encontrar las dos utilizaciones mas importantes de la criptografia del ambito 

informatico . 

La criptografia estudia los procesos de cifrado y descifrados de los mensajes, asi 

como el andlisis de los criptogramas para descubrir la clave y textos originales. 

La técnica de ataque para violar el secreto de la informacién transmitida o 
almacenada, la comunicacién de informacion es absolutamente necesaria para el 
desarrollo de la actividad humana y es esta la selectividad en la comunicacion de fa 
informacién debe tener probablemente sus origenes, comunes en las formas mas 

elementales de la sociedad, al aparecer intereses que depender y proteger. 

Sdlo se necesita capturar al mensajero y obtener facilmente la informacién que se 
transporta, la evolucién de este rudimentario y elemental procedimiento de 
comunicacién secreta fue la de ocultar {a informacién, cambiando jos simbolos del 

mensaje para el caso de ser capturado el mensajero no fuera posible desvelar su 

secreto. 

Una breve historia sobre la Autentificacién de informacion en la computacién 
mediante ja criptografia y los métodos criptégraficos que son necesarios para la 
legalidad de la documentacion obtenida. 

Las maquinas que reciben e! nombre PURPLE Y ENIGMA fueron las percusores de 

las utilizadas en la segunda guerra mundial, y a su vez fueron notables mejoras de 
las usadas durante la primera mitad de Jos afos treinta.
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NECESIDAD DE LA CRIPTOGRAFIA 

El usuario responsable de un sistema informatico, esta sujeto a una serie de 
aspectos criticos que pueden afectar gravemente la seguridad de la informaci6n que 

es procesada automaticamente en su ordenador. Como puntos principales aparecen 
los relativos a los dispositivos de almacenamiento y a los medios de transmisién de 
informacion a través de lineas telefonicas de cualquier naturaleza, respecto a los 
primeros el robo del dispositivo sea disco o cinta o disquete, o cualquier otro 
soporte, no es solamente e! principal peligro que afecta la seguridad sin e] acceso 

indebido por parte de personas no autorizadas que en un centro de informatica 

pueden tener ai alcance de la mano el soporte en cuestién. Respecto a los 

segundos los alcances telefénicos pueden ser intervenidos para ser escuchados y 
asi provocar la inseguridad y no tener el control de quien lo utiliza. 

Por otro lado el impulso que los avances tecnolégicos han prestado a la informatica 
durante los ultimos afios, con Ja consiguiente disminucién de los precios de los 
componentes, han conducido a una situacién caracterizada por un continuado 
incremento de ia utilizacién del ordenador en nuevos campos y aplicaciones. Hoy 

dia cualquier ciudadano tiene una relacion frecuente con informacién procesada por 

un ordenador, estando una buena parte de sus datos confidenciales almacenados 

en algun soporte magnético hacia algun punto determinado. 

La situacién que corresponde al ciudadano privado, tiene su paralelo en el sector 
publico o en la empresa siendo estos sujetos igualmente vulnerables a la difusi6n no 
permitida de informacion. considérese por ejemplo el correo electrdnico, ya en 
funcionamiento, 0 a la transferencia electronica de fondos, o los cajeros bancarios, 
por citar algunos. 

Siendo muy frecuente el acceso a un mismo ordenador de usuarios diferentes que 
son potenciales vulneradores y victimas de vulneracién, de informacién confidencial 
secreta. Con todas estas variables en cada cuenta, se ha ido perfilando una 
sensibilidad cada vez mayor hacia los aspectos relacionados con la proteccién de la 
informaciOn, incrementadose las necesidades de seguridad para aumentar su 
inviolabilidad, 

En conclusion, la aplicacién de técnicas criptograficas es la solucién universalmente 
aceptada para evitar los actos que pueden vulnerar fa informacion y que pueden ser 
agrupados en algunos de estos grupos: robe, corrupcién o alteracién, destruccién, 
obtencion de palabras clave, obtencién de co:nando de uso de un sistema y en 
general cualquier utilizacién no autorizada de la informacion. 

\ oF
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ESTRUCTURA DE UN SISTEMA COMPLETO 

La proteccion de la informacién en un sistema automatico de tratamiento de la 
informacion se aplica~mediante técnicas criptograficas tanto en los datos 
almacenados en soporte, discos 0 cintas, como la informacién trasmitida a través de 
algun canal de comunicacién. 

En un sistema secreto hay dos funciones elementales que intervienen que se 
denomina funcion de cifrado o proceso de cifrado, y funcién de descifrado, o proceso 
de descifrado. Las funciones de cifrado y descifrado se suponen conocidas por et 
oponente (hipotético escucha o ladrén de informacién). Si el sistema fuera 
dependiente unicamente de las funciones de cifrado y descifrado ( E y D en los 
sucesivo), el oponente tendria suficiente informacién para vulnerar el sistema, por 
tanto es preciso la existencia de algo que siendo desconocido impida al oponente 
obtener la informacion. Ese algo es la clave. necesaria para descifrar el mensaje. 

AUTENTIFICACION 

Sdlo se ha considerado el caso de los que podemos denominar criptoanalistas 
pasivos, cuyo Unico propdsito es escuchar los mensajes transmitidos por el canal. 
Por el contrario, un criptoanalista activo va mas alla no contento solo con la 
escucha, intenta inyectar mensajes propios para que el receptor crea que fueron 
enviados por el emisor fegitimo. 

El propdsito de un esquema de autentificacién es la deteccién de la presencia de 
criptoanalistas activos. 

Siempre que un receptor B reciba un mensaje que parezca provenir del emisor. A el 
esquema debe permitirle averiguar no sdlo si el mensaje viene de A, sino si fue 

_-Modificado por el camino. Se supone que este tipo de intrusos tiene acceso a la 
escucha de cuantos mensajes quiera y que su meta es conseguir que un mensaje 
falsificado no sea detectado por el receptor. Un sistema proporciona: Secreto, si 
permite determinar quién puede recibir un mensaje, autenticidad, si permite 
determinar quién puede enviar un mensaje.
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Hay dos posibles situaciones en las que pueden encontrar fos interlocutores, puede 
que sea suficiente la comprobacién de que un mensaje no ha sido modificado por un 

tercero, o bien puede ser necesario que e! receptor sea capaz de demostrar que 
realmente recibid el mensaje del emisor legitimo tal y como éste lo envid, la solucion 
a la primera situacién protege a ambos comunicantes de la accién de posibles 
enemigos, pero no protege contra los fraudes cometidos por uno de ellos, en la 

segunda situacion, si se produce un fraude por los dos comunicantes, se presenta el 
llamado problema de la disputa, que se resuelve proporcionando una demostracién 

de la identidad del emisor al receptor. El problema se afronta con la llamada 

autentificacién, mientras que el! segundo problema se resuelve mediante las 

liamadas firmas digitales, que abordaremos en el apartado siguiente. 

‘La autentificacion previene de fraudes hechos por terceros; la firma digital previene, 
ademas, de fraudes hechos por los comunicantes legitimos. 

la criptografia se utiliza para suministrar a emisor y receptor una forma facil de 
definir el subconjunto de mensajes que usan y aceptan respectivamente segun la 
clave secreta conocida sdlo por ellos. 

Todo esquema de autentificacion depende de la presencia de informacion 
redundante que haya sido introducida deliberadamente o bien que estuviera 
presente en la estructura del mensaje. 

La informacion redundante debe ser reconocible por el receptor, se utiliza el termino 
autenticador para denotar ia informacién redundante afadida por el emisor para 
permitir al receptor verificar que el mensaje es auténtico. 

Al igual que en los codigos detectores y correctores de error, en los esquemas de 
autenticacion para una regia de codificacion fija existe también un subconjunto de 
secuencias aceptables (auténticas) que contienen la informacién redundante y una 
coleccién no vacia de secuencias que no contienen la informacién redundante, por 
lo que son rechazadas (no auténticas). La diferencia estriba en que en Ja teoria de ta 
codificacian solo existe una regla de codificacién correspondiente al cédigo fijado, 
mientras que en los esquemas de autenticacién existen muchas reglas de 
Codificacion entre las que el receptor debe escoger la regla particular secreta que 
fue usada para enviar el cédigo.
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Se distingue aquellos esquemas de autenticacion en los que el enemigo conoce la 
informacion que se transmite (llamados con secreto) de los esquemas en los que e! 
enemigo ignora ta informacion que se transmite (llamados sin secreto). En el 
primero, el mensaje se codifica segun una reg'a de codificacién acordada por ambos 
comunicantes, mientras que en el segundo e! mensaje se cifra utilizando una clave 
también acordada por ambos usuarios. 

Por otro lado, una clasificacidn natural de los esquemas de autenticacion se 
desprende, al igual que en los sistemas de cifrado, de la seguridad computacional, 
asi se distinguen los esquemas llamados, respectivamente, computacionalmente, 
probablemente e incondicionalmente seguros. 

Un esquema se dice es computacionalmente seguro si la seguridad depende de que 
un enemigo pueda © no realizar algun calculo que en principio, aunque posible, es 
tal que requiere una cantidad de calculo irrealizable. 

Un esquema autenticacién se dice que es probablemente seguro si puede 
demostrarse que romperlo implica resolver algiin problema supuestamente 
irresoluble, como la factorizacién del producto de dos grandes numeros primos o la 
obtencion de logaritmos discretos. 

Un esquema de autenticacidén se dice que es incondicionalmente seguro si la 
seguridad depende de la potencia de caiculo ni de! tiempo de que dispone un 
enemio. 

Estos esquemas de autenticacién incondicionalmente seguro constituye un dual 
matematico de los cédigos detectores y correctores de error. En ambos casos la 
informacion redundante se introduce en la secuencia de simbolos a transmitir, 
resultado que sdlo una fraccién del conjunto de posibles secuencias son utilizadas 
Por el emisor. En el ultimo caso, si el receptor recibe una secuencia que no pudo 
haber sido enviada por ei emisor, utiliza una regia fija para decir cual de las 
Secuencias validas es con mayor probabilidad fa que fue transmitida, en el otrocaso, 
la recepcion de una secuencia que no pudo haber sido enviada por el emisor es 
interpretada por ei receptor como que no fue el auténtico emisor quien fa envid, o 
que Si lo fue algtin enemigo alteré el mensaje por el trayecto, y rechaza el mensaje 
declarandola no auténtico. 

« 

Para que un esquema de autentificacién sea incondicionaimente seguro, tiene que 
existir una gran cantidad de reglas de codificacién. 

\ on
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VERIFICACION DE AUTENTICIDAD. 

La verificacion de autenticidad previene la posibilidad de que un oponente inyecte 

datos falsos en la informacién o altere los misma cambiando su significado, en los 

usuarios que tratan con informacién secreta necesitan terminales equipados con la 

posibilidad de descifrar y cada utilizador deberaé tener un sistema de 

almacenamiento donde guardar la clave de cifrado, como una tarjeta con banda 

magnética y dicha clave debera ser transmitida por el canal normal de comunicacion 

sino por un medio mas seguro, como correo privado 0 certificado. 

METODOS 

La actividad de! adversario puede consistir en bloquear el flujo de informacion, 

grabar informacién y repetirla luego en una transmision falsa, cambiar la informacion 

borrando, insertando y/o reordenandola. 

Tal y como se definié la autentificacién con y sin secreto, se tiene que en los 

autentificadores conocidos por emisor y receptor se afiade el texto que se desea 

autenticar y luego se cifra. De esa manera, ai texto resultante se le proporciona al 

mismo tiempo secreto y autenticacién. En el segundo caso supuesto el texto 

simplemente se le afiade un cddigo de autenticacién el emisor y receptor tienen que 
confirmar plenamente uno en el otro, porque ambos comparten la misma clave. 

Por tanto se pueden clasificar claramente los métodos de autenticacion, segun si se 

utiliza criptografia simétrica o asimétrica, 

Métodos basados en criptosistemas simétricos y métodos basados en criptosistemas 

asimétricos. 

En primer lugar analizamos la autenticacién mediante criptosistemas simétricos, 
“Cuando un sistema simétrico se utiliza para proporcionar secreto, es recomendable 
cambiar a menudo la clave; sin embargo, con propdsitos de autenticacion es mejor 
no arriesgar demasiado su captura. 

Secreto y autenticidad son atributos independientes de ‘os criptosistemas, en 
genera! uno se maximiza a costa del otro.
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FIRMA DIGITAL 

El desarrollo de las telecomunicaciones en estos uiltimos afios ha creado toda una 

variedad de nuevas necesidades, dado que en la mayoria de las operaciones 

bancarias es necesario firmar los documentos, con el uso de los computadores se 

requiere un nuevo planteamiento, donde una firma digital sustituye a la firma manual 

y cumple las mismas propiedades que ésta. 

La firma digital es la versién computarizada de la firma manual, se puede distinguir 

ja firma: implicita (contenida dentro del texto) de la explicita (ahadida al texto como 

una marca inseparable). 

Privada (legible sdlo para quien comparte cierto secreto con el emisor) de la publica 

(legible para todo el mundo). 

La Firma Digital debe ser: Unica, pudiéndola generar solamente el usuario legitimo, 

no falsificabie, el intento de falsificacian debe ltevar asociada la resolucion de un 

problema numérico intratable, facil de autenticar, pudiendo cualquier receptor 

establecer su autenticidad aun después de mucho tiempo, irrevocable, el autor de 

una firma no puede negar su autoria, barata y facil de generar. 

Otras caracteristicas que han de tener las firmas digitales es que deben depender 

tanto del mensaje como del autor, esto debe ser asi porque en otro caso el receptor 

podria modificar el mensaje y mantener la firma, produciendo asi un fraude. 

Si el emisor A envia un mensaje firmado digitalmente al receptor B, este ultimo no 

sdlo debe convencerse de que el mensaje fue firmado por el primero, sino que 

ademas , debe ser capaz de demostrar a un juez que A realmente firmo su mensaje, 

esta nocién fue ideada por Diffie y Hellman en 1976 (DIH76). La firma digital y el 

correo electronico ofrecen conjuntamente sustanciosas ventajas, una de ellas es 

hacer posible el correo electrénico certificado y la firma electronica de contratos. 

La idea principal de la firma digital es que solamente el emisor la pueda producir y 
ademas se pueda demostrar que, efectivamente, es él quien la produce, representa 
por tanto un control mas fuerte que la autentificacion.
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Considérese un sistema de clave ptiblica donde Mk y Ck denotan respectivamente a 

los espacios de mensajes originales y cifrados originales asociados a una clave k. 

IDENTIFICACION DE USUARIO 

Cuando un usuario quiere acceder a un servicio de un computador siempre surge ia 

que puede ser un cliente falso, la solucién clasica a este problema por el empleo de 

passwords (palabras de paso). Esto se basa en que el usuario y el computador 
comparten informacién confidencial, por lo que el ultimo puede comprobar la 
identidad del primero simplemente requiriéndole dicha informacién. Claramente la 
seguridad de tal esquema depende completamente de la habilidad para mantener en 

secreto las password. 

AUTENTIFICACION DE UNA INFORMACION 

Dejando al margen el objetivo especifico de la criptografia de proporcionar 
comunicaciones seguras sobre los canales inseguros , existen también otras 
aplicaciones que resultan interesante sefalar ya hemos mencionado con 
anterioridad fa intimidad y la firma digital que es el método mas seguro para 
determinar la autentificacién de la informacion de las computadoras. 

SEGURIDAD DE IDEA DE COMPUTADORAS. 

En primer lugar, el ataque por fuerza bruta de IDEA resulta impracticable, ya que 
seria necesario probar claves, cantidad imposible de manejar con los medios 
informaticos actuales y previsiblemente futuros. 

Los autores han demostrado que IDEA es inmune al criptoanalisis diferencial a partir 
de las cuatro primeras vueltas) © © . : ~ so 

A pesar de que se afirma que las tres operaciones son incompatibles en el sentido 
de.que ninguno de sus pares satisface una iey distributiva ha encontrado que las 

operaciones satisfacen una ley distributiva parcial basandose en la aritmética que a 

sido explotada para realizar un criptoanaiisis.
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OTRO METODO ES RC5 

EI RC5 es un algoritmo de cifrado en bloque simétrico, disehado recientemente para 

operar con palabras de tamajio variable consta de tres operaciones primitivas y para 

determinar si alguien a usado la informacién o sé a alterado se aplica una clave a la 

inversa de quien manejo la clave y este método la desencripta, nos sefiala la 

autentificacion de la informacion. 

REVISION A LA SITUACION LEGAL 

No es extrafo encontrar referencias a determinadas situaciones legales, cuando se 

estudia e! problema de proteccidén de informacion , desde un punto de vista general. 

En algunas de estas referencias se menciona explicitamente la utilizacion de 

técnicas criptograficas como herramienta apropiada a la proteccion de informacion. 

En algunos paises sé han desarrollado leyes previstas en su constitucion, y se han 

promulgado normas y regulaciones encaminadas en general al control de la 

utilizacién de la informacién automatizada mediante ordenador. En otros, como el 

caso de Estados Unidos, se ha planteado la posibilidad de que la publicacion de los 

resultados de investigaciones criptograficas de estudio criptoanaliticos, de nuevos 

procedimientos de cifrado, y en general de cualquier estudio sobre criptologia, 

pudiera ser objeto de control, para evitar, dada su difusion, la posibilidad de que 

vulnerase la seguridad Nacional. A nivel gubernamentai existe una gran sensibilidad 

en determinados paises, siendo desde hace varios afos objeto de preferente 

atencién. A nivel privado existen corporaciones que han decidido e! uso de fa 
criptografia mediante técnicas implantadas en ordenador, como medio de proteger 

su negocio, no hay ninguna duda de que en una economia basada en la 
informacion, la difusién incontrolada de la misma puede suponer graves perjuicios, 

no sdlo al sector privado sino también al sector publico, pues la epoca en que los 

usuarios de técnicas criptograficas eran Unicamente los diplomaticos y militares, ha 
quedado atraés, hoy se necesita proteger desde ja transferencia electronica de 
fondos hasta jos historiales clinicos. Ademas !a posesidn de informacion de caracter 

personal puede vuinerar los intereses de los ciudadanos sé no se utiliza bajo un 
control normativo reguiado. La criptografia juega un papel fundamental en este 

sentido, ya que se manifiesta como fa herramienta idénea para proteger los 
elementales derechos a {a intimidad de las personas, previstos en las Constituciones 

occidentales, y también , para proteger los intereses de seguridad nacional, tanto en 

fos campos que tradicionalmente la usaban, incluso desde mucho antes de la 

aparicién del ordenador, como en otros que las nuevas formas econdmicas, ptliticas 

e industriales exigen en la actualidad. -
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Por estas razon de comparaciones entre los paises, se ha decidido incorporar en 

este libro un resumen de la situacién legal que abarca las principales leyes de 

proteccién de datos que se han podido recoger, cuyas fuentes principales son 

(Servicic.Central de Informatica, 1977) y (Communications ACM,1981) .alguna de 

estas leyes son objeto de reforma, y con toda seguridad se encontraran en tramite 

de debate otras muchas, que pasaran a engrosar el material legislativo existente. 

Se recogen aqui los siguientes resumenes, correspondientes a normativa legal 

sobre ja materia de proteccién de datos. 

Constitucién Espafola, aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978. 

Constitucién de la Republica Portuguesa de 1976. 

Ley de Proteccién de datos dei Estado de Hesse, promulgada en 1970. 

Ley de datos de Suecia, del afio 1973. 

Ley Atemana Federal de proteccién de datos, de 1977. 

Ley de privacidad de Estados Unidos:” Privacy Act” de 1974. 

Ley de Evaluacion Leal! de la Solvencia de Estados Unidos de 1971. 

Ley Sueca de Informacién Crediticia. 

Como puede observarse por las fechas de publicacién y entrada en vigor de esas 

leyes, responden a una inquietud temprana por introducir en el marco legal la 

regulacion del uso de informacion informatizada. en algunos paises por mencionar. 

Informe dei grupo de estudio de criptografia publica, Agencia de Seguridad Nacional 

(ASN).EI trabajo del grupo se inicio en un ambiente de necesidad de proteccién de la 

informacion correspondiente a un amplio rango de aplicaciones que varian desde 

registros personales a comerciales 0 financieros.



  

CAPITULO IV 

Jurisprudencia sobre la prueba documental, jurisprudencia sobre copias 

fotostaticas, conclusién.



  

JURISPRUDENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL 

Séptima Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judiciai de la Federacién 

Tomo: 50 Segunda Part 
Pagina: 21 ~~ 

PRUEBA, IMPOSIBILIDAD JURIDICA PARA 

EXIHIBIRLAS, ACTAS DE MATRIMONIO EN CASO DE 

RAPTO. 

Si el quejoso, condenado por los delitos de violacion y 
rapto, manifest6 que no se puede proceder criminalmente 
en su contra, en virtud de que ya contrajo matrimonio con 

la ofendida, circunstancia que efectivamente acredité 

ante esta Suprema Corte de Justicia, con el acta de 
matrimonio respectivamente aun cuando es verdad que 
tal documento de acuerdo con lo establecido por el 
articulo 78 de la ley de Amparo, no puede ser tomado en 
cuenta en la resolucién del juicio de garantias, también 
no es menos cierto, que si el acusado habia sido absuelto 
en primera instancia de! delito de rapto y solo condenado 
en la segunda, dada la imposibilidad juridica de! quejoso 
de haber exhibido dicha acta ante e! ad quem, ya que no 
podia demostrar la inexistencia de un delito por el cual 
habia sido absuelto en primera instancia es aplicable, al 

respecto, a fraccién XVII del articulo 160 reformado de la 

Ley de Amparo, no por que no se le haya recibido al 
repetido agraviado la prueba documentail en cuestion, 
sino por que existio una imposibilidad juridica para 
exhibirla, y por tal motivo, debe suplirse la diferencia de la 
queja, en los términos dei articulo 76 de la Ley 
Reglamentaria, para el efecto de que la responsable, 
dejando insubsistente el acto reclamado, pronuncie una 

nueva sentencia y considere el valor que a su arbitrio 
corresponda a la copia certificada del acta de matrimonio 
exhibida, determinado enseguida de esa valoraci6n, lo 
que corresponda en relacién con fa responsabilidad del 
quejoso en el delito de rapto. 

Amparo directo 3587/72. Arturo Corcna Quintero. 14 de 
febrero de 1973. Unanimidad de 4 votos. Ponente: 

Ezequiel Burguete Farrera. 

154



  

Septima Epoca 
Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: 49 Segunda Parte 
Pagina: 27 

POLICIA JUDICIAL, CARACTER PROBATORIO DE LOS 
PARTES DE AGENTE DE LA. 

Los partes informativos de policia judicial no deben ser 

objeto de invalidez cuando al ser ratificados por los 
agentes que los suscriben, no se cumplan los requisitos y 
formalidades que la ley sefala para el desahogo de la 
prueba testimonial, ya que dichos partes constituyen 
informes de los agentes de {a policia judicial a sus 
superiores y al Ministerio Publico sobre el resultado de 
sus investigaciones, y por lo mismo, las formalidades que 
deben guardar para su eficiencia probatoria son las que 
la ley sefala para ia prueba documental; por tanto, la 
ratificacion de dichos partes ante autoridad competente 
debe enderezarse a relacionarlos con las personas que 

los suscriben, resultando de ellos que el juez los valore 
ponderadamente y determine su _ eficiencia si se 
encuentran relacionados con otros elementos 
probatorios. 

Amparo directo 2976/72. Carolina Garcia Alcazar. 25 de 
enero de 1973. 5 votos. Ponente: Abel Huitrén y A. 
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Sexta Epoca 
instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: LVII!, Segunda Parte 
Pagina. 28 

DESPOJO, DELITO DE. 

Si los quejosos no aportaron ninguna prueba para 
demostrar que los terrenos fueron de origen comunal. y 
por el contrario, el sujeto pasivo del delito demostré con 
prueba documental la propiedad y posesiédn de los 
mencionados predios, es correcto el juicio de valoracién 
de la responsable, al declarar que fos quejosos 
cometieron el delito de despojo, puesto que de propia 
autoridad invadieron tierras de propiedad particular, que 
luego cultivaron obteniendo los frutos correspondientes, 

sin tener derecho para ello; y al declarar la responsable 
la obligacién por parte de los quejosos de restituir los 
predios de referencia a su legitimo duerno, con ello no se 

infringe garantias individuales en su perjuicio. 

Amparo directo 8160/60. Senén Armientoa Martinez y 
coags. 5 de abril de 1962. 5 votos Ponente: Agustin 
Mercado Alarcon. 

Séptima Epoca 
Instancia: Sala Auxiliar 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: 55 Séptima Parte 
Pagina: 19 

DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA PENAL. CASO EN 
EL CUAL S| HACE PRUEBA EN FAVOR DEL ACUSADO 
Y DEBE SER VALORADO POR EL TRIBUNAL. 

Debe tomarse como cierta la violacidn a lo$ principios 
procesales respecto de la valoracién de la prueba , si el 

tribunal niega valor. probatorio a la prueba pericial 
ofrecida por el acusado, a pesar de dicha prueba fue 

admitido por el! propio. tribunal y desahogada conforme a 
derecho, y se apoya para negar valor probatorio pleno al 

dictamen pericial de que se trata, en el hecho de que 
dicho dictamen esta formuiado por un sdlo per’*o pero sin 
manifectar al frindamenia tenal de en nasctira’: obre todo 
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cuando dicha prueba no logra perfeccionarse, con el 

dictamen del ministerio publico, por negligencia de la 
representacion social, que a pesar de haber sido 

requerida para el nombramiento de su peritos, esto nunca 
se presentan a aceptar el cargo y mucho menos rinden su 

dictamen:; puesto que, si el tribunal considera necesario 
otra opinion pericial, siempre tiene la potestad de ordenar 
un peritaje, para su mayor ilustracion con el rendido por la 
defensa, pero no debe negar valor a una prueba 

debidamente ofrecida, admitida y desahogada por parte 

de la defensa, y que si no se perfecciona en los términos 
deseados por el tribunal, no es por culpa del acusado, 

sino por el incumplimiento de ia parte acusadora, 
respecto de Ja cual si existe una carga procesal, que a! no 
satisfacerla, haria precluir su derecho y le podria acarrear 
perjuicio a dicha parte, pero nunca podria ser factor tal 
incumplimiento de perjuicio para el acusado, respecto del 
cual habria que estar a io mas favorable y no al contrario, 
pues es de explorado derecho que el incumplimiento de 
las cargas procesales solo debe perjudicar a la parte que 
incurre en dicho incumplimiento, pero no a la contraparte. 

Amparo directo 8148/66. Manuel Garcia Ledezma. 30 de 
julio de 1973. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso 
Lopez Aparicio. 
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Octava Epoca 
Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federacioén 
Tomo: XIV- Julio 

Pagina: 563 

DOCUMENTOS. SU EXAMEN FORMA PARTE DE LA 
FUNCION JURISDICCIONAL. 

Si bien es cierto, que la responsable no es un perito en 
grafoscopia, sin embargo, también !o sé, que ellos no fe 
impiden analizar a través de sus propios sentidos una 
documental para constar si en ésta existe una 
manifestacin pues de ser notoria y patente, no se 
requiere de tener conocimiento de caracter técnico para 
advertirla ha simple vista, a lo que cabe agregar que el 

emprender el examen de un documento si se encuentra 
dentro de la funcién jurisdiccional, pues precisamente a 

través de su practica se puede establecer el correcto 
aicance y valor de éste. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. 

Amparo directo 164/89 Hermanos Peregrina DE puebla, 

S.A. de C.V..26 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Najera Virgen. Secretario: Guillermo 
Baez Pérez. 
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Octava Epoca 
Instancia: Tribunal Cotegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: XIV- Julio 

Pagina: 561 

DOCUMENTOS PRIVADOS OBJETADOS EN CUANTO 
A SU ALCANCE Y VALOR NO ES NECESARIA SU 
RATIFICACION 

Si la documental sdlo fue objetada en cuanto al alcance y 
valor probatorio que pretendida el oferente, mas no se 
impugno en cuanto a su autenticidad, o a que la firma no 
correspondiera al suscriptor, no hay razon para que se 
ratifique en su contenido y firma, asi que al haberse 
recibido, analizando y valorizado por la junta dicha 
prueba, no causa agravio alguno al oferente de la misma, 
ya que debe concluirse que no se violaron las leyes de! 
procedimiento en términos de la fraccidn III del articulo 

159 de la Ley de Amparo. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. 

Amparo directo 167/88. Ayuntamiento Constitucional de 
San Pablo del Monte, Tlaxcala, a través de sus 

representantes. 4 enero de 1989. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Galvan Rojas. Secretario: Vicente Martinez 
Sanchez. 
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160 
JURISPRUDENCIAS SOBRE COPIAS FOTOSTATICAS 

Quinta Epoca 
Instancia Primera Sala 
Fuente Semanario Judicial de la Federacién 

Tomo: CXVII 

Pagina: 1349 

QUERELLA NECESARIA FORMULADA POR APODERADOS. 

Si la copia fotostatica del testimonio de la escritura de poder 
exhibida, que contiene reproducidos fotostaticamente los sellos 

y las firmas del notario, concede al apoderado por parte de la 
ofendida Ja facultad de otorgar poderes especiales, y la carta 
poder exhibida por el apoderado sustituto es un poder especial 
en el que el representante de la misma compafia ofendida 
concede la autorizacién al beneficiario de esa carta de hacer 
las consignaciones que estimare convenientes con motivo de! 
desfaico sufrido por dicha ofendida; como el articulo 120 del 

Codigo de Procedimientos Penales no exige precisamente que 
el poder especial que el querellante debe presentar en nombre 
de la parte ofendida sea precisamente poder otorgado en 
escritura publica, sino tan sdlo exige que éste poder tanga 
clausulas especiales o instrucciones concretas de! mandante 
para presentar la querelila, resulta que no puede sostenerse la 

alegacién del acusado de que no esta comprobada la 
personalidad del querellante, ya que ese poder especial 
contenido en la carta que se ha hecho alusion, otorgada de 

acuerdo con las facultades concedidas al otorgante en la 
escritura publica de mandato, comprueba de una manera plena 
que el querellante representa legalmente a la parte ofendida. 

Amparo Penal directo 257/46. Por acuerdo de la Primera Sala, 
de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del 

promovente. 6 de junio de 1953. Mayoria de tres votos. 
Disidente: Luis Chico Goerne. La publicaci6n no menciona el 
nombre de! ponente. 

Nota: En el semanario Judicial de la Federaci6én aparece la 
expresiOn “estimarse “, la cual se corrige, tal y como aparece 

en este registro, de acuerdo con la derrota sefalada en la 
propia publicacion.



  

Octava Epoca 
Instancia Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: X- Octubre. 

Pagina 318 

DENUNCIAS. PERSONALIDAD PARA PRESENTARLAS. 

Si los datos existentes en autos son reveladores de que el 

acusado cometid el delito de robo, resulta irrelevante la 

circunstancia de que quien presentd la denuncia en contra, 

exhibiera sélo copia fotostatica del testimonio del poder conque 

representO a la parte ofendida, puesto que las denuncias 

pueden ser formuladas por personas distintas a las agraviadas, 

cuando los delitos se persiguen de oficio, como es el caso que 

nos ocupa. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

TERCER CIRCUITO. 

Amparo directo 326/91.Salvador Velazco Madrigal. 2 de junio 

de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonzo Nufiez Salas. 

Secretaria: Ana Victoria Cardenas Mufoz. 

Octava Epoca 
Instancia Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: Vil- Enero. 

Pagina: 515 

USURPACION DE FUNCIONES PUBLICAS, DELITO DE. 

Si durante el proceso sé demostr6 que el quejoso se 

encontraba inhabilitado para ejercer la profesién de corredor 

publico en el momento de realizar el ilicito que se le imputa y, a 

pesar de ello certifico diversos documentos atribuyéndose tal 

caracter, no existe violacion de garantias en perjuicio del 

mismo al haberlo declarado responsable del delito de 

usurpacién de funciones publicas, no obstante que demostro 

tener titulo ilegalmente expedido por autoridad competente que 

fo acreditaba como tal, por lo que su conducta se adecud a la 

hipdtesis prevista por la fraccién Il, inciso d) del articulo 250 del 
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Codigo Penal para ei Distrito Federal, maxime que las “ 
certificaciones de referencia relativa a fotostaticas de la 
sentencia pronunciada en 

perjuicio de amparo, no son las previstas en el articufo 51 del 
Codigo de Comercio, que alude a los contratos mercantiles.” 

(3) 

Séptima Epoca 
Instancia Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente Apéndice de 1995 
Volumen: Tomo II, Parte TCC 

Tesis:670 

Pagina: 419 
Genealogia: 7A EPOCA: VOL. 217-228 PG. 737 

7A EPOCA TCC: TOMO XIV PG. 4777 
APENDICE ‘75: TESIS NO APA PG. 
APENDICE ‘85: TESIS NO APA PG: 
APENDICE 95: TESIS 670 PG. 419 
INFORME 1987: TESIS S7N PG. 385 

PRUEBAS EN EL AMPARO PENAL, CUANDO DEBEN 
RECABARSE OFICIOSAMENTE LAS. 

Es cierto que él articulo de la ley de Amparo sefala como regla 
geneérica, que corresponde al quejoso la prueba de los hechos 
que determinan Ia inconstitucionalidad del acto reclamado, pero 

es verdad que tal precepto tiene una excepcién que es la 

suplencia de ta queja, cuyo espiritu es el de procurar una mejor 
imparticion de justicia, lo que se traduce obligadamente en 

facilitar la obtencién de la justicia federal, mediante la 
interposicion dei juicio de mérito, a aquellos sujetos que por sus 
caratteristicas juridicas, sociales, econédmicas y aun 

personales, no tengan las facilidades para lograr una adecuada 

defensa de sus garantias individuales y concertadamente en 
materia penal, dicha suplencia ha de efectuarse aun ante la 

ausencia de concepto de violacién o agravio del reo; y si el 

articulo 81 de la ley de la materia dispone que ei juez de 

amparo podra recabar oficiosamente pruebas que habiendo 

sido rendidas ante la resposable no obran en autos y estime



  

necesarias para la resolucién del asunto; al margen de la 

obligacién del particular de probar los argumentos contenidos 

en su libelo de garantias, precisamente en torno a la afirmacion 

de inconstitucionalidad que formula en relacién con el acto 

reclamado, y con independencia de la existencia de la carga 

procesal con cargo a la autoridad responsable, en relacion con 

la justificacién de su acto. Ademas como en el juicio de 

amparo se ventila propiamente una controversia en la cual se 

pretende determinar si en un caso concepto se violan las 

garantias constitucionales de determinado quejoso, esta 

finalidad hace inexcusable la obligacion del Organo 

constitucional, de buscar la verdad del asunto puesto a su 

conocimiento; en este contexto cuando un quejoso esta 

sometido a juicio penal como consecuencia de! distado de una 

formal prisién, preso e impedido para gestionar ante el juez 

responsable la remisién de las constancias que integran el 

expediente relativo, para que en el amparo se pudiera 

determinar la constitucionalidad 0 inconstitucionalidad del auto 

de bien preso, resulta evidente que se debe exigir en forma 

invariable a las autoridades judiciales emisoras de actos 

reclamados cuya consecuencia sean que los quejosos se 

encuentren privados de la libertad, la remision integra e 

inexcusable de jos expedientes originales o duplicados o en 

caso de imposibilidad material para ello, de la remision de 

copias legibles, fotostaticas o de otra indole, ambas 

certificadas, de todas y cada una de las constancias que dieron 

base para emitir el auto de formal prision. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Séptima Epoca: 

Amparo en revision 113/87. Castulo Ramirez Gutiérrez. 12 ae 

marzo de 1987. ,unanimidad de votos. 

Amparo en revisién 189/87. Antonio Uribe Diaz. 19 de marzo de 

1987. Unanimidad de votos. 

Amparo en revision 441/87. Roberto Hernandez Avila. 18 de 

junio de 1987. Unanimidad de votos. 
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Amparo en revision 55/87. Fortino Vazquez pena. 13 de agosto 

de 1987. Unanimidad de votos. 

Amparo en revision 687/87 Hétor Manuei Real Gomez. 10 de 

septiembre de 1987. Unanimidad de votos. 

Séptima Epoca 
Instancia Sala Auxiliar 

Fuente Semanario Judicial de la Federacion 

Volumen: 169-174 Séptima Parte 
Pagina: 151 

FALSIFICACIONES DE DOCUMENTOS, CUERPO DEL 

DELITO DE, COMPROBADO CON COPIA FOTOSTATICA 

CERTIFICADA. 

La copia fotostatica certificada de! documento falsificado, 

complementada con {a declaracién rendida por el acusado ante 

la Policia Judicial Federal y ratificada libremente en el 

Ministerio Publico, es bastante para desprender los elementos 

materiales que conforman el ilicito de falsificacion de 

documentos, y quede aplicado correctamente el articulo 180 

del Codigo Federal de Procedimientos Penales, ya que los 

medios empleados para dicha comprobacioén no esta 

reprobados por la ley. 

Amparo directo 897/79. Ricardo Martinez Gomez. 23 de marzo 

de 1983. Mayoria de 4 votos. Disidente: Guillermo Guzman 

Orozco. 
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Séptima Epoca 
Instancia Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente Semanario Judicial de la Federacion 

Volumen: 217-228 Sexta Parte 

Pagina: 550 

REPARACION DEL DANO, CONDENA INDEBIDA AL PAGO 

DE LA. 

En los términos del articulo 124 del Cédigo Penal vigente en el 

Estado de Zacatecas, la responsabilidad civil proveniente de 

delito se exigira por la parte directamente perjudica o por sus 

representantes en la forma que determine el Codigo de 

Procedimientos Penales, el que en su articulo 439 establece 

que dicha accion se deducira ante el juez que conozca del 

proceso, en cualquier estado de la institucion y hasta antes de 

que se dicte el auto que ponga la causa a la vista de las partes. 

Por otra parte, ef articulo 441 del mismo Codigo Adjetivo, 

dispone que la accién civil deberé intentarse o continuarse ante 

los tribunales civiles, cuando el 

representante social no haya ejercido la accién penal, cuando 

recaiga sentencia irrevocable sobre la propia accion sin que el 

incidente sobre la reparacién civil esté todavia en estado de 

sentencia y finalmente, cuando se haya extinguido la accion 

penal. Si en la especie la actora exigid el pago de la 

responsabilidad civil fuera del procedimiento penal y <con 

posterioridad a la sentencia de primer grado, 

independientemente de que debid haber reclamado esa 

responsabilidad ante el juez instructor del proceso, para la 

procedibilidad de dicha accidn la ley exige que recaiga 

sentencia irrevocable en el procedimiento penal, lo que no esta 

demostrado en autos, si al respecto sdlo obra la copia 

fotostatica certificada de la sentencia de primera instancia, pero 

no la constancia de que la misma haya causado ejecutoria. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. 

Amparo directo 200/87. Benito Alvarez Alvarez. 11 de junio de 

1987. Unanimidad de votos. ponente: Andréz Zarate Sanchez. 
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Seéptima Epoca 
Instancia Tribunal Colegiados de Circuito 
Fuente Semanario Judicial de la Federaci6n 
Volumen: 217-228 Sexta Parte 

Pagina: 737 

PRUEBA EN EL AMPARO PENAL, CUANDO DEBEN 
RECABARSE OFICIOSAMENTE LAS. 

Es cierto que el articulo 149 de la ley de Amparo senala como 
regla genérica, que corresponde al quejoso la prueba de los 

hechos que determinan la _ inconstitucionalidad de! acto 
reclamado, pero es verdad que tal precepto tiene una 
excepcién que es la suplencia de la queja, cuyo espiritu es el 

de procurar una mejor imparticién de justicia, lo que se traduce 
obligadamente en facilitar la obtencién de la proteccién de la 
justicia federal, mediante la interposicién del juicio de mérito, a 
aquellos sujetos que por sus caracteristicas juridicas, sociales, 
econémicas y atin personales, no tengan las facilidades para 
lograr una adecuada defensa de sus garantias individuales y 

concertamente en materia penal, dicha suplencia ha de 
efectuarse aun ante la ausencia de conceptos de violacién o 

agravios del reo; y si el articulo 78 de la ley de fa materia 
dispone que el juez de amparo podra recabar oficiosamente 
pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable no 

obran en autos y estime necesarias para la resolucién del 
asunto; al margen de la obligacién dei particular de probar los 
argumentos contenidos en su libelo de garantias, precisamente 
en torno a la afirmacién de inconstitucionalidad que formula en 
relacién con el acto reclamado, y con independencia de la 

existencia de la carga procesal con cargo a la autoridad 

responsable, en relacién con la justificacion de su acto. 
Ademas como en el juicio de amparo se ventila propiamente 
una controversia en la cual se pretende determinar si en un 
caso concreto se violan las garantias constitucionales de 
determinado quejoso, esta finalidad hace inexcusable la 

obligacién del Organo constitucional, de buscar la verdad del 
asunto puesto a su conocimiento; en este contexto cuando un 
quejoso esta sometido a juicio penal como consecuencia del 
dictado de una formal prisién preso e impedido para gestionar 
ante el juez responsable la remisi6n de la constancia que 

integran el expediente relativo, para que en el amparo se 
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‘pudiera determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad 

del auto de bien preso, resulta evidente que se debe exigir en 

forma invariable a las autoridades judiciales emisoras de actos 

reclamados cuya consecuencia sean que los quejosos se 

encuentren privados de la libertad la remision inexcusable de 

los expedientes originales 0 duplicados o en caso de 

imposibilidad material para ello, de la remisién de copias 

legibles, fotostaticas 0 de otra indole, ambas certificadas de 

todas y cada una de las constancias que dieron base para 

emitir el auto de formal prision. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Séptima Epoca, Sexta Parte: 

Volumenes 217-228, pag. 493. Amparo en revision 113/87. 

Castulo Ramirez Gutiérrez. 12 de marzo de 1987. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela. 

Volimenes 217-228, pag, 493. Amparo en revision 489/87. 

Antonio Uribe Diaz. 19 de marzo de 1987. Unanimidad de 

votos. Ponente: Luis Maria Aguilar Morales. 

Volumenes 217-228, pag, 493. Amparo en revision 441/87. 

Roberto Hernandez Avila. 18 de junio de 1987. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. 

Volamenes 217-228, pag. 493. Amparo en revision 55/87. 

Fortino Vazquez Pefia. 13 de agosto de 1987. Unanimidada de 

votos. Ponente José Angel Mandujano Gordillo. 

Volumenes 217-228, pag. 492. Amparo en revision 687/87. 

Héctor Manuel Reai Gomez. 10 de septiembre de 1987. 

Unanimidad de votos. Ponente: Rat! Diaz Infante Aranda. 
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Sétima Epoca 
Instancia Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente Semanario Judicial de la Federacién 

Volumen: Informe 1987, parte Ill 

Pagina: 385 

PRUEBA EN EL AMPARO PENAL. CUANDO DEBEN 
RECABARSE OFICIOSAMENTE LAS. 

Es cierto que el articulo 149 de la ley de amparo sefiala como 

regla genérica, que corresponde al quejoso la prueba de los 
hechos que determinan la _ inconstitucionalidad del acto 
reclamado, pero es verdad que tal precepto tiene una 
excepcién que es la suplencia de la Queja, cuyo espiritu es la 
de procurar una mejor impartici6n de justicia, jo que se traduce 
obligadamente en facilitar la obtencién de la proteccién de la 
justicia federal, mediante {a interposici6n del juicio de mérito, a 
aquellos sujetos que por sus caracteristicas juridicas, sociales, 

econémicas y aun personales, no tengan las facilidades para 
lograr una adecuada defensa de sus garantias individuales y 
concretamente en materia penal, dicha suplencia ha de 

efectuarse aun ante ja ausencia de conceptos de violacién o 
agravios del reo; y si él articulo 78 de la ley de la materia 
dispone que el juez de amparo podra recabar oficiosamente 
pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable no 
obran en autos y estimen necesarias para la resolucién del 
asunto; al margen de la obligacién del particular de probar los 
argumentos contenidos en su libelo de garantias, precisamente 
en torno a la afirmacién de inconstitucionalidad que formula en 
relacién con el acto reclamado, y con independencia de la 
existencia de la carga procesal con cargo a la autoridad 
responsable, en relacién con la justificacién de su acto. 
Ademas como en el juicio de amparo se ventila propiamente 
una controversia en la cual se pretende determinar si en un 

caso concreto se violan las garantias constitucionales de 
determinado quejoso, esta finalidad hace inexcusable la 
obligacién del organo constitucional, de buscar !a verdad del 
asunto del puesto a su conocimiento; en este contexto cuando 
un quejoso esta sometido a juicio penal como consecuencia del 
dictado de una formal prisién, preso e impedido para gestionar 
ante el juez responsable la remisién de las constancias que 

168



  

integran el expediente relativo, para que en el amparo se 

pudiera determinar ta constitucionalidad o inconstitucionalidad 

de} auto de bien preso, resulta evidente que se debe exigir en 

forma invariable a jas autoridades judiciales emisoras de actos 

reclamados cuyas consecuencias sean que los quejosos se 

encuentren privados de la libertad, la remisién integra e 

inexcusable de los expedientes originales o duplicados, o en 

caso de imposibilidad material para ello, de la remision de 

- copias legibles, fotostaticas o de otra indole, ambas 

certificadas, de todas y cada una de las constancias que dieron 

base para emitir el auto de formal prisién. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO 

Amparo en revision 113/87. Castulo Ramirez Gutierrez. 12 de 

marzo de 1987. Unanimidad de votos. ponente: Gemma de la 

Liata Valenzuela. Secretaria: Julieta Anguas Carrasco. 

Amparo en revision 189/87. Antonio Uribe Diaz. 19 de marzo de 

1987. Unanimidada de votos. Ponente: Luis Maria Aguilar 

Morales. Secretario: Fernando Lundez Vargas. 

Amparo en revisién 441/87. Roberto Hernandez Avila. 18 de 

marzo de 1987. Unanimidad DE votos. Ponente: José Angel 

Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta Anguas Carrasco 

Amparo en revision 55/87. Fortino Vazquez Pena. 13 de 

agosto de 1987. Unanimidad de votos Ponente: José Angel 
Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta Anguas Carrasco. 

Amparo en revision 687/87. Héctor Manuel Real Gomez. 10 de 
septiembre de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Raul Diaz 
Aranda. Secretario. Rodolfo Pasarin de Luna. 
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Novena Epoca 

Instancia Tribunales Colegidos de Circuito 

Fuente Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta 

Tomo: Ill, Febrero de 1996 

Tesis: 1. 10.P.A7A 
Pagina: 448 

NULIDAD, DEMANDA DE DEBE ADMITIRSE AUN CUANDO 

NO SE EXIBAN EN ORIGINAL LOS DOCUMENTOS A QUE SE 

REFIERE EL ARTICULO 123 DEL CODIGO FISCAL DE LA 

FEDERACION. 

El articulo 123 del Codigo Fiscal de la Federacion establece en 

sus fracciones | Y Il, asi como en el ultimo parrafo lo siguiente: 

El promovente deberé acompafiar al escrito en que sé 

interponga el recurso: I. Los documentos que acrediten su 

personalidad cuando actue en nombre de otro o de personas 

morales: II. El documento en que conste el acto impugnado. 

Cuando no se acompafe alguno de los documentos a que se 

refieren las fracciones | a Ill de este precepto, la autoridad 

fiscal tendra por no interpuesto el recurso. En los casos a que 

se refiere la fraccion \V de este articulo, se tendran por no 

ofrecidas las pruebas. Ahora bien, es cierto que el dispositivo 

citado no establece taxativamente que los documentos que 

acrediten la personalidad de quien actua a nombre de otro, 

deben tener determinadas caracteristicas; sin embargo, no 

puede soslayarse que por tratarse de copias fotostaticas, el 

valor que se conoce a estos documentos quede al arbitrio de la 

autoridad; por ende, si ésta considera que son insuficientes !as ~ 

mencionadas copias fotostaticas, tal determinacion transgrede 

el citado numeral 123 del Cédigo Fiscal de la Federacion. 

PRIMER TRIBUNLA COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y 

ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Revision fiscal 7/95. Administradora Local Juridica de Ingresos 

de Naucalpan, en representacion de! Secretario de Hacienda y 

Crédito PUblico y otros demandados. 16 de marzo de 1995. 

Unanimidad de votos. Porente : Luis Pérez de la Fuente. 

Secretario: Jaime Arturo Cuayahuid Orozco. 
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Novena Epoca 

Instancia Tribunal Colegiado de Circuito 

Fuente Semanario Judicial de la Federacion 

Tomo: Vil, ,Marzo de 1998 

Tesis: lI,20.p. J/6. 
Pagina: 749 

TESTIGO DE ASISTENCIA. CERTIFICACIONES HECHAS 

POR ELLOS. DEBEN DECLARARSE NULAS (LEGISLACION 

DEL ESTADO DE MEXICO). 

‘Cuando la autoridad responsable, al rendir su informe con 

justificacién, acompahe copias fotostaticas certificadas por 

testigos de asistencia, dichas documentaies no pueden tener 

ninguna eficacia probatoria, dado que si bien es cierto, aparece 

que se encuentran certificadas por dos testigos de asistencia, 

esa autorizacion debe ser nula porque en la codificacion penal 

procesal para el Estado de Mexico no existe precepto legal 

alguno en el cual se establezca que los testigos de asistencia 

tengan fe publica y puedan realizar esa clase de 

cettificaciones, pues el articulo 15 del ordenamiento legal 

invocado establece que los jueces, Magistrados y los 

funcionarios dei Ministerio Publico estaran asistidos, en todas 

las diligencias que practiquen, de sus secretarios y, a falta de 

éstos, de dos testigos de asistencia que daran fe de lo que en 

ellas pase, lo cua! indica que los citados testigos sdlo podran 

asistir al juzgador en el desahogo de diligencias, siempre que 

el secretario respectivo faltare, pues nunca se les autoriza para 

expedir documentos que requieran de certificacién, y que éstos 

tengan validez.(10). 

SEGUNDO TRIBUNLA COLEGIADO EN MATERIA PENAL 

DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo en revisién 317/96. Roberto Martinez Castro. 7 de 

agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Yolanda Leyva 

Zetina, Secretaria de tribunal autorizada por el Pleno 

del consejo de la judicatura Federal para desempefiar las 

funciones de Magistrada. Secretaria: Raquel Mora Rodriguez. 
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Amparo en revision 350/96. Eva Santos Roman. 21 de agosto 

de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Yolanda Leyva Zetina, 

secretaria de tribunal autorizada por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal para desempefar las funciones de 

Magistrada. Secretaria: Raquel Mora Rodriguez. 

Amparo en revision 91/97. Leone! Nava Flores. 20 de marzo 

de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Hérnandez 

Pina. Secretaria: Raquel Mora Rodriguez. 

Amparo en revision 121/97. Alfredo Ortiz Aguilar y coags. 10 

de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando 

Hernandez Pifia. Secretaria: Raquel Mora Rodriguez. 

Amparo en revision 338/97. Catalina Sofia Elvia Valencia 

Nova. 15 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 

Fernando Hérnandez Pifia. Secretaria: Raquel Mora Rodriguez. 
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CONCLUSIONES 

De la muy breve exposicién anterior deben sacarse muchas conclusiones que 

podrian quedar encuadradas en tres grandes apartados: Juridico, politico y tecnico. 

Haciendo abstraccién de los detalles de cada ley particular, se puede afirmar 

rotundamente que en su escritura basica son muy similares, ya que cada una 

enmarcada dentro del Aambito de cada constitucién, y se fundamenta en una 

necesidad de proteccion de los derechos de los ciudadanos, contemplados en la 

Norma maxima. 

Desde ei punto de vista juridico de cada ley de proteccién de datos es instrumentada 
de acuerdo con las leyes y demas normas instituidas, estableciendo unas bases 
generales, unas obligaciones, unos derechos, un ambito y unas sanciones para los 
incumplimientos. 

PRIMERO.- En el aspecto técnico, no juridico, sino informatico, hay una directa 
referencia a fos medios informdaticos, ordenadores, procesos, sistemas de 

informacién, puede asegurarse que una de las razones que han hecho nacer las 
leyes ha sido la enorme capacidad de almacenamiento, proceso y difusién de la 
informacién realizadas mediante tas técnicas informaticas. 

SEGUNDO.- En este sentido, no es arriesgado decir que Ja ley ha tenido que 
crearse, reconfigurarse debido a un cambio revolucionario, se ha entrado desde la 

década de los sesenta en la economia basada en la informacion y esto ha 
modificado en algiin aspecto e! modo de vida y ta capacidad de relacion. una 
prolongacién o consecuencia de esta ultima conclusion. 

TERCERO.- Se hace necesaria la utilizacion de técnicas, en algunas leyes 
explicitamente indicadas, tales como la criptografia, donde ha quedado debidamente 

remarcado en cada caso, la oportunidad del uso de las técnicas criptograficas para 
cumplir los requisitos legales. 

CUARTO.- Las técnicas pericialés requieren de una diferente especializacién con la 
que han sido realizadas, fruto del distinto interés y necesidad, que a su vez estan 

proporcionados sin ninguna duda por el grado de desarrollo econdomico, que es el 
que condiciona la expansién en el uso de informacién masiva procesada con 
sistemas informaticos.
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QUINTA: En la prueba pericial y documental donde mas se desarrollan 

métodos y tecnologias por tal motivo se les debe, de otorgar valor probatorio 

pleno, ya que este trabajo lo desarrollan especialistas y con la tecnologia 

necesaria para darle mas certeza a io que se pretende esclarecer. 

SEXTA: La papiloscopia y la fonografia, deben de figurar en los medios de 

prueba ya que mediante marcas y patentes los programas son registrables, en 

cuanto a la fonografia, tiene mayor desarrollo dentro de la computacién, por lo 

que con la computadora se pueden realizar, mediante métodos y capacidad 

especifica, imagenes o imitaciones de voces que solamente los expertos en 

computacién pueden realizarlo. 

SEPTIMA: Los juzgadores deben dar su criterio, a los dictamenes que rinden 

los peritos en materia de Penal, ya que poseen valor probatorio pleno y 

ademas de estipularse asi en el Codigo de Procedimientos Penales. 

OCTAVA: La fonologia, debe ser considerada como medio probatorio ya que 

ha tenido avances tecnoldgicos, que no estan implantados para el sistema 

judicial y esclarecimiento de los recursos econdémicos mal manejados. 

NOVENA: La mayoria de los avances tecnoldgicos los maneja el sistema de! 

crimen organizado, por ello se pone un gran énfasis en jos recursos 

destinados. para que se desarrolien cada dia sistemas de comunicacion y de 

Suplementaci6n de voces como se des2nvuelvan en los mas altos niveles de 

gobierno. 

DECIMA: Dejando al margen el objeto especifico de la criptografia de 

proporcionar comunicaciones seguras sobre fos canales inseguros, existen 

también otras aplicaciones que resultan interesantes con la intimidad y la firma 

digital que son el método mas seguro para determinar la autentificacion de ja 

informacién de las computadoras por lo que debe poseer valor probatorio. 

‘ 

DECIMA PRIMERA: Considero que con la tecnologia tan avanzada que hay en 

nuestros dias en materia es necesario que se regule un marco juridico, para 

que se legisle sobre dicha materia. ‘
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DECIMA SEGUNDA: Es urgente que se implemente un sistema que permita al 

Poder Judicial, se lleve acabo un buen programa que tenga como objetivo 

simplificar el trabajo para los jueces, para que se tenga una buena imparticion 

de justicia y un ambiente laboral menos agobiador para todos los trabajadores 

de estas instituciones. . 

DECIMA TERCERA: No es justo que las ciencias auxiliares del Derecho estén 

tan avanzadas con toda la tecnologia y los peritajes que se llevan a cabo 

dentro del procedimiento Penal queden a criterio del juez, un ejemplo claro es 

cuando sobre las huellas dactilares del delincuente, las cuales son las mas 

confiables, ya que se dictaminan por medio de computadora con un 90% de 

certeza, realizado por un experto en la materia se les debe otorgar valor 

probatorio pieno, y que se agregue en el Codigo Penal. .
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