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LA CR!MINALISTICA 

1.1 HISTORIA DE LA CR!MINALISTICA. 

"El Derecho es: Conjunto de principios, preceptos y r~ 

glas a que est!n sometidas las relaciones humanas en toda so-

ciedad civil, y a cuya observancia las individuos pueden ser -

compelidos par la fuerza. 

--y que se promulga a través de la Constituci6n as1, pa-

ra el estudio deJ. desarrollo de la criminal1stica nas intradu-

cimas a : 

El Derecho Penalt establece y regula la represi6n o -

castigo de las infracciones de la ley ( delitos y faltas) -

par medio de la imposici6n de penas de las cuales o de su ma-

teria, toma el nombre. 

Por lo tanta el manantial del delito como las accia-

nes y omisiones, faltas volunt~rias o involuntarias penadas -

par la ley. Singular y pluralmente y su tentativa de preven-

ci6n surge la criminolog1a, es la ciencia sintética, causal,

explicativa, natural _Y cultural de las conductas.antisociales 

(Definici6n Mariano Piar Fuur, 1952] • 
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Criminolog1a deriva del lattn crtmen"<"Crtminis (condu~ 

ta antisoc±alJ y del griego Lagos-Tratado, por lo tanto, la 

criminologta es el estudio de la conducta antisocial, Que 

tiene como objeto al hombre, Mejora su modus vivendi, su mo

do de vivir," [lJ 

como animal pol!tico definido por Arist6teles, 

La Criminologta es sintética porque se basa en la an

tropologta y sociologta criminales con su método de estudio -

a través de la observaci6n y la experimentaci6n, De la con-

ducta del hombre como objeto, en tres niveles distintos: el 

crimen, el criminal, y la criminalidad. 

Es causal factor mi5vil, corcepto operacional de orden -

explicativo. 

causa efecto, un suceso engendra a otro factor, el rn~ 

dio ambiente que favorece el engendro del suceso, el m6vil 

es el vehtculo de transportaci6n particular del engendro en

su realt.zaci6n, 

Es explicativa, ya que utiliza J niveles de investi1~ 

ci6n que son: descripci6n, clasificaci6n y explicac~n. Ast

que define imperfectamente algo, luego intenta ordenar o di!!_ 

poner por clases u elementos, intenta ordenar. o dispone.r es~. 

( 1) Enciclopedia Autodidáctica. Quillet. Pág. 245, Editorial 
Aristides Quillet, S.A., M~x1co 1965, 4a. edici6n. 
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tos elementos del m:tsmo orden para c¡ue, posteriormente dar -

precis.«ln de los diversos procesos existentes con anteriori-

dad y posterioridad. 

Es natural la crimino.logta porque estudia las emanac12 

nes de voluntad por ñombre y del hombre como ser b1ol6gico y

es cultural en cuanto al crimen es un producto social. 

La criminalogta como precursora de la justicia se 

auxilia de: cinco grupos de ciencias como mtn:tmo que son: 

I.- ENCICLOPEDIAS DE CIENCIAS PENALES, 

ar.- l\NTROPOLOGIA CRIMINOLOGICA' 

bl.- PSICOLOGIA CRIMINOLOGICA, 

el.- BIOLOGIA CRIMINOLOGICA. 

dl.- SOCtOLOGIA CRIMINOLOGI~A. 

el.- CRIMINALISTICA. 

fl.- VICTIMOLOGIA. 

g) .- PENOLOGIA. 

tt,- CIENCIAS HISTORICAS FILOSOFICAS, 

al.,- HISTORIA DE CIENCIAS PEN/U.ES, 

bl..- CIENCIAS PENALES COMPARADAS 

el.- FILOSOFIA DE LAS CIENCIJ\S PENAI<ES, 



:ur." CIENCI'AS JURIDICl\S PENALES. 

a).- DERECHO PENAL, 

bJ..- DERECHO PROCESAL PENAL, 

el,- DERECHO EJECUTIVO PENf\L, 

d).- DERECHO DE POLICIA, 

VI.- CIENCIAS MEDICAS. 

a).- MEDICINA FORENSE 

bl ,.,--·PSIQUIATRIA FORENSE. 

V. - CIENCIAS BASICAS, ESENCJ:ALES O FUNDAMENTALES, 

a).- METODOLOGIA. 

b) .- POLITICA CRIMINOLOGICA, 



En una revis~n histOrica de la cr:!minaltstica, obseE 

vamos que antes de consolidarse como ciencia auxiliar de la

cr iminologta, la criminaltstica ya se óabfa aplicado, los -

conoc:!mientos cienttficos, las· artes y los oficios en la in

vestigaciOn de los delitos, a continuación citamos algunos-

ejemplos, 

En 1844 una bula de Inocencia VIII, prescribe la in

tervenciOn de los m@dicos en cuestiones criminales, 

En Francia tenemos, en 156:0., Ambrocio Pare desc:i¡ibe -

sobre heridas causadas por arma de fuego; noucher en 1539, -

trabaja sobre baltstica forenser en 1823 Evangelist Durhing

describiO los tipos de las huellas dactilares y las clasif i

cO en nueve g1'.1pos, en 1823, se aboliO la marca del fuego en

los delincuentes y se fundO el Pr:!mer Cuerpo de InvestigaciE 

nes el cual estuvo a cargo de Vidocq, En 1840, los estudios

hicieron progresar enormemente a la ciencia y se empezO a -

utilizar @sta como arma de combate contra la criminalidad. -

Ast vemos que, adelantos en f1sica, hizo posible que 1840, 

Divergie publicara sus trabajos sobre bal1stica forense 

Los adelantos en qu!Jnica y medicina, hicieron posible que 

Orfilia publicara en 1853 su toxicologta, en esta @poca Be:_. 

ti110n crea el ServtciQ de IdentificaciOn Judtcial, aplican

do su m@todo antropom@trico, el cual se casaba enq¡e era in¡,.. 
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posible encontrar a dos personas que ofrecíeran las mismas F 

caractertsticas métr;t:cas y cromat:!:cas·, cre~naose que dicho

sistema resolverta definitivamente el proolema de la 1denti

ficaci6n de los reincidentes 1868, Francia implantó este si~ 

tema y r!pidamente se extendi6 por Europa y l\mérica (2) 

En Inglaterra, Grew, publica un trabajo sobre la des

cripci6n de las 11neas y figuras digitales. 1829, Sir Peel -

funda Scotlan Yard. Galton 1890 realiza su trabajo sobre el~ 

sificaci6n de las impresiones digitales, conociendo y colo~

cando los primeros fundamentos para la soluci6n al magno pr~ 

blema de la clasificaci6n practica de las impresiones digi-

tales. (31. 

En Estados Unidos, 1822, se crea la Oficina de Detec

tives de New York, en donde se aprovecharon los conocimien-

tos criminaltsttcos de la época, t4l 

Esta observaci6n los inicios de la criminaltstica se-

ocupe de la investigaci6n de identif icaci6n de los reincide~ 

tes, posteriormente el sistema antropométrico, el cual cubre 

un sistema de :!:dentif1caci6n, finalmente surgen las impresi~ 

nes digitales, método conocido como la dactiloscopia. Este -

metodo ha sido conocido como piedra angular de la criminal~~ 

( 21 besfassiauy, Trecfulclo, Osear, Teorta y Pr4ctica sobre
criminaltstica, Edit, ~olegio Internacional de Investi

•· gaciones cr:bninal fe. 2 • Ed .México 1981, P, 23 
(3) Montiel Sosa, Juventino. Criminaltstica, ob,cit. vol.pp. 

20-21 
(4) Sandoval Smart,Luis. Manual de Criminaltstica Jurtdica

de Chile.la, Edición Santiago de Chile,1948.p. 20 



7 

tica, Que fue inteltgen.temente ordenado por vucetich, 

En la evoluc:t6n h.ist6rica de la crimtnaltstica resalta 

de mayor importancia la obra del Juez de :rnstrucci6n austria

co y profesor de la Universidad de Groz, el Doctor Hans Gross 

pulicandola en 1893, en la cual su contenidot se afirman los 

principios de la nueva disciplina, es dt:U para el esclare-

cimiento de cualquier caso penal, en cuanto a las orientaci2 

nes que debe reconocer la instrucci6n de una investigaci6n -

criminal, el examen de los testigos y el lugar de los hechos¡ 

a la inteligencia de los peritajes a la identificaci6n de los 

responsables y de los objetos e instrumentos del delito¡ al

levantamiento de planos y diagramas; a interpretaci6n de es

critura e impresiones; al conocimiento de los medios de co-

municaci6n entre los participantes de un mismo delito, etc,-

(SI. 

"Del contenido cienttfico del Manual del Juez, se de_!! 

prende que el doctor hans Groas en su @poca constituy6 a la 

criminalistica con las siguientes materiales; Antropometr1a, 

argot criminal, contabilidad, fotografia, grafolog1a, hechos 

de tr4nsito, hematolog1a, incendios, medicina legal, qu1mica, 

interrogatorio, (6l 

Escribí~ el criminalsita mexicano Juventino Montiel ~ 

Sosa, en lo referente a la criminal1stica, Osborn en 1909 
(Sl Lecciones de Crimínal1stica en • Revista Mexicana de D!". 

recho Penal No.8,3ª Epoca. M~xico, 1966,p.86 
(6) Cit. Montiel Sosa,Juventino • Criminal1stica. 



publica "Quettoned Docurnents• con que. esta naciOn se pone en 

primer lugar en la tnvestigac;C:dn de docwnentos, En 1920 wen~

wort y Wilder publican su Tratado de IdentificacíOn en 1924 -

se crea el Gabienete Central de Identif icaciOn de Washington-

el mayor Hatcher en 1933 publica su tratado sobre bal!stica

este mismo año se funda el Federal Boreau of Investigations. 

En 1944, Norteam~rica se adhiriO al primer congreso panameri

cano de criminaltstica celebrado en Santiago de Chile, el 26-

de marzo de 1963 se celebrO en California una reuniOn de e 

criminalistas, quienes formularon el siguiente postulado: 

"La criminal!stica es la profes:tOn y disciplina cien-

t!fica dirigida al reconocimiento, $.dentifi<:ac:tOn, individua

lizaciOn y evoluciOn de las evidencias f!sicas mediante la 

aplicaciOn de las ciencias naturales en materia legal" (7) 

(7} sandoval smart, Luis.Manual de Criminaltstica, Edtt, Ju~ 
r!dica de Chile, 1948. p. 32 
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1,2 IMPORTF~CIA DE" LA CRIMINALISTICA 

La cr1minal1stica es la disciplina que aplica fundame~ 

talmente los conocimientos, métodos y t~cnicas de investiga-

ci6n de las Ciencias Naturales en el examen del material sen

sible segnif icat:tvo relacionado con un presunto hecho delic-

tuoso, con el fin de determinar, en auxilio de los 6rganos -

encargado de administrar justicia, su existencia, o bien re-

construirlo, o bien señalar y precisar la intervenci6n de uno 

o varios sujetos en el mismo. 

Entendemos por disciplina una rama cualquiera de cono

cimiento humano, Ciencia T~cnica. 

La criminal1stica es una Ciencia porque consta de un -

conjunto de conocimientos verdaderos o probables, met6dicame~ 

te obtenidos y sistemáticamente organizados, respecto a una -

determinada esfera de objetos relacionados con presuntos he-

chas delictuosos. 

La criminal1stica es técnica aplica los principios -

generales o leye~ de esta discipl:!:na para la resoluci6n de -

los casos concretos. 

Fundamentalmente: es decir, no en forma exclusiva pues 
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en algunos casos pueden ser dtiles a la Cr;i:¡ninal!stica los c~ 

nocimientos de alguna Ciencia cultural, 

Conocimientos: Nos referimos a conocimientos de car!c

ter general {recordar que la generalizaciOn es una de las ca

racter1sticas escenciales de la Ciencia} y que gozan de cer-

teza, o, al menos, de un alto grado de probabilidad. 

M~todo,. Es el "Camino" o procedimiento general que se

debe seguir para llegar a resultados varaderos o rttiles en -

la investigaciOn cient!fica, 

Técnica: Son los precedimientos particulares que se -

aplican en auxilio del método general de trabajo establecido. 

Su observaciOn: En virtud de su escaso tamaño, es ne-

cesario realizarla mediante el auxilio de técnicas microscO-

picas espec1ficas, 

rnvestigaciOn.- Es el estudio, bdsqueda o indagaciOn~ 

que se realiza con el fin de encontrar algo. 

Ciencias Naturales: Estas Ciencias estudian los entes

y fenOmenos del mundo real, en tanto no dependen de la acciOn 

directa y principal del hombre. Lo contrario a las Ciencias ... 
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culturales que ·se ocupan del estud;to de las cosas Y' fen6menos 

produc;!:dos ~or el hombre como el Derecho, la Economta, la F! 

sica, la Qu!mica y la Ecologta, 

Exam~n• Es-el an4lisis que se hace de una cosa o fen~ 

meno con el fin de conocer sus principales caracter1sticas.-

su forma de ser, sus relaciones con otras cosas o fenOrnenos-

Material Sensible: El material sensible est4 consti--

tu1do por todos aquellos elementos (objetos, huellas, etc.), 

que son aprendidos o percibidos mediante la aplicaci6n de -

nuestros 6rganos de los sentidos (vista, o1do, tacto, olfato 

y gusto}. 

Significativo: Es decir, material sensible que se se

lecciona para ser sometido a estudio, debe esta 1ntimamente

relacionado con el hecho.que se investiga. 

Presunto hecho delictuoso: Se habla de presunto hecho 

delictuoso, ya que cuando el experto en Criminal1stica inter 

viene en la investigaci~n de un hecho determinado, no puede

saber de antemano si se trata o no de un verdadero delito.-

Ya que ésto es competencia exclusiva.mente a los 6rganos en-

cargados de administrar justicia C:Mini·sterio Pdblico, Jueces 

Penalesr. 
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La labor de los Cr:l::minalistas es de caracter exclusi _,. 
vamente cient:l!fico Y' ttknico, y debe. estar exento de todo ...,.. 

consideraciOn jur:l!dica, 

Organos encargados de. Administrar· Justicia, 

Estos Organos son: Ministerio Pdblico y los Jueces Pe

nales, quienes se encargan de la averiguaci6n previa y del -

proceso. El experto en criminal1stica es el auxiliar de estos 

órganos. 

Existencia• El experto en Criminal1stica, al emitir su 

dictamen, proporciona los datos cient1ficos y t~cnicos que -

permiten al Organo competente determinar si existe o no un 

hecho delictuoso con el fin de. ejercer o no segdn el caso, la 

acciOn penal, 

ReconstrucciOn: La Criminal!stica no sOlo tiene como -

fin el recabar los datos que permiten establecer la existen-

cia o inexistencia de un hecho delictuoso, sino que tambi~ ,. 

se ocupa de reconstru1rlo, Este auxilio es de suma importan-

cia para el derecho procesal penal, 

Señalar y precisar la interve.nciOn de uno o varios su

jetos: Se refiere a la identificaciOn de.l o los sujetos acti

vos del Presunto hecho delictuoso, 
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EL OBJETO DE ESTUDIO DE LA CRIMINALISTICA. 

Es el material sensible relacionado con un presunto hecho 

delictuoso cometido. En tal virtud, de acuerdo con la Naturale

za de su objeto; queda ubicada entre las Ciencias F4cticas, es -

decir, las que se encargan del estudio de los hechos "FACTUM" 

es una palabra del latín que significa "hecho" y de los dos gru

pos que estas comprenden Culturales y Naturales, se sitda entre 

estas dltimas, ya que son fundamentalmente la Física, la Química 

y la Biología 

De la Física aplica, a).- Los principios de la mec4nica 

para resolver, entre otros, los problemas que plantea el estu-

dio técnico de los hechos de transito. 

b) Los principios de la Optica, base de la Microscopia y 

la Fotografía, c).- Los principios del espectro electromagnéti

co, fundamento de espectrofotómetro ultravioleta e infrarrojo, 

para el examen del material sensible microscopia de naturaleza 

orgfinica e inorgfinica. 

d) Los principios de la Física At6mica, fundamento del -

espectrógrafo de masas, para el an4lisis de micromaterial sens~ 

ble; e).- Los principios de la Física Nuclear, fundamento del -

análisis por activación de neutrones, para el examen del mate-

rial sensible microsc6pico, permitiendo, presumir cual fue la 
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mano que hizo un disparo con arma de fuego. 

De la Química, la analítica, aplica sus principios con el 

fin de identificar drogas, pinturas, polvos, p6lvoras, sangre, -

semen, tintas. 

METODO,- La Ciencia Criminal!stica aplica el método gene

ral de las Ciencias Naturales. Este método consiste en la Indu~ 

ci6n, mediante la cual, de varias verdades particulares llegamos 

al conocimiento de una novedad general. 

A través de sus tres etapas principales: Observaci6n, hi

p6tesis y experimentaci6n. 

El fin de la Criminal!stica: Desde el punto de vista so -

cial, consiste en proporcionar a las autoridades competentes los 

datos científicos y técnicos conducentes para el ejercicio de la 

acci6n penal, auxiliando de esta manera en la ardua y noble mi-

si6n de la adrninistraci6n de Justicia. 

1.3 AVANCES DE LA CRIMINALISTICA. 

Criminal!stica, disciplina que se ocupa del reconocirnien-

(8) Moreno-González Rafael. llanual de Introd~c9c8i6n4a lEadCrimin~ l!stica. Editorial Porraa. México,o.F. 1 4. a. iciOn. 
Pág. 22-29. 
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to, identificaci6n, individualizaci6n y evaluaci6n de la eviden

cia física mediante la aplicaci6n de los conocimientos, rn6todos 

y t~cnicas de las ciencias naturales, en auxilio de los encarga

dos de administrar justicia. 

A continuaci6n enunciaremos algunos rn6todos, técnicas de 

las Ciencias Naturales. 

Corno la Técnica Walter, la Prueba de la Parafina, la Téc

nica Rodizonato de Sodio, y Harrison Gilroy", Técnica Capilar de 

los Sueros precipitantes para determinar la naturaleza humana -

de una mezcla de sangre y la fotografía forense. 

LA TECNICA DE WALKER MODIFICADA. 

I. INTRODUCCION. 

El hombre, en su af§n de proporcionarse una estancia c6rn2 

da en el mundo, invent6 una serie de procedimientos que le perro~ 

ten, dentro de ciertos limites obtener con seguridad, a su anto

jo y conveniencia, lo que necesita y no hay en la naturaleza. E~ 

tos son los actos técnicos, específicos del hombre. El conjunto 

de ellos es la técnica, que podernos definir corno la reforma que 

el hombre impone a la naturaleza en vista de la satisfacci6n de 

sus necesid.des. 
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El acto de administrar justicia, cuya condici6n sine qua

non es el conocimiento de la verdad hist6rica de los hechos, ex~ 

ge, en aquellos casos en que está de por medio el disparo de una 

arma de fuego, dilucidar, entre otras cosas, la distancia del -

disparo. Para satisfacer este tipo de necesidades -que, siendo 

diferentes a las señaladas en un principio, no son menos impar-

tantea, pues en cierta forma su satisfacci6n tiende a asegurar -

la convivencia social-, el hombre, basado en los conocimientos -

que la cinecia le proporciona, ha inventado una serie de t~cni--

cas. 

Trat~ndose del problema planteado, J. T. Walker, aplican

do dos tipos de reacciones org~nícas (diazoaci6n y enlace) para 

la identificaci6n de nitritos, íde6 la t~cnica a la que se le -

asign6 ~u nombre. 

2. ANTECEDENTES l!rSTORICOS. 

El "M~tido Parafinosc6pico•, aplicado por vez primera a 

fin de determinar la distancia a la que hab!an sido hechos los 

disparos que privaron de la vida el 7 de julio de 19 3 al Gene

ral Armando J. de la Riva, en aquel entonces jefe de la policía 

de La Habana, fue concebido por el doctor Gonzalo Iturrioz Font, 

quien utiliz6 la parafina corno medio captatorio de los productos 

nitrados alrededor del orificio de entrada. All! surgi6, por 
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llos productos derivados de la deflagración de la pólvora que p~ 

dieran quedar adheridos a una superficie. Y en esas placas par~ 

finadas aplicó el reactivo de Guttman. 

Posteriormente, en 1937, J. T. Walker aplicó la técnica -

por ~l ideada, a fin de resolver un problema semejante al plan-

toado con motivo de los hechos acaecidos en La Habana en 1913, a 

saber: "en los Estados Unidos de Norteamérica, el polic!a George 

Schuck, quien trabajaba en el Departamento de Patrullas, lesiona 

al disparar su arma de fuego a James Keenan, ladrón de comercio& 

Durante la averiguación se planteó la siguiente cuestión: ¿a qué 

distancia le disparó George Schuck a James Keenan?" 

3. OBJETO 

Esta prueba tiene por objeto identificar la presencia de 

ni.tritos en la ropa, alrededor del orificio de entrada del pro-

yectil de arma de fuego, a fin de determinar si el disparo fue -

próximo o a una distancia tal que no permita la maculación de la 

pólvora. 

4.- PRIMERAS EXPERIENCIAS EN EL LABORATORIO DEL CRIMINALISTICA. 

En 1963 intentamos establecer la prueba de Walker; sin e!!!_ 

bargo, algunas fallas técnicas en la preparación del papel foto

gr~fico nos hicieron fracasar. 
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Posteriormente, en 1971 hicimos conjuntamente una profun

da revisi6n bibliográfica y numerosa experiencias, dando como r~ 

sultado que se aplicara la prueba, por vez primera, el 20 de en~ 

ro de 1971, con motivo de la averiguaci6n 67105/71. 

5. - FUNDAMENTO QUllUCO 

Al producirse un disparo con arma de fuego se desprenden, 

como resultado de la deflagraci6n de la p6lvora, derivados nitr~ 

genados -nitrito de potasio, entre otros- provenientes del nitr~ 

to de potasio, segan la siguiente reacci6n química. 

2 l<N) 2KNO r O 
3 2 2 

por lo tanto, el nitrito de potasio, despu~s de un dispa

ro pr6ximo, queda depositado alrededor del orificio de entrada -

del proyectil. Este compuesto químico es identificado mediante 

la reacci6n química que se desarrolla sobre una hoja de papel f~ 

tográfico, el cual fue previamente tratado con una soluci6n de -

alfa-naftalina y ácido sulfanílico, y poste~iormente sometido a 

la acci6n del ácido ac~tico para formar el ácido nitroso y la -

sal de potasio correspondiente (KN0 2 r CH2 COOH = HONO r CH3 

COOK). El resultado es el siguiente: los nitritos se transfor-

man en ácido nitroso, formando un diazo compuesto de color nara~ 

jado, el que se aprecia sobre la sµperficie del papel fotográfi

co previamente desensibilizado. 



6.- MATERIAL. 

6.1.- SUBSTANCIAS QUIMICAS. 

Acido sulfan!lico al 0.5% en ªgua destinada. 

Alfa-Naftilamina al 0.5% en alcohol met!lico. 

Acido ac~tico al 25% Cv/v) en agua. 

6.2.- PAPEL FOTOGRAFICO. 

Papel fotográfico azo o kodabromide, grados 2 6 3. 

6 •. l. - APARATOS. 

Planea el~ctrica. 

7. METODO. 

19 

El_.papel fotográfico eu desensibilizado en una soluci6n 

de hipósuÍfito, durante tres minutos. D~spués se lava durante 

tres minutos y, finalmente, se deja secar. A continuaci6n, se 

procede a aplican sobre su superficie. gelatinosa la soluci6n de 

ácido sulfan!lico, cuidando que se distribuya uniformemente en 

toda la superficie. Para lograr este resultado, se aplica la -

soluci6n con un algod6n embebido. Una vez que ~sta se ha seca

do, s,e.,procede a untar la solucí6n de alfa-naftilamina. En es

ta f¿~~~·: ~·U:e~a preparado el papel fotográfico, siendo recomend!!_ 
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ble hecarlo momentos antes de efectuar la prueba. 

A continuaci6n, se procede en la forma siguiente: 

1. Sobre una mesa de trabajo preferentemente cubierta con 

acero inoxidable, se coloca el papel fotográfico con -

la superficie gelatinosa hacia arriba. 

2. La parte problema de la prenda de vestir se pone sobre 

la superficie gelatinosa del papel fotográfico. 

3. con un 15piz de grafito se marca en el papel fotográf~ 

co el orificio dejado por el proyectil. 

4. Sobre la prenda, se coloca un lienzo delgado y limpio 

previamente humedecido en la soluci6n de ácido acéti-

co. 

S. Al lienzo humedecido se le sobrepone otro igual, pero 

seco .. 

6. Con la plancha tibia se presiona tod.a la superficie -

del lienzo seco, durante 5 6 10 minutos. 

7. Finalmente, se retiran con cuidado todos y cada uno -

de los objetos que se colocaron sobre el papel foto--
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gráfico. 

La prueba se considera positiva cuando se observan en el 

papel fotográfico puntos de color rojizo o rosado, los cuales,

según la distancia a la que se haya hecho el disparo, vartan en 

tamaño, n<lmero y distribuci6n. 

Para calcular la distancia del disparo, se realizan con 

el arma cuestionada y cartuchos de la misma marca a los utiliz~ 

dos, una serie de ensayos, con el prop6sito de recabar varios -

testigos o patrones que sirvan como puntos de referencia al c~ 

pararlos con el caso problema. 

Estas experiencias consisten en realizar una serie de -

disparen sobre un objeto a distancias distintas: 10.20, 30, 40, 

cm. o m~s segtln el tipo de arma y ordinariamente no más de 75 -

cm. Se procede a efectuar despu~s la prueba de Walker a cada -

uno de los patrones o testigos y se observan las caracter!sti

cas que presentan cada uno de ellos. Comparando estos testigos 

con el resultado de la prueba hecha al Objeto cuestionado, es -

posillle calcular la distancia a la que se hizo el disparo, si"!!! 

pre y cuando ~ste no se haya efectuado a una distancia mayor de 

75 cm. por r~gla. general. 

8. CONSIDERACIONES. 

La modif icaciOn que se le hizo a la prueba Walker es in--

J 
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substancial, pues tan s6lo se simplific6 el procedimiento. 

Esta prueba se ha venido aplicando con mucho 6xito desde 

hace aproximadamente dos años y medio en el Laboratorio de Cri

minalística de la Procuraduría del Distrito Federal. Es un au

xiliar valioso a los peritos criminalísticas y balística en el 

mejor desempeño de sus labores. 

Hasta la fecha se han realizado aproximadamente 2000 --

pruebas, con resultados muy satisfactorios. 

La reacción química que se efectda entre la alfanaftila

mina y el ácido sulfan!lico con los nitritos es altamente espe

cifica, en virtud de que n~q11n otro radical produce esta reac

ción. Por tanto, no es posible obtener falsas positivas. 

La enorme ventaja de la prueba de Walker sobre sl m6todo 

parafinosc6pico estriba en que aquella permite hacer llegar a -

la autoridad competente un documento gráfico duradero que obj!. 

tiviza el contenido mismo do la prueba, y, por tanto, sirvo o -

viene a sor el fundamento fáctico y racional do la conclusión. 

TECNICAS MICROSCOPIAS, CRISTALOGRAFICAS Y ESPECTROSCOPICAS PARA 

DETERMINAR LA NATURALEZA SANGUINEA. 

Para cubrir el presento objetivo, nos remitimos a la obra 
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de la doctora Martha Franco de l\mbriz, en la cual se describen 

algunas técnicas existentes para la identificaci6n preliminar de 

manchas de sangre y los procesos para la comprobaci6n de su exi~ 

tencia. 

La importancia que tiene este punto, radica en el hecho -

de que entre los indicios que frecuentemente se producen durante 

la comisi6n de diversos delitos, las manchas de sangre ocupan un 

lugar preponderante. 

El procedimiento que ha sido recomendado para tomar las 

muestras de sangre en el lugar de los hechos, despu~s de que -

han sido adecuadamente fijadas mediante la descripci6n escrita, 

la planimetría y la fotografía¡ es el siguiente: 

Si es sangre líquida la que se encuentra en el lugar de 

los hechos, ésta se tomará con una pipeta o gotero y se deberá 

depositar en un tubo de ensayo limpio, al que se añadirán 1 ml. 

de soluci6n salina est~ril por cada 5 ml. de sangre. 

Si lo que se encuentra son co!gulos, se recoger!n con un 

aplicador de madera y se colocarán en un tubo de ensayo, reali

zanao lo indicado en el caso anterior. 

Cuando la mancha se encuentra en telas o vegetales, se -

recortarán los lienzos o v~getales respectivos y se enviarán al 



laboratorio. (9) 

Realizado lo anterior, las pruebas para identificar los -

elenU.ntos de la sangre se buscar!n, utilizando las técnicas mi--

croscópicas cristalogr!ficas y espectosc6picas, las cuales res--

pectivamente consisten en lo siguiente: 

T~cnica microsc6pica, en su realizaci6n se utiliza un mi

croscopio Ultropak el cual permitir! ver los cuerpos opacos. Si 

la mancha no puede visualizarse directamente, se regenera dicha 

mancha mediante maceraci6n con 11quidos isot6nicos o con suero -

sangu1neo de una sangre perteneciente al grupo AB(lO 

T~cnicas cristalogr!ficas, con respecto a esta prueba la 

Doctora Ambr1z señala la Técnica de Taichman y la Técnica de Ta

kayama, las cuales consisten respectivamente en lo siguinete: 

T~cnica de Teichman.- Se coloca la muestra en el centro -

de una laminilla de vidrio y se pone encima de ella un cubre ob

jetos: se deslizan entre l!mina y laminilla, por capilaridad 

unas gotas del reactivo de Teichman: se calienta lentamente y a 

baja temperatura la laminilla hasta la evaporaci6n: al enfriarse 

se observa en el microscopio. 

(9) Cfr. FRANCO de Ambr1z, Martha. Hematolog1a forense. Edit.P~ 
rrúa la. Edici6n, México, 1984. Pp. 13-14. 

(lO)Cfr. MORENO Gonz!lez, Rafael. Manual de introducci6n a la -
criminal1stica. E<iit. Porrúa. 4a. Ed. México.1984. Pp. 241-
242. 
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Si se observan cristales romboidales de color café oscu-

ro, estaremos en presencia de un caso positivo. 

Técnica de Takayama, es idéntica a la de Teichman, con la 

diferencia de que en este caso se aplica al reactivo de cristal! 

zaci6n denominado de Takayama; si el caso es positivo se observ~ 

rán cristales romboidales de color rosa. (11) 

Finalmente, estudiaremos la t~cnica espectrosc6pica, esta 

técnica permite poner de manifiesto, mediante espectros de abso~ 

ci6n, la presencia de hemoglobína y/o de alguno de sus derivados 

en manchas de sangre. 

La doctora FrancoAmbr!z, señala que en la Procuradur!a -

General de Justicia del Distrito Federal se comprueba que una 

mancha es de sangre, por medio de una técnica cspectrosc6pica 

que consiste en lo .siguiente: 

Se impregna un pedazo de tela de 5 X 5 mm. sin apresto, -

de color blanco con la muestra; se coloca en un tubo de ensayo y 

se añade 5 ml. de agua destilada, dejándose reposar 10 minutos y 

se filtra; se barre espectralmente la zopa del espectro visible, 

obteniéndose tres bandas de absorci6n; dos finas a 575 y 540 mm, 

y una banda ancha a 412, ésta corresponde el espectro de la Ox! 

(11) Cfr. FRANCO de Ambríz, Martha. Hernatología Forense. edit. 
Porrúa. la. Ed. México, 1984. Pp. 33-36. 
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hemoglobina; se efectúa una nueva extracci6n de la muestra, ah~ 

ra se utiliza en vez de agua destilada, 5 ml de una soluci6n de 

ferricianuro de potasio al 0.5%; se base espectralmente la re--

gi6n visible, obteni€ndose una banda de 630 mm. banda que co--

rresponde a la metahemoglobina; sobre la misma celda de muestra, 

se añaden a la metahemoglobina; sobre la misma celda de muestra, 

se añaden unos gramos de cianuro o de potasio, al efectuarse el 

registro espectrosc6pico, deberá desaparecer la banda de la lo~ 

gitud de onda correspon9iente a 630 mm. y se obtendrá una banda 

a 540 mm., debida a la formaci6n de cianometahemoglobina. (12) 

Las pruebas estudiadas, constituyen algunas de las t€cn~ 

cas utilizadas por la criminalí.stica en la investigaci6n de los 

hechos delictivos. 

TECNICA DE LA PARAFINA 

(En desuso por falsas 

positivas). 

Es un procedimiento que tiene por objeto comprobar si una 

persona ha disparado o no una pistola recientemente. 

La prueba se realiza haciendo un molde de parafina de las 

manos de la persona que es objeto de investigaci6n. Las partic~ 

(12) Cfr. FRANCO de Ambr!z, Martha • Hematología forense. Edit. 
Porrúa. la. ed. M€xico. 1984. Pp.27-29. 
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las de elementos nitrados depositadas en las grietas de la piel 

se adhieren a la parafina y con reactivos adecuados se identifi-

ca su composici6n. 

Escr.lbe el doctor Moreno Gonzá.lez, que existen dos escue-

las que sostienen controversias sobre esta prueba; una escuela, 

la minoritaria, fundamenta su opini6n en el hecho de que los ni

tratos forman parte de la materia prima de todas las p6lvoras y 

que la p6lvora deja residuos en las manos de quien acciona el a~ 

ma y macula los dedos pulgar e índice, as! como la regi6n supra-

externa de la cara dorsal. Obviamente, esta escuela está a fa--

ver de seguir practicando la prueba de la parafina. (13) 

Finalmente, cabe decir que actualmente la mayoría de los 

criminalistas contindan luchando por que la multicitada prueba -

no siga utilizándose. 

"PRUEBA DEL RODIZONATO DE SODIO" 'l DE "HARRISON-GILRO'l". 

Ambas pruebas son colorimétricas, basándose la primera en 

la identificaci6n de bario y plomo, y la segunda, en la identif~ 

caci6n de los dos elementos anteriores y adem&s antimonio. 

"La Prueba del rodizonato de sodío -apunta w.w. Turner se 

l13~MORENO González 1 Rafael. Balística Forense. Edit. Po-
rraa. 2a. Ed. México. 1982 Pp. 199-200. 
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ha revelado satisfactoria para la detenci6n tanto de bario como 

de plomo, incluso dichos elementos se encuentran juntos el uno -

con el otro, o juntos con otros constitutivos de los residuos de 

la descarga del arma de fuego". 

Con relaci6n a la "Prueba de Harrison-Gilroy 11 en el p~rr.! 

fo anterior, es válido también para la "Prueba del Rodizonato de 

Sodio", segGn resultados obtenidos en estudios realizados en La

boratorio de Criminal!stica e Identificaci6n Judicial de la Pro

curadur!a de Justicia del Distrito Federal. 

METOOOS FISICOS 

Espectometr!a de absorci6n at6mica (AAS). 

Esta técnica anal!tica cuantitativa se aplica, en nues-

tro caso, para determinar el bario, antimonio y plomo que pudi~ 

ran haber maculado la mano de quien hizo el disparo, con la e-

norme ventaja de que puede detectar pequeñisimas cantidades de 

los elementos de referencia (p p m ). 

Distinguen a esta técnica, fundamentalmente su especifi

cidad, su muy elevada sensibilidad y, acorde con lo anterior su 

baja incidencia de 11 falsas positivas". 

ANALISIS POR ACTIVACION DE NEUTRONES (NAA). 

Esta técnica se basa en detectar, mediante su activaci6n 
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en un reactor nuclear, el bario y el antimonio que existen en el 

fulminante del cartucho y que pueden macular la mano de quien 

dispara un arma de fuego. Estos elementos, al transformarse en 

radioactivos, emiten rayos gama de longitudes de onda perfecta

mente definidas, permitiendo su identificación y cuantificación 

por las caracter!Bticas del espectro. 

Fundamentalmente, caracterizan a esta t€cnica su especi

ficidad, su muy elevada sensibilidad y, consecuentemente, su -

muy baja incidencia de "falsas positivas 11 
... 

LA FOTOG!U\FIA FORENSE. 

La Fotografía Forense, también denominada Judicial, que 

busca siempre la realidad de la imagen, sin i~portar lo impre-

sionante que ésta pueda resultar, es simplemente la técnica fo

togr~fica aplicada en la investigación criminalística. 

En M~xico, los precursores de la Criminal1stica fueron 

el Profr. Dn. Benjamín Martínez, fundador del Gabinete de Iden

tificación Judicial y del Laboratorio de Criminalística de la -

Jefatura de Policía del Distrito Federal (1926), y Dn. Carlos 

Romagnac, autor de los primeros tratados de policía científica 

y criminología aparecido en México. El primero inicia de inme

diato la aplicación, cumpliendo las normas señaladas por Berti

llón, de la fotografía en la investigación de los delitos. El 
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segundo, apunta en sus obras, en forma muy especial, la impor-

tancia y necesidad de la fotografía en la investigacion crimin~ 

lística. 

Se ha señalado a la Criminalística como la ciencia del -

pequeño detalle, pues ~ate se convierte en muchas ocasione& en 

la clave del problema. Estos detalles, al principio sin valor 

y que pueden llegar a tenerlo, pasan desapercibidos al ojo hum~ 

no, pero nunca al lente fotográfico. Por lo tanto, la fotogra

fía, documento objetivo e imparcial, fijo e inmutable, en el -

cual se aprecia hasta el más insignificante detalle que hubiera 

pasado desapercibido al ojo humano, se convierte, cuando es -

exacta y precisa, en valiosísimo auxiliar en la investigación -

cient!fica de los delitos. 

Ahora bien, la fotografía aplicada a la investigación -

criminal!stica, debe reunir -no está por demás repetirlo- las -

siguientes condiciones: exactitud y nitidez. La primera es ob

via, pues no se comprendería la utilidad crirninal!stica de una 

fotografía inexacta. igualmente la segunda, ya que la fotogra

f!a forense debe reproducir nítidamente los menores detalles. 

Finalmente, recordemos que el reto que est§ prohibido, pues, al 

alterar el documento, acaba con la exactitud que de ella se ex~ 

ge. 

La fotografía es fundamental en todas las actividades --



31 

del Laboratorio de Crirninal!stica, tanto si es filiativa (para 

la reproducci6n de los rasgos de los individuos), geométrica -

(para la reconstrucci6n de los escenarios del delito: fotografía 

métrica o estereofotogrernetr!a), documental (para fijar la evi--

dencia f!sica, macro a microsc6picamente) o comparativa (para d~ 

mostrar la identidad o comunidad de origen de la evidencia en es 

tudio). Por lo tanto, su aplicaci6n en la investigaci6n crimi-

nalística es muy vasta. Podemos afirmar, sin temor a equivocar-

nos, que no hay investigací6n en la que no se requiera de ella. (14) 

(14) MORENO,Gonzlilez, Rafael. Manual de rntroducci6n a la Crim.!_ 
nal1stica, Ed. PorrGa, S.A. 4a. Ed. México, 1984. 
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LA CRIMINALISTICA EN MEXICO 

Los medios mexicanos, especialmente los forenses, han e~ 

laborado positivamente en la administraci6n de la justicia. (R~ 

cordemos que la medicina Forense, la Criminalística, la Psiqui~ 

tría Forense y la Criminología, están consideradas como Cien--

cias Auxiliares en el cuadro Enciclop€dico de las Ciencias Pen~ 

les). 

Han descollado en el campo de la Criminología, los doct2 

res José G6mez Robleda y Alfonso Quiroz cuar6n (maestro y alum

no respectiv·amente) .. 

El sabio maestro G6mez Robleda tiene el mérito de haber 

elaborado en México las primeras historias clínicas criminol6g! 

cas, en el año de 1929, cuando estaba a cargo de la Secci6n Mé

dica y de Laboratorio del Consejo Supremo de Defensa y Preven-

ci6n Social. El maestro G6mez Robleda, en aquel entonces, ha-

cia el estudio médico-spicol6gico y social de los reos; es de-

cir, hacía clínica criminológica. Las vivencias que esta labor 

le producían: el problema que el hombre delincuente planteaban; 

los conocimientos que esta pr§ctica le proporcionaban ... , nos -

los transmiti6 en prosa clara y sencilla en sus novelas ºUn La

dr6n11, "El Guero" y "El Esquizofrt!:nico 11
, basadas, todas ellas, 

en casos reales. Año más tarde, en 1940, al ocupar la Direc~-

ci6n de los Servicios Periciales de la Procuraduria General de 



33 

Justicia del Distrito y Territorios Federales, tiene contacto -

con los encargados de estudiar la evidencia física (indicios), 

es decir, con el personal hll!Ilano que asiste al lugar de los he

chos, y los ilustra en los problemas que se le presentan dura!!_ 

te la investigación criminalística, al igual que lo hiciera, -

años, atrás, con su buen amigo el profesor don Benjamín Martí-

nez, quien, junto con don Carlos Roum~gnac, inicia la fase cie!!, 

tífica de la Policía en nuestro pa!s, al fundar, en 1926, el G~ 

binete de Identificación y el Laboratorio de Investigación Cri

minalística, dependientes de la Jefatura de Policía del Distri

to Federal. 

El mnestro Quiroz Cuarón -nuestra máxima figura de la -

criminología- se ha ocupado especialmente de que en México,sie~ 

pre y no por excepción, se lleven a cabo el estudio de la pers~ 

nalidad del infractor y de la evidencia física. Por tanto, sus 

intereses se encuentra, preferentemente, dentro del ámbito de 

la Criminología y de la Criminal!stica. 

En la c~tedra, simposios mesas redondas y congresos, --

siempre ha proclamado la necesidad de estudiar en forma inte--

gral la personalidad del infractor, anica forma de poder indi-

vidualizar la pena en caso de que proceda, de conocer la. g~ne-

sis y la din&nica del delito, de valorar la peligrosidad indiv~ 

dual, de formular el pronóstico de corregibilidad y de señalar 

el tratamiento¡ y, ademAs de que el Ministerio Pablico cuente -
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con personal seleccionado y capacitado para llevar a cabo el -

examen ~e la personalidad del infractor y de la evidencia físi

ca. También se ha preocupado por transformar nuestras prisio-

nes -actualmente lugares de hacinamiento y corrupci6n- en verd~ 

deros centros de tratamiento y readaptaci6n. Ha señalado la UE 

gente necesidad de crear hospitales psiqui~tricos penitencia--

rios para enfermos mentales delincuentes y a la impunidad como 

uno de los factores crirnínOgenes de mayor importancia en nuestro 

país. 

En 1941, funda la secci6n de Investigaciones Especiales 

del Banco de M~xico y,por vez primera, realiza la sclecci6n -

t~cnica y capacitaci6n científica del elemento humano que con~ 

tituyc el cuerpo de investigadores. 

En todas partes pregona la necesidad de crear laborato-

r ios de Criminal!stica, de seleccionar y capacitar a los futu-

ros policías, de crear el Casillero Criminal Nacional, de que -

trabajen en equipos en el lugar de los hechos el Agente del Mi

nisterio Pablico, el personal del Laboratorio de Criminalística, 

el m~dico forense y los agentes de la Policía Judicial. 

Ha propuesto que las Universidades del país, para aten-

der a las necesidades de la administraci6n de justicia, organ~ 

cen las carreras indispensables a las disciplinas auxiliares a 

la cienciadel Derecho Penal, a saber: Cri~in6logo, Agente Inve~ 
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ta. 
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En 1964 logra que la Facultad de Medicina Divisi6n del -

Doctorado, imparta un Curso de Adiestramiento en Medicina Fore~ 

se. 

Se han distinguido por su fructuosa labor en materia de 

investigaci6n criminalística, los siguientes m6dicos forenses: 

el maestro don Luis Hidalgo y Carpío, autor de un tratado de M~ 

dicina Legal (1877) y del concepto m6dico forense de lesi6n, -

enunciado cuando asesor6 a los legisladores del C6digo Penal de 

1871. El maestro don Jos6 Torres Torija, catedrático de la di~ 

ciplina en las facultades de Derecho y Medicina Director del Se!:_ 

vicio M6dico Forense durante algunos años, inculc6 a los futu-

ros abogados la importancia de la Medicina Forense; colabor6 en 

las memorias de la Procuraduría (1946-1951) con el trabajo "Los 

Peritos M6dico-Legislas y su Colaboraci6n con la Procuraduría -

General del Distrito Federal", y escribi6 un breve tratado de -

Medicina Legal, int.itulado: 11 Ternas para Estudio de Medicina Le

gal". El maestro don Arturo Beled6n Gil, m6dico forense de ex

traordinarias calidades, ex Director del Servicio Médico Foren

se, sabio y ameno en la c!tedra, apunt6 a sus alumnos de la Fa

cültad de Derecho la importancia de la Medicina Forense, Crimi

nolog!a y Criminal!stica en el ejercicio profesional¡ fue prof~ 

sor (1959) del "Curso de Ilustraci6n M6dico Forense para Agen--
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tes del Ministerio Público y de la Policl'.a Judicial " 1 impartido en la -

Procuraduría General de Justicia¡ colabor6 (1960) en el "Curso 

de Capacitaci6n para Agentes del Ministerio P1iblico, Agentes de 

la Policía Judicial y Peritos de la Procuraduría del Distrito", 

form6 parte (1961) del cuerpo docente ~el Instituto Técnico de 

Capacitaci6n Criminalística de la Procuraduría General de Just!_ 

cia. El maestro don José Sol casao, interesado en la Crimina-

l!stica, cooper6 como profesor (1955) en los "Cursos de Capaci

taci6n para los Agentes de la Policía Judicial" 1 organizados -

por la Procuraduría del Distrito particip6 en las "Memorias de 

la Procuraduría (1952-1956) con el trabajo "Medicina Legal y -

crimirialística". El maestro don Mi.guel Gilb6n Maitret, ex Di-

rector del Servicio Mlldico Forense, ha señalado enf:iticamente -

la gran importancia, tanto desde el punto de vista médico fore!!_ 

se como crimínalístico, de la operaci6n tanatol6gica levanta--

miento cuerpo¡ contribuy6 con el trabajo "El Papel del Perito -

Mlidico Legista en la Diligencia llamada "Levantamiento de Cuer

po" en las "Memorias de la Procuraduría (1952-1958)¡ ha partic! 

pado siempre en los cursos de capacitaci6n y Adiestramiento -

que se han impartido a los Agentes del Ministerio Pllblico Agen-

tes de la Policía Judicial y Peritos. El maestro don Salvador 

Iturbide Alvarez, ejemplo de la calidad humana y científica, -

quien durante el tiempo que fue médico ~orense-veinticinco años

prest6 especial atenci6n al aspecto psiqui:itrico. Ocup6 (1930) 

la Direcci6n del Servicio Médico Legal. se encarg6, en 1959 y 

1960, de organizar los "Cursos de Ilustraci6n Ml!dico Forense y 
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de Capacitaci6n para Agentes del Ministerio Pablico, Agentes de 

la Policía Judicial y Peritos de la Procuraduría del Distrito". 

En 1961 es nombrado Director del Instituto T4cnico de capacita

ci6n Criminalística de la Procuraduría General de Justicia del 

Distirto y Territorios Federales, y durante el desempeño de es

te cargo se ha preocupado, con especial empeño, de señalar la -

urgente e imperiosa necesidad de seleccionar y capacitar a los 

futuros Agentes de la Policía Judicial. El maestro don Javier 

Piña y Palacios, quien en 1971 se hizo cargo del Instituto T4c

nico de la Procuraduría de Justi.cia del Distrito Federal, desa

rrollando hasta 1977 una estupenda labor. 

En 1971, en la Direcci6n General de Servicios Periciales 

de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, r~ 

cibe el cultivo de la Crfminal!stica Mexicana importante impul

so, trayendo como·consecuencia la forntaci~n de verdaderos prof~ 

sionales entre sus cultivadores y el nacimiento de un laborato

rio de Criminal!stica a la altura de los mejores del Continente 

Americano. 

Una idea muy acariciada por un. grupo de m4dicos cobra -

realidad al constitu!rse, el 28 de noviembre de 1975,la Asoci! 

ci6n Civil denominada ACADEMIA MEXICANA DE CRIMINALISTICA, int~ 

grada en su_ gran mayoría por expertos de la Direcci6n de serv!; 

cios Periciales de la Procuraduría del Distrito Federal. 
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Por lo antes expuesto, podemos afirmar que la interven-

ci6n de los m~dicos forenses perfeccionando los sistemas de in

vestigaci6n criminal1stica es man~iesta. No han permanecido -

por tanto, al margen de esta disciplina;por el contrario, la -

han venido nutriendo d1a a d1a con sus experiencias. 

Sin embargo, su labor en nuestro pa!s no ha alcanzado la 

cima deseada, pues queda mucho por hacer en beneficio de una 

recta administrac16n de la justicia. 

Los datos estad!stícos recabados hasta el año de 1963 i~ 

dican el tipo de criminalidad que padecernos. Y señalan que en 

la República Mexicana, durante los Últil!los treinta años, se in

fringe la ley cada doce miJiutos, tomando en consideraci6n que -

cada veintidos se comete un delito en contra de la integridad -

personal y cada veinticinco otro en contra del patrimonior cada 

treinta y siete minutos una persona es victima de la agresi6n -

flsica de sus semejantes; cada hora veinte minutos alguien mu~ 

re trágicamente a manos de un homicida1 en fin cada tres hora -

veinticinco minutos una mujer sufre agresiones sexuales. 

El que en nuestro pa1s se cometan delitos, no debe sor

prendernos, ya que, como bien expres6 hace tiempo el eminente 

mEdico forense y crimin6logo franc~s Alejandro Lacaseagne, "el 

delito sigue a la civilizaci6n como la sombra al cuerpo", es -

de decir, es un fen6meno de Patolog!a social que acompañarS a 
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la sociedad eternamente. Sin ernba~go, ¿no debe ser, acaso, rn~ 

tivo de preocupaci6n la proporci6n que esta enfermedad ha al-

canzado en nuestro país? 

Las estadísticas nos han demostrado que abundan entre -

nosotros los delitos de homicidio y lesiones, lo que significa 

que el ritmo y la tendencia de nuestra criminalidad es toda-

vía violenta, muscular, at4vica o primitiva. Sin embargo, da 

.erapezar a leer en nuestros diarios matutinos los encabezados: 

"Asaltaron la Camioneta de un Banco", '!Asaltaron la Sucursal 

de un Banco", "Enorme Fraude al Falsificar Documentos 11
, "Enor

me Fraude al Fisco •.. ", significa que el ae1incuente mexicano 

empieza a emplear la intelí.gencia en la Comisi6n de sus hechos 

dclictuosos, en cuanto que los medLta, planea, organiza y pos

teriormente los ejecuta • Es decir, se inicia en nuestro país 

el paso de la criminalidad muscular a la cerebral. 

Para combatir este feniSmeno de patología social del del!_ 

to contamos con medidas de tipo preventivo y represivo. La po

licía judicial est& ubicada dentro de las segundas, al tener -

a su cargo la investigací6n de los hechos delictuosos, buscan

do todas aquellas pruebas cormucentes al esclarecimiento de -

los mismos. Ahora bien, len qué fase de su evoluci6n hist6ri

ca est! nuestra Policía?. 

Don constancia Bernaldo de Qu1rl5z, famoso penalista y 
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criminólogo, divide la historia de la Policía en tres 9randes f~ 

ses a saber, la equívoca, la emp!rica y la científica. 

La primera fase se caracteriza por la alianza y cambio de 

servicios entre la Polic!a y la delincuencia, Aquella, se entre

ga en brazos de los delincuentes en la lucha contra la criminal!_ 

dad. El mejor ejemplo de este momento hist6rico lo tenemos en -

Francia, durante los d!as del Primer Imperio, cuando la seguri~ 

dad de París estaba en manos del famoso malhechor Francisco Eug~ 

nio Vidoc, a quien pronto se le ve!a de Jefe de Policía como de 

ladrones, segdn las alternativas de su vida. Eran entonces los 

policías ºdelincuentes con placa 11 • 

La segunda fase se dist~gue por que la Policta trata de 

eliminar a los "delincuen·tes con placa" de entre sus elementos. 

En la lucha contra la delincuencia utiliza el resabio del serv! 

cio de confidencias, 11 El sopl6nn y aplica los medios rutinarios 

adquiridos en cien años de experiencia del alma de los malhe---

chores. 

Señala la tercera fase el hecho de que los elementos que 

integren el Cuerpo de policía est~n debidamente seleccionados y 

capacitados. En la selecci6n se buscan la honorabilidad y las 

aptitudes físicas y mentales necesarias para el desempeño de --

sus labores; y mediante la capacitaci~n, se les instruye en las 

disciplinas fundamentales de la investigaci6n crirninalística. 

1 

,.J 
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Si hacernos un estudio analítico de nuestros cuerpos de -

Policía a fin de saber c6rno estAn integrados, nos encont~arnos -

que aGn existen, aunque pocos, delincuentes con placa; que, ha! 

ta la fecha, en la mayor parte del país no se hace una selec--

ci6n t6cnica y la capacitaci6n científica de sus elementos, en 

su mayoría empíricos. 

De todo lo expuesto se deducen los siguientes hechos.: 

l. Los rnl!dicos, en especial los forenses, han jugado un 

papel muy importante en el proceso hist6rico de la Crirninalís

tí.ca, al mejorar los sistemas de investígaci6n. 

2. La criminalidad en nuestro país estA pasando de la -

etapa muscular a la cerebral. 

3. Nuestra Policía vive la fase empírica, quedAndole sin 

resabios de la equivoca. 

4. Existe en nuestro país una carencia muy notable de e~ 

pertos en crirninal!stica y de los respecti.vos laboratorios. (15) 

(15) Manual de Introducci6n a la Crirni.nalísti.ca 
Dr. L. Rafael Moreno GonzAlez 
P!g. 22, 29,30, Editorial·Porrtta,SA. . 
Av. Repttblica Argentina No. 15, Ml!xico,D.F. 



CAPITULO II 

ASFIXIOLOGIA 

INTRODUCCION 

Este tipo de asfixias que se estudian en medicina fo-

rense tienen la particularidad de ser diferentes a las asf i-

xias fisiolOgicas, que no tienen implicaciones legales como -

las que aquí se estudian. Se clasifican en: de predominio -

circulatorio y de predominio respiratorio, ya que el agente -

mec4nico que las ocasiona tiene que ser externo y predomina -

en la producciOn de la muerte de esas dos formas. 

Este tema es muy importante en la medicina forense y -

es interesante conforme se van conociendo las diferentes for

mas de producciOn, que orientan de manera subjetiva hacia suf 

cidio u homicidio cuando se completan los dict4menes del equf 

po de criminal!stica y el m!idico forense. 

CONCEPTO 

"La palabra asfixia (del griego o falta, ausencia, y -

phyxo pulso, palpitar) significa etimolOgicamente falta de -

pulso. 
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En medicina forense asfixia es el impedimento mec!nico 

de penetraci6n de aire a los pulmones, es la muerte real, vi~ 

lenta, resultante de interrupci6n transitoria o definitiva 

del intercambio respiratorio por una causa externa. 

La respiraci6n es un proceso f isiol6gico en el cual i~ 

tervienen el aparato respiratorio, los mGsculos denominados -

de la respiraci6n y el sistema nervioso central (SNC). El -

aparato respiratorio se divide en partes alta y baja1 la pri

mera comprende nariz, laringe y tráquea; la parte.baja está -

formada por bronquios, bronquiolos y alveolos. 

Los músculos respiratorios son los inspiratorios, en -

los que actaan en un tiempo activo: diafragma, que es el fun

damental para la inspiraci6n, intercostales externos., extern~ 

cl6idomastoideos, deltoides y serratos anteriores, escalenos 

y sacroespinales. Los de la espiraci6n, que actrtan en un --

tiempo pasivo: abdominales, intercostales internos, serrato -

posterior. 

Y en el SNC se encuentran los centros de la inspira--

ci6n y de la espiraci6n. 

El llamado centro respiratorio es un grupo muy disper

so de neuronas localizado en la sustancia reticular lateral -

del bulbo y de la protuberancia. 
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SE DIVIDE EN TRES AREAS PRINCIPALES. 

a) Area de ritmicidad medular 

b) Area apenéustica. 

c) Area neurnot4xica. 

El área de ritmicidad bulbar es también llamado centro 

respitorio bulbar; se haya localizado en forma difusa en la -

sustancia reticular del bulbo y en este centro se encuentran 

entremezcladas neuronas inspiratorias y expiratorias. 

Los movimientos de inspiraci6n duran dos segundos y -

la expiración tres segundos. Además la actividad rítmica del 

centro de ritmicidad bulbar es muy débil1 cuando no llegan a 

estas señales aferentes procedentes de otras fuentes, llegan 

señales que penetran en el área de ritmicidad bulbar procede!!_ 

tes de la m~dula espinal, corteza cerebral y del cerebro me-

dio. 

El área neumot4xica se sitüa en la parte alta de la -

protuberancia y del área apenéustica en la parte baja de la -

misma. Todas estas estructuras modifican el ritmo respirato

rio y contribuyen a lograr el tipo uniforme y suave de la re~ 

piraci6n normal. 

La respiración se altera al hablar, cuando se recibe -

una ducha de agua fria, por un pellizco y en situaciones de -
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alarma; tambi1'n cuando aumenta la concentracil5n J el bil5xido de 

carbono cso2J" (1) 

SITIO Y MECANISMO DE ACCION DEL so2 

Actúa en dos estructuras respiratorias que han mostrado 

sensibilidad a los cambios de la PC02 y PH de la sangre arte

rial, y son los corpúsculos a15rticos y carot!deos y el quimio

centro bulbar. 

Los corpúsculos carotideos se sitúan sobre la bifurca-

cil5n de las arterias carot!deas primitivas y los al5rticos a n~ 

vel del cayado. 

El quimiocentro es una estructura bilateral y simétrica 

y se encuentra limitada hacia adentro por los haces piramida-

les, lateralmente por la protuberancia, extendiéndose cuadal-

mente unos 5 o 6 centímetros por debajo del surco. 

Bulbo protuberancia!. El efecto estimulante del desee~ 

so de la P02 arterial (P02) es medido a través de los quimio-

rreceptores a15rticos y carotídeos. 

Mecanismo de accil5n de la anoxia. El estímulo efectivo 

de los quimiorreceptores arteriales es la disminucil5n de la -

P02 a nivel de las células sensibles; si la P02 arterial dismi 

(1) Grandini Gonz~lez,Javier. Medicina Forense. Editorial Joa-
quín Porrúa. México. 1989 la. Edicil5n p. 77 a 79. 
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nuye a nivel de los receptores éstos se estimulan, aumentando 

la frecuencia respiratoria". (2) 

"LA RESPIRACION SE DIVIDE EN CUATRO ETAPAS" 

l. Ventilación pulmonar. Entrada y salida de aire en

tre la atmósfera y alveolos pulmonares. 

2. Difusión de oxigeno y bióxido de carbono. Entre -

los alveolos y sangre. 

3. Transporte de oxigeno y bióxido de carbono. En la 

sangre y l!quidos corporales a las células. 

4. Regulación de la respiración. 

VOLUMENES Y CAPACIDADES PUL.~ONARES. 

Velamenes 

Velamen de ventilación pulmonar. Es el aire inspirado 

y espirado en cada respiraci6n normal. Aproximadamente 500 ml. 

VolGrnen de reserva inspiratoria. Es el volumen extra 

de aire que puede ser inspirado sobre el velamen de ventila-

ción pulmonar¡ aproximadamente 1 200-200 mililitros. 

(2) Grandini Gonz~lez, Javier. Op. Cit. p. BO. 



47 

Voldmen de reserva espiratoria. Es el aire que puede 

ser espirado en espirac16n forzada despu~s de una esp1raci6n -

normal, aproximadamente 1 200-2-0 mililitros. 

VolGmen de reserva espiratoria. Es el aire que puede 

ser espirado en espiraci6n forzada, aproximadamente 1,200 mili

litros. 

Capacidades (es la combinaci6n de dos o más voldmenes). 

Capacidad inspiratoria. Equivale al voldmen de venti

laci6n pulmonar m!s el volfimen de reserva inspiratoria, aprox! 

madamente 3,500 mililitros. 

Capacidad vital. Equivale al volumen de reserva insp! 

ratoria más el volumen de ventilaci6n pulmonar más el volumen 

.de reserva espiratoria, aproximadamente 4,600 mililitros. 

Capacidad funcional. Residual. Equivale al volGmen -

de reserva espiratoria más el voldmen residual, aproximadamen

te 2,300 ml". (3) 

(3) Grandini Op. Cit. P. 82. 
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CAPACIDAD TOTAL PULMONAR 

Es el volómen m&ximo que los pulmones pueden alcanzar -

con el m&ximo esfuerzo inspiratorio, aproximadamente 5,800 mil! 

litros. 

VOLUMEN RESPIRATORIO POR MINUTO 

Es la cantidad total de aire nuevo que entra en los pu! 

manes por minuto¡ es igual al volumen ·de ventilación pulmonar -

por la frecuencia respiratoria: VVP = 500 ml. FR = 12 X' = 6 l! 

tras por minuto. 

CLASIFICACION DE LAS ASFIXIAS MECANICAS 

Sofocación 

Oclusión de orificios respiratorios. 

Obstrucción de v!as respiratorias. 

Confinamiento. 

Enterramiento. 

Crucifixión. 

Compresión toraco-abdomínal. 

sumersión o ahogamiento 



De predominio circulatorio. 

Estrangulación. 

Ahorcamiento. 

Fisiopatolog!a 
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En las asfixias se distinguen cuatro fases cl!nicas: 

l. Cerebral. 

11. Estimulación c6rtico-medular. 

llI. Cese respiratorio. 

IV. Cese de la función cardiaca. 

Es la fase cerebral el tejido m~s afectado y mlis lábil 

es el nervioso, donde se producen los stntomas como acufenos, 

fosfenos, aura de l a 1.5 minutos, produci~ndose p~rdida del -

estado de alerta¡ disminución de la respiración y pulso acele

rado, 

La fase córtico-medular dura de l a 2 minutos¡ en esta 

fase se presenta defecación, micción, erección peneana con sa

lida de liquido seminal, una crisis convulsiva generalizada -

por aumento de la concentración de co2 y que produce acidosis, 

y donde al golpearse las extremidades con objetos cercanos se 

van a producir escoriaciones y contusiones, cianosis de cara y 

cuello, aumento de la tensión arterial, frecuencia cardiaca q~s 
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acuerdo. 

En la fase respiratoria hay disminuci6n de la frecuen-

cia respiratoria hasta que se presenta el paro respiratorio. 

En la fase cardiaca se produce una aceleraci6n brusca 

(taquicardia), posteriormente se va disminuyendo y se haced'

bil el latido cardiaco y se produce paro cardiaco en diástole. 

La muerte cerebral ocurre en 3-5 mínutos y la muerte -

real ocurre en 7 minutos". { 4) 

"Las asfixias esencialmente consideradas se presenta

r&n cuando falte oxígeno al organismo por cualquiera de los m~ 

canismos que vamos a enumerar. 

Preliminares fisiol6gicos.- Para que el óxtgeno pene

tre al organismo de manera fisiol~gica, es necesario que sean 

llenados determinados requisitos, los cuales son los siguien-

tes: 

a) Que se respire en un medio normal la composici6n -

del aire: 

b) Que exista una ventilaci6n pulmonar perfecta¡ 

(4) Grandini. op. cit. p. 82 



c) Que los gl6bulos rojos se encuentren en cantidad 

normal y que su funci6n fisiol6gica sea también 

normal", (5) 
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11 El t~rrnino "asfixia", etirnol6gicamente significa "sin 

pulso", pero su connotaci6n habitual, el uso y la definici6n -

dada por Balthazard, es "la muerte causada por la privaci6n -

completa o parcial, lenta o rápida, del ox!geno". Tal es el -

fen6meno esencial. 

11 Desde un pu!lto de vista simplista, pudieran conside-

rarse las asfixias como el resultado de un obstáculo en la pe

netración del aire a los pulmones, pero éste ser!a un concepto 

anat6mico y parcial, y son preferibles los conceptos dinámi--

cos, fisiol6gicos, y decir que las asfixias son producidas por 

las dificultades en la respiraci6n pulmonar, y desde este pun

to de vist:a es más correcto hablar de las anoxemias. 

"Hay asfixias generales, por dificultad en el recambio 

gaseoso pulmonar. En las isquemias -falta de sangre- se prod~ 

ce una asfixia local, en que además, se acumula ácido láctico y 

nitr6geno residual, agudizándose los fen6menos asf!cticos. La 

isquemia no paraliza rápidamente, pero mata más rápidamente 

que la anoxia. En la privaci6n de ox!geno hay grados: hipoxia, 

anoxia e isquemia. De los signos y s!ntomas de las asfixias, 

unas son reversibles y otras irreversibles, de acuerdo con el 

(5) Mart1nez Murillo, Salvador. Medicina Legal. Librer!a de M~ 
dicina México 1972. lOa. Edici6n p. 89. 
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principio general de la evoluci6n y fragilidad de los tejidos, 

de donde se deduce la .regla de las lesiones descendientes, en -

raz6n directa a la diferenciaci6n de los tejidos¡ el m~s sensi

ble a la privaci6n de oxigeno es el de la corteza cerebral¡ se

gGn la escala de Paul Bert, las funciones se van suprimiendo en 

el siguiente orden: primero las funciones oerebrales.-intelige~ 

cia e instintos-; luego las funciones medulares -reflejos-; de! 

pu~s los movimientos respiratorios, y por Gltimo los movimien-

tos cardíacos. 

"Ya dijimos que le fen6meno dominante en las asfixias 

es la privaci6n del oxigeno, pero tambi~n pueden suceder por -

el exceso de ácido carb6nico al que, incluso, a~gunos autores 

lo consideran en la cat~gor1a de las intoxicaciones. De todas 

maneras, los s!ntomas son desencadenados, s~gan Vibert, por la 

falta de oxigeno en la sangre o por el exceso de 6xido carb6n~ 

ce, actuando sobre el centro respiratorio bulbar y en el de la 

presi6n. Fisiol6gicamente, el exceso de 6xido carb6nico en -

la sangre tiene efectos narc6ticos. 

"Por cuanto a los s!ntomas de la falta de ox!geno, -

son: la dilataci6n de los vasos sanguíneos -hipermia reactiva-, 

la contracci6n de los vasos sangu!neos pulmonares, el aumento 

de la frecuencia de las respiraciones y del tono vascular, Y -

el daño de las paredes vasculares, que se hacen permeables. 
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Las reservas de oxígeno en pulmones y sangre, permiten 

la vida durante más de uno o dos minutos, según las necesidades 

individuales de oxígeno, pero en medio minuto puede conswnirse 

la reserva total de ox!geno y producirse la inconsciencia y aun 

la inhibici6n de los centros. El plazo para la reanimaci6n es

tá entre uno y seis minutos en las asfixias hiperagudae por fa

llas circulatorias, como en el paro card!aco, fibrilaci6n, tro~ 

bosis o embolia de la coronaria o hemorragia grave, casos en 

los que los efectos se hacen sentir rápidamente -entre siete y 

doce segundos-, cuando se sienten calambres y, felizmente para 

el paciente, viene la p6rdida de la conciencia. En el caso de 

los t6xicos de la respirací6n tisular, como en la hipoxidosis, 

la acci6n letal es muy r§pida -entre cuatro y cinco segundos-, 

tiempo que tarda la circulaci6n en llegar al cerebro. Recuér

dese en relaci6n con los procesos de Nuremberg, el suicidio de 

Hermann Goering. Los venenos asf!cticos por gases pobres en -

oxigeno, normalmente se dan en las grandes alturas, en los --

aviones, y tambi6n en los túneles. Desde otro punto de vista, 

se ha hablado de asfixias cerradas cuando los obstáculos a la 

actividad pulmonar son mecSnicos -cuerpos extraños que obstru

yen las vías¡ sepultamiento- y de asfixias abiertas. En algu

nos casos se observan tambi6n las asfixias abiertas sin pertu~ 

baci6n de la actividad pulmonar¡ lo que sucede cuando la resp! 

raci6n se cfc;:i.J"tü3 ·e1:i··un espacio totalmente cerrado cuya provi

si6n de oxígeno se va consumiendo paulatinamente y a la vez se 

acwnula el ácido carb6níco producido. Recuerdese la tragedia 
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acaecida en Memphis, Arkansas, en ~gosto de 1953, cuando cinco 

hermanos entre los 2 y los 8 años de edad, fallecieron dentro 

de una vieja congeladora que d!as después fue quemada como un 

signo de supervivencia de los tiempos en que los objetos eran 

sentenciados. Otro ejemplo de esa costumbre lo tenemos en la 

campana que el d!a 8 de abril de 1498 fue castigada por una -

muchedumbre de Florencia rebelada contra el monje Savonarola¡ 

la misma muchedumbre saqueo el monasterio de San Marcos y al~ 

nos adeptos del reformador echaron a vuelo las campanas1 Savo-

narola tuvo horrible muerte en la hoguera y la campana fue re

tirada de la torre, arrastrada por asnos a través de la ciudad, 

mientras el verdugo la azotaba". l6) 

(6) Quir6z cuar6n, Alfonso. Medicina Legal. Editorial Porrda. 
México. 1990. 6a. Edici6n p. 455 a 457. 



55 

2.1 CLASIFICACION DE LA ASFIXIOLOGIA. 

"El Dr. Afranio Pe;!.xoto, en el Instttuto Osear Freyre~ 

clasifico las asfixias desde el punto de vista fisiopatol&Ji~ 

co, de la siguiente forma: 

I. Puras. Hipercapnia primaria. l\Iloxemia, 

I. llmbientes de gases irrespirables: 

a) Aire confinado, gas carbOnico. 

b) Oxido de carbono. 

e) otros medios eventualmente viciados, 

2. Obst~culos en la penetraciOn del aire: 

a) SofocaciOn: obstrucci6n de las v!as respirato

rias superiores, o cuando @atas son taponeadas, 

o cuando se impiden los mov:i:J1lientos respirato

rias. 

b) sumersiOn: penetraciOn de liquides en las v1as 

respiratorias. 

II. Complejas. InterrupciOn primaria de la circula-

ciOn, hipercapnia. 

l. Ahorcamiento. 

2. EstrangulaciOn. 
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III. Mixtas. Con fenOmenos respiratorios y circulato

rios en grados variables. 

Una clasificaciOn mAdico-forense, teniendo como crite

rio directriz las modificaciones normales de la respiraciOn,

es la siguiente• 

I. Modificaciones f!sicas del ambiente• 

l. Cuantitativas: confinamiento. 

2. Cualitativas: 

a) Ahogamiento. 

b). Sepultamiento. 

II. Obst!culos mec!nicos en el aparato respiratorio• 

l. SofocaciOn directa. 

2, Ahorcamiento, 

3. EstrangulaciOn manual o con lazo. 

III. Obst!culos en la superficie respiratoria: asfixia 

por monOxido de carbono, 

r.v. SupresiOn de los movimientos de la caja tor!cica1 

indirecta. 

Resumiendo las condiciones fisiolOgicas, podemos consi

derar los siguientes factores esenciales: 

l. RespiraciOn en un medio apropiado por la composi-

ciOn qu!mica del aire y por las condiciones norma-
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les de la presiOn. 

2. Permeabilidad de todo el aparato respiratorio, en

tado su trayecto. 

3, Movilidad normal del tOrax que permita la inspira

ciOn y aspiraciOn normales en ritmo y en amplitud. 

4. Integridad cuantitativa y cualitativa de los glebu

los rojos, vectores del oxt9eno y el:llninadores del-

4cido carbOnico. 

Desde el punto de vista puramente did4ctico, podemos -

hacer la siguiente clasificaciOn de las ~sfixias: 

I, Asfixia por oonstricciOn del cuello: 

l, 1\borcamiento: 

al Completo o t1pico, 

b) Incompleto o at1pico 

2. Estran9ulaciOnt 

al. Con lazo. 

bl Con las manos, 

II. Asfixias por sofocaciOn, en las que. el illped1Jllento 

reeptratorio no es por conetrtcctOn del cue.1101 

l. Oclusten directa de las v1as adreas1 boca Y ft!_ 

riz. 

2, IntroducciOn de cuerpos extraños en las v1as -

al!reas. 

3, Enterramiento de cuerpo vivo, 
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4. Permanencia en un medio confinado. 

III RespiraciOn en atsmOsfera diferente a la normal: 

l. sumersiOnt 

a) Completa 

b) Incompleta. 

2. Por gases: 

a) De las habitaciones 

b) De las letrinas, 

c) Industriales. 

d) Anestl!!sicos, 

e) De combate 1 

Asfixiantes, tOxtcos, sofocantes, vesicantes 

estornutatorios, lacrimOgenos." (71 

Pasemos ahora a considerar los tipos mfts importantes de 

asfixia desde el punto de vista médico-forense, teniendo en 

cuenta que en este terreno lo mSs importante es aclarar la ca!!_ 

sa y el mecanismo de .. la muerte, seg1ln el tipo de asfixia o de

acuerdo con su modalidad. En todos los caaos es importante -

que el médico pueda, si no aclarar, cuando •anos orientar so-

bre si el problema concreto que se estudia es de homicidio, de 

suicidio,,de .accidente o de suplicio. Los datos dtiles, de 

las asfixias en general, son: 

¡, Aspecto exterior: la cara cianosada, exoftalmta, 

(7) QuirOz CuarOn, Alfonso, op, cit. p. 4n0 Y 4nl, 
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equimosis subconjuntivales, pupilas mi6ticas. Livideces cada

véricas precoces y extensas; equimosis puntiformes en la parte 

superior del tOrax. 

rr. Lesiones internas: 

l. Sangre l1quida y de color oscuro, se la encuen

tra en todos los vasos; los coagulas son raros7 , 
cuando existen son de poca consistencia y casi

difluentes. 

2. !\parata respiratorio: pulmones congestionados y 

con focos hemorr4g1cos; espuma sanguinolenta en 

alveolos, a veces tambi~n en bronquios gruesos, 

traquea y laringe. Congestión de la mucosa bu

cal. laringe traqueal y bronquial. Equillloaia-

subpleurales (Tardieu}. 

3. Aparato circulatoriot equimosis subpericSrdi-

cas - Tardieu -, cavidad derecha del corazOn r~ 

pleta y la izquierda vacla o caai vac1a. Las 

venas pulmonares y cava, con bastante sangre. 

4. Sistema nervioso: meninges y corteza cerebral

ordinariamente congestionadas y rara vez an611-

cas. (8) 

'(9) Quiroz cuarOn, Alfonso. op. cit. p. 462 



60 

Mart1nez Mur:Ulo, clas;!:fica de. la stgutente manera a -· 

las asfixias: 

"DIVERSAS CLASES DE ASFIXIAS" 

Por lo anteriormente expuesto, es lec,tco pensar que la~ 

alteracien en algunas de las constantes resptrator1as anotadas 

dar4 lugar a diversas clases de asfixias segdn el mecanismo ~ 

que obre sobre el organismo humano1 as1 podremos encontrar ~

los siguientes tipos de asfixias. 

I.- ASFIXIAS CON POBREZA DE AIRE INSPIRADO. 

Dentro de este grupo encontrarent0st 

a) substituc1en de un lfqu!do por aire. Asfixia por ~ 

sumers.ten. 

b) Por prese.nc!a en la atmeafera de ga88s inertes, ~ 

(n!tregeno o azoe, hidrocarburos, actdo carb6ntco.~ 

monextdo de carbono, gas de las letrinas). 

c) Por d1sm1nuc16n de la presten atS1110sftrtca. Aa---

f 1xia que tiene lugar cuando se asciende a alturas

considerables. 

II.- ASFIXIAS POR INSUFICIENCIA DE VENTIIJíCION PULMONAR. 

A este grupo pertenecen las asf 1xias mec4n1cas, con 
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al Asfixias espont4neas, y 

bl Asfixias provocadas. 
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Entre las espont4neas casi todas son de naturaleza pa

tológica, como abscesos del mediastino, tumores del mismo, ~

aneurismas aórticos tumores de laringe, estenosis cicatricia

les, espasmos glóticos, edemas de la laringe, abscesos retro-~ 

far!ngeos, parálisis de los mQsculos respiratorios, etc. 

En las provocadas quedan consideradas las asfixias por 

ahorcamiento, por estrangulaciOn, por sofocac16n, que obstru....

yen las v1as respiratorias o comprimen el tórax. 

III.- ASFIXIAS POR ALTERACIONES DE LA SANGRE O POR ESTASIS -

PULMONAR. 

Dentro de las asfixias señaladas en pr:tmer lugar, (alt! 

raciones de la sangre), son debidas a la disminución de la ca~ 

tidad de hemoglobina, como sucede en las hemorragia•, o por V! 

nenas hemoliticos. 

En las señaladas en segundo lugar, (estasis pulmonarJ;~ 

son las que sobrevienen como consecuencia de asistolias, edema 

del pulmón, atelectasia, etc., por pleuresias o neumotórax. 
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Desde el punto de vista médico legal, las asfixias que 

nos interesan son las asfixias provocadas, por lo tanto debe

mos conocer sus caracter1sticas. 

Asfixias por ahorcamiento.- En la asfixia por ahorca

miento es el peso de todo el cuerpo, o parte de él, el que -

obra sobre el lazo constrictor, haciendo que deslice el 4sa y 

traiga como consecuencia la constricciOn del cuello de la vl~ 

tima. Se dice que hay ahorcamiento completo cuando todo el -

cuerpo queda suspendido, e incompleto cuando sOlo parte de él 

lo est4. La constricciOn del cuello determina r4pidamente la 

pérdida del conocimiento; en tal virtud, el sujeto est4 impo

sibilitado para aflojar la cuerda, sobreviniendo la muerte -

inevitablemente; al ocuparnos de ésta asfixia en particular,

diremos la cantidad de kilogramos en peso que son necesarios

para producir diferentes grados de constricciOn. 

El nudo puede ser anterior, lateral o posterior, y la

cuerda o lazo empleado deja huellas en forma de surco, el que 

estudiaremos detenidamente al tratar este tema en lo particu

lar. 

Asfixia por sumersiOn.- Para que se produzca esta cla

se de asfixia, es menester que todo o parte del cuerpo quede

sumergido en el agua o cualquier otro liquido; en dlt;l.mo tér

mino, es suficiente con que la cara lo est4. 
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El cuerpo del 11 a,hogado 11 lo encontraremos cianosado, -

con espuma fina y rosada en el contorno de los labios y fosas 

nasales; en ocasiones esta espuma es sanguinolenta; la piel -

puede o no estar "enchinada", cuando lo estd, nos est4 indi-

cando que el sujeto ten!a vida antes de caer en el agua; en -

cuanto a la maceracien de la piel, como lo veremos en su opoE_ 

tunidad, nos servir! para calcular el tiempo que el cad4ver -

permanecie en el agua. 

Asfixia por sofocacien.- Se realiza esta asfixia por -

obstruccien de los orificios naturales, (boca y narizl, o por 

compresien del terax, pudiendo ser accidental o criminal; 

cuando es criminal, pueden encontrarse escoriaciones dermoepf_ 

d~rmicas alrededor de la boca o nariz, o en ambas, y cuerpos

ext¿años en las fosas nasales y en la boca, Cuando es acci-

dental, puede ser el brazo de la madre, o el padre, el que -~ 

comprime el terax, inclusive el propio seno puede obstruir 

las v!as respiratorias del recién nacido¡ en niños de mayor 

edad, se concibe que los agentes vulnerables tienen que ser -

m11s pesados, 

Asfixia por estrangulacien.- Para efectuarla se emple

an las manos o un lazo; es activa, puesto que el sujeto tiene 

que hacer fuerza para producirla; pero usando las manos o el"

lazo, siempre aparecen huellas que reproducen el agente vuln~ 

rante empleado; si se usa un lazo, el surco' que deja es hori-
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zontal o casi horizontal, es decir, perpendicular al eje del

cuerpof st se emplean las manos~ encontraremos numerosas equ!. 

mosis y huellas ungueales1 este procedimiento es muy usado -

con reci~ nacidos, pues con personas mayores, siendo dificil 

sorprenderlas, se recurre a lo que Broudardel llamO •aneste-

sia previa", es decir, golpe fuerte dado generalmente en la -

cabeza, a fin de que la persona pierda rnoment4neamente el co

nocimiento y pueda ser estrangulado. Al estudiar esta as---

fixia en lo particular, nos ocuparemos con minuciosidad de -

las huellas dejadas por las manos o el lazo constrictor." ---

(9) 

(91 Martfnez Murillo, salvador. op. cit. p, 91 a 93. 
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2.2 ESTRANGULAMIENTO MANUAL 

ASFIXIA POR SOFOCACION 

"Estimológicarnente. sub: bajo, faux: gargero. Quiere

decir acción de ahogar. 

CONCEPTO 

Es la forma de muerte violenta por interrupción de la

circulación aérea y por consiguiente de la función aarea y 

por consiguiente de la función respiratoria por oclusión u 

obstrucción de orificios o v1as respiratorias en cualquier 

parte de su trayecto, o de la inmovilización del tórax. 

La asfixia por sofocación en su variedad de oclusión -

de orificios naturales es de dos tipos: accidental y homicida, 

es mas frecuente en el infanticidio y tarnbian puede ser ma--

nual o armada. 

La manual deja signos que orientan al diagnóstico del

tipo de muerte; astas son equimosis circulares en nQmero de -

5 a 10 inmediatamente adelante de las equ;j:¡nosis y que son de

nominadas estigmas ungueales, 

En la armada se pueden utiliza>: almohadas, cobijas, ,..,.. 
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sabanas, papel, algodOn, gasas, para oclu:i:r los orificios na

turales en la de tipo homicida1 y en la accidental al estar -

dando leche al seno materno, al quedarse dormido el niño y la 

madre1 se ocluyen los orificios naturales, al dejar al niño -

sobre un sustrato blando como son las s4banas, almohadas. ~~

También otra forma de producir oclusiOn de orificios natura-

les en forma accidental es el introducir la cabeza en una bo!_ 

sa de polietileno (plastico), y al momento de inspirar ésta -

se adhiere a los orificios naturales causando la asfixia." --

(10) 

"ESTRANGULACI:ON CON LA MANO. 

Es mas o menos rapida segtln la fuerza ftsica del indi

ciduo que la efectaa y la resistencia que oponga la v!ctimar

pero en general, la comprensiOn ejercida no puede ser sosten!~ 

da por mucho tiempo, ya que los dedos se adormecen, se embotan 

y es necesario cambiarlos de posiciOn, alarganaose con este el 

per1odo de agon1a y presentando el cuello numerosas huellas de 

violencia. 

Tardieu define la estrangulaciOn de la manera siguiente 

"Es un acto de violencia que consiste en una constricciOn eje:_ 

cida directamente, ya sea alrededor, ya delante del cuello, Y

que tiene por efecto, oponiéndose al pasaje del aire, suspen-

der bruscamente la respiraciOn y la vida". 

(!o) Grandini Gonzalez. op. cit. p. 83. 
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MECANISMO DE LA MUERTE. 

Es producida por asfixia, porque al hacer la compren

s16n, la laringe se cterra al aplastarse contra el plano duro 

vertebral, necesit4ndose tan s6lo que este cierre sea lo suf! 

cientemente prolongado y completo para causar la muerte, lo -

que es mas f4ctl de conseguir con un lazo que con la mano. -

El lazo, al comprim.ir fuertemente los vasos, provoca una in-

tensa anemia cerebral¡ la irritaci6n lar1ngea, por su parte, 

puede producir un reflejo sobre el neumog8strico, capaz de -

causar la muerte por par!lisis cardiaca. 

Al hacer la sutopsia encontraremos lesiones producidas 

por el lazo, o lesiones producidas por la mano. 

Por el lazo.- Como en la ahorcadura, encontraremos el

surco dejado por el lazo constrictor, el que casi siempre es

Qnico, menos profundo que en la ahorcadura, con fondo p&lido, 

siendo sus bordes igualmente p!lidos o uniformemente colorea

dos, y no presentando jamas aspecto apergaminado¡ es mas o m!!. 

nos horizontal, perpendicular al eje del cuerpo por lo gene-

ral y en circulo continuo o discont1nuo. Si examinamos con -

cuidado el hueso hioides y el cart1lago tiroides (apOf ists l! 

teralesl, los encontraremos fracturados,· sobre todo en perso

nas de edad avanzada¡ estas fracturas corapr:IJ!len los vasos, ~ 

ro en la estrangulaci6n, la ruptura de la tOnica interna es -
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excepcional, no as1 la externa de la carótida primitiva, que

siempre se encuentra lesionada por debajo de su bifurcaci6n,

lesi6n que se considera patognómica de asfixia por estrangul!, 

ciOn. 

No faltan en la región equ:tmosis y sufusiones sangu1--

neas. 

Con las manos.- cuando la estrangulación se lleva a C!, 

bo con las manos, se aprecian las huellas que dejan los dedos 

y las uñas al hacer las compresiones¡ estas huellas con m&s 

marcadas del lado derecho que del izquierdo, a menos que'se 

trate de una persona zurda1 las aufusiones sangu!neas en el 

tejido celular subcut!neo son caracterfsticas, y se extienden 

hacia los lados de la tr&quea y a lo largo de los grandes va

sos del cuello1 la equimosis retrofar!ngea, aunque menos mar

cada y constante que en la ahorcadura, se presenta1 encontra

remos también la lesión de la tónica externa de la carótida -

primitiva, ya señalada anteriormente. 

Abriendo las cavidades, en la craneana encontraremos el 

encéfalo isquemiado1 en la tor&cica latrAqueay bron<?Uios con

espuma, espuma que es tanto m!s abundante cuanto m&s dilatado

ha sido el proceso de la estrangulación¡ apreciamos también -

congestión pulmonar, y numerosas equimosis subpleurales Y 1111!!_ 

pericard!acasi en la abdominal nada digno de mencionarse, 
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CUESTIONES MEDICO LEGl\LES, 

Para hacer el diagnOstico de estrangulaciOn, el médico 

legista tendr! en cuenta las lesiones señaladas antriormente, 

ya sea producidas por el lazo o par la mano, y las generales -

de las asf:lxias.• lll) 

2.3 ESTRANGULAMIENTO l\RMADO. 

Tal como se menciono en el punto anterior, el estrang~ 

lamiento armado, es aquel que se efectaa con algun objeto ex

traño, a efecto de producir la muerte. 

"Como suplicio, la estrangulaciOn es el agarrotamiento 

a través de dos medios anillos de madera o de fierro, que pr~ 

gresivamente se juntan, apretados por la acci~n de un torni-

llo. Es el acto violento de constricciOn directa del cuello, 

alrededor o adelante de él, lo que impide el paso del aire y

suspende bruscamente la respiraciOn y con ella la vida. Pue

de realizarse con lazo y con las manos. Con lazo. Tourdes d~ 

mostrO que una tracciOn de 3 a 4 kilos comprime la laringe e

impide la entrada del aire. El surco es blando, circular, CO!]!. 

pleto y horizontal, doble o triple, y si el. lazo es delgado -

puede quedar hundido en la grasa del cuello y aun ser casi in

visible 7 si se uso hijo de fierro, podrla dar el aspecto de -

una lesiOn incisiva. Con la mano, la presiOn antero-lateral 

(ll)Marttnez Murillo, salvador. op. cit. p. 107 y 108, 
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del cuello puede obliterar las v1as a~reas. Claudio Bernard

demostrO que la comprensi6n del nervio lar1ngeo superior pue

de producir la suspensiOn de la respiración y acarrear la 

muerte por acciOn refleja. La arteria vertebral escapa a la

presiOn manual y esto explica la congestiOn facial y la hemo

rragia de las conjuntivas. Los estigmas ungueales se obser-

van a ambos lados de la laringe, y en los reci@n nacidos pue

den observarse también ne la nuca. En los mecaniSlllOB suici-

das no es posible advertir dichos estigmas, pues al iniciarse 

la p~rdida de la conciencia cesa la fuerza de la mano. Los -

niños y las mujeres son las v1ct.tmas en las que m4s puede dar

se la estrangulaci6n como accidenter como ocurri6 a Isadora 

Duncan, al ser tirada su bufanda por una rueda de automgvil 

en que viajaba, 

La diferencia entre el ahorcamiento y la estrangulaci6n 

est4 en que aqu1 la presi6n es manual, el surco es m4s superf!_ 

cial y es mSs dificil la presi6n de las carótidas y de las --

neumog4stricas. La muerte es m!s lenta, La cara esta tumefa.9_ 

ta y de color rojo violdceo, con un punteo rojo, impresionante 

en las conjuntivas y en los pdrpados. La lengua cst4 proyect~ 

da hacia adelante, contra los dientes. Hay espuma blanca o -

sanguinolenta en la nariz y la boca; a veces otorragia. 

~l disecar el cuello se encuentra sangre extravasada y 

coagulada en el tejido celular, y alrededor de los mdsculos 
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hay equimosis que, corresponden a los sitios de presiOn. La 

vaina de las carOtidas esta frecuentemente equimOtica y rota¡ 

el hueso hioides y la laringe pueden estar fracturados o sitn

plemente deformados; la mucosa de la laringe y de la trAquea

est4 roja: los bronquios aparecen con espuma blanca o sangui

nolenta, en pequeñas burbujas; los pulmones están congestion~ 

dos y las pleuras tienen equimosis¡ por rtltimo, el encéfalo,

las meninges y el cerebro están congestionados en grados va-

riables, 

En resumen, en el aspecto exterior: la cara estarA ge

neralmente tumefacta y de color rojo violáceo; hay equimosis

en conjuntivas, en las mucosas y en las mejillas. Presencia

de espuma. La lengua estará fuera de la boca o cogida entre

los dientes. A veces fluye sangre y puede haber ororragia. 

En el cuello, el surco es circular y horizontal. cuando la 

cstrangulaci6n sea con las manos, aparecerSn las lesiones por 

los dedos y habr! estigmas ungueales, Presencia de equimosis 

Las lesiones internas serdn, en el cuello, los mrtsculos desg~ 

rrados, equimOticos. Habrá sangre extravasada y coagulada en 

la red retrofartngea, sino de Amussat. Raramente habrá frac

turas del cuerpo del hioides. En el aparato circulatorio, la 

mucosa de la laringe y traquea sera de cplor rojo, Las bron

quios, con espuma. Equimosis subpleurales.Eftfisema viscular. 

congestiOn pulmonar. En el sistema nervioso, meninges y cer~ 

bro congestionados; a veces, hemorragias. 
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Para un diagnóstico entre asfixia por estrangulación y 

suspensiOn, se tendr4 presente~ 

Asfixia por suspensi6n Asfixia por estrangulación 

Surco oblicuo generalmente an- Surco horizontal, circular, -

nico, profundo, apergaminado y completo, bajo y uniformemente 

más marcado al nivel del asa. 

Livideces cadavéricas locali

zadas en los miembros inferi~ 

res. 

marcado. 

stndrome asftctico marcado, 

Lesiones trallll!4ticas del cuc-

llo muy importantes. 

Huellas de luchas y violencias. 

Desorden y desgarro de vestidos. 

En los sujetos salvados, la sintomatolog1a, ronquera,

dificultades en la respiración, amnesia y trastornos mentales•. 

(12) 

"Es una asfixia traumática causada por el cierre entre

el trayecto de las v1as respiratorias, o por un impedimento a

la ventilación pulmonar, aparte de toaa constrtcción del C::U! 

llo o de penetraci~n de 11quido en la trdquea ~ lo~ lironquiQ~, 

[121 Quiroz Cuarón, Alfonso. op. cit.p. 466 a 468 
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Podemos considerar 5 moqalidades de sofocaci6n, siendo 

variables las lesiones, de acuerdo con cada modalidad, lo que -

significa que no ex~sten signos caracter!sticos, generales, de 

sofocaciOn. 

A) Por oclusiOn de las v!as a@reas superiores:boca y -

nariz. 

Exteriormente, si la sofocaci~n fue manual se observan 

las equimosis semilunares producidas por los dedos o estigmas

ungueales; pero si para la oclusi6n se usO tela, no habrá hue-

llas; y , si se uso mordaza de tela adhesiva, se encontrarán -

restos de adherente, Interiormente se observarán equimosis --

subpleurales pequeñas, punteadas¡ congesti6n y enfiserrna pul-

monar; las cavidades cardtacas conteniendo sangre no coagulada, 

y equimosis pericardicas. 

En los niños pequeños puede darse la sof ocaci6n acci-

dental por oclus10n de las v1as respiratorias debida a las --

membranas, al pecho o a las ropas de cama¡ en el adulto epilée 

tico tambi@n puede darse la sofocaci6n accidental, si la cri-

sis hace que, al caer, la cara quede en contacto con un medio

irrespirable, como las cenizas, por ejemplo. 

BI Por introducciOn de cuerpos extraños en las v!as --

a~eas. 
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Un caso i·lustrativo es el. atragantamiento, en el que -

el bolo al:trnenticio o pr6tesis dentaria se introducen firmem"!!. 

te en la laringe~ la muerte puede ser por pardlists cardiaca -

refleja, causada por la irritaci6n de los nervios lartngeos. 

La introducci6n de mordazas permitir! observar huellas de vio

lencia en los labios. En los ~iños, el accidente puede darse -

con el biber6n, pastillas, monedas, juguetes ••• ; se relata el

caso de un soldado sediento que al llegar a un charco, la obs

trucci6n de las vtas respiratorias le caus6 un asc!ride. 

Las lesiones observables son como en la sof ocaci6n de~ 

crita en el p!rrafo anterior. 

Cl Por co1npresi6n de las paredes tarace-abdominales. 

Esta forma de asfixia se puede observar en los niños -

pequeños que la sufren accidentalmente al dormir y.ser oprimi

dos por el brazo u otra parte del cuerpo de la madre. En los -

adultos se observa durante hundimientos o derrumbes, y en ~--

sismos telrtricos: tambi~ en los atropellamientos de una mul=

titud: ast sucedi6 en 1770, con motivo de la boda de Marta An

tonieta, cuando hubo mas de40 muertos, en 1873, en la ilumin~

ci6n del Campo Marte, con motivo del matrimonio de la Prince-

sa de Maclemburgo, hubo más de 23 defunciones¡ varias muertes

hubo en Viena, en 1878, en el teatro Ring¡ y en /\lllérica, en --

1964, 300 victimas perecieron en el estadio de Lima, Pe~, eiin 
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un juego de futbol, con motivo del p§nico causado en la multi

tud por el lanzamiento de algunos proyectiles de gas lacrim6-

geno utilizados imprudentemente por la policía. 

En las v!ctimas de esta clase de asfixia se observan -

equimosis punteadas en la cara, cuello y parte superior de pe

cho; las equímosis conjuntivales son grandes. Se observar4n -

tambi~n las huellas de la presi6n, En la autopsia se verán los 

pulmones congestionados, equimosis subpleurales numerosas y -

espuma rosácea en los bronquios, Externamente habrá contusio-

ncs mdltiplcs y fracturas, 

Dl Por enterramiento de cuerpo vivo. 

Es frecuente en el reci@n nacido, o en los adultos que 

perecen en desplomes o hundimientos, como los que se han dado

en las minas de arena del Distrito Federal. En el sepultamien

to de un cuerpo vivo se encuentra la tierra o el polvo del me

dio ambiente, no s6lo en la boca, sino en el es6foago y en el

est6mago; en el sepultamiento despu~s de la muerte, la tierra

no penetra más allá de la faringe. Cuando la muerte es lenta,

los signos de asfi~ia son muy marcados1 fuertes congestiOn pul 

menar, equimosis subconjuntivales externsas, enfisema interve~ 

sicular, espuma bronquial sanguinolenta y equimosis subpleura

les. 
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El Por permanencia prolongada en un espacio confinado, 

Ha sucedtdo en cat!strafes de submarinos, de las cua-- ~---

les, la primera fue en Le Fardelet, en 1905; tambi~n ha ocurr~ 

do en deportaciones realizadas en vagones bajo precinto, o por 

quedarse las personas encerradas en cajas. La sintomatologta -

se inicia con la angustia seguida de movimientos convulsivos, 

p~rdida del conocimiento, evacuaciones involuntarias parálisis 

y muerte. Las alteraciones respiratorias van del ritmo Cheyne-

Stokes al stncope; el sistema nervioso lleva a las convulsio--

nes y relajacien de los esftnteres, Persiste el calor, en el -

cuerpo, y los pulmones tienen el caractertstico" (13) 

Del aspecto exterior y lesiones propias de cada tipo-

de asfixia por sofocacien. 

l. Por acciOn de las manos 

I. Aspecto exterior: 

cuando las sofocaciOn es con las manos, en el cuello-

existen equimosis causadas por presiOn de los dedos, y estigma 

ungueales. cuando es con ropas, no hay huella. 

II. Lesiones internas: 

(13) Quiroz Cuaren, Alfonso. op. cit. p. 472 y 473 
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PulmOn congestionado, Equ!Jnosts subpleurales puntifor~ 

mes y numerosas, En:U:sema, Espuma rosltcea en los bronquios. 

Equimosis subpericllrdicas, A VECES NO HAY LESIONES, 

4, Por sepultarniento de cuerpo vivo 

I. Aspecto exterior: 

Cara tumefacta y violllcea¡ puntilleo rojo. 

tI. Lesiones internas1 

aoca, e..Sfago con sustancias del medio en donde el au• 

jeto fue sepultado. Eguilllosis subpleuralea extensas, congestiOn 

pulmonar, enfisema intervesiculari espuma bronquial sanguino-

lenta. Equimosos eubpericr&neas y congestiOn cerebral. 

5. Por permanencia prolongada en medio confinado. 

Casi no existen lesiones , El pul.mOn tiene color rojo

cereza". ll4 l 

(14} QuirOz Cuaron, Alfonso. op. cit. p. 475 y 476 
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2.4 ALGUNAS ASFIXIAS ACCIDENTES 

Asfixia por sumersi6n, anegamiento o ahorcamiento, o -

por inhalaci6n de l!quidos. 

ºPara que se produzca la asfixia no es necesario que el 

cuerpo entero se sumerja, es suficiente con que lo est~ la ca

beza o solamente la boca y la nariz; a esto se la llama "sume~ 

si6n incompleta•. 

"Hist6ricamente pueden establecerse tres períodos en el 

estudio de la muerte por anegamiento. En el primero la muerte 

descrita fue tenida por ordal!a o juicio de Dios. En el segu~ 

do fue considerada como suplicio y as! la practicaron nuestros 

antepasados cuando México fue una ciudad lacustre. Seglin la -

Ley de las XII Tablas, con esta muerte se castigaba al parric~ 

da y a la mujer adaltera, utilizando agua cenagosa¡ el tercer 

per!odo es el de la medicina forense, desde que Ambrosio Paré 

y Pablo Zachias proporcionan signos de la muerte por sumersi6n: 

habrá auga en el est6mago y mucosidades en la nariz, cuando -

se lleg6 con vida al medio l!quido. Louis, por su parte, est~ 

bleci6 que en los cadáveres sumergidos no penetra el agua en -

los pulmones¡ y Federé, en 1818, señal6 el enfisema pulmonar -

como signo de la muerte por anegamiento: dos años antes, Orfi

la estableci6 la marcha de la putrefacci6n en este tipo de as

fixia. 
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este -

tipo particular de asfixia. El primero, la muerte de los com-

pañeros de Hernán Cortés en los sucesos de la Noche Triste; el 

segundo, el de Rodolfo Fierro, hombre de confianza de Francis-

co Villa, incontrolable bajo el ímpetu de sus tendencias ins-

tintivas y bajo los efectos del alcohol y que, deseando ganar 

una apuesta al cruzar a caballo la laguna de Casas Grandes, el 

pantano lo trag6 con lentitud indiferente¡ el tercer caso se -

refiere al ,,ccidente sufrido el 21 de octubre de 1957 por un -

joven en el ex canal de Santa Coleta, Distrito Federal¡ pues -

el muchncho, en la creencia de que el canal era una calzada r~ 

ci~n asfaltada, fue atrapado por el pantano cubierto de chapo-

pote .. 

En la asfixia completa, Albert J?onsold ha distinguido -

las siguientes fases: 

a) Al entrar en contacto el cuerpo con el agua, puede 

producirse una profunda inspiraci6n inicial, aun a~ 

tes de la total sumersión, lo que produce una fuer-

te entrada de aire en los pulmones. 

b) Bajo el auga se detienen los movimientos respirato

rios, para impedir su penetraci6n en el árbol pulm~ 

nar. 
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c) Al limitado paro respiratorio sigue una fase de di! 

nea, por irritaci6n central de los centros respira

torios, debida a la penetración del agua. El est!

mulo del agua sobre la laringe provoca breves aspi

raciones. El aire es expulsado a sacudidas. Al e~ 

sar la tos de expulsión por el reflejo defensivo de 

la laringe, el sujeto pierde .la conciencia y el l!

quido entra por inspiración plena a loa pulmones. 

d) Fase de convulsiones aaf~cticas, que pueden faltar 

en la muerte por inhibición. 

e) Se inicia la par:llisis. Hay una pausa respiratoria 

preterminal, seguida de un movimiento de profunda -

inspiración -jadeo respiratorio- y el cuerpo se en

coge". (14) 

Podemos resumir lo anterior en dos fases, una de defen

sa por movimientos lar!ngoos, reflejos; la otra es paralítica. 

El cadáver presenta frialdad y palidez, reacción anser~ 

na, retracci6n del pene, escroto y anunelones; las pupilas es-

t:in dilatadas y los párp~dos hinchados; en las fosas nasales y 

en la boca hay presencia de espuma ros~cea con burbujas finas; 

su presencia indica la surnersi6n en vida. 

~Quiróz. Op. cit. p. 475 y 476. 
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La epidennis de manos y pies aparece macerdada, arruga

da y blanquecina; a las 5 6 6 horas de sumersi6n, la epidermis 

de los dedos se blanquea y arruga; a los 4 d!as, el fen6meno -

se extiende a las palmas de las manos; a los 15 se empieza a 

desprender la dermis. Estas alteraciones son mSs lentas duran 

te el invierno. 

Las lesiones internas se observan en los pulmones que -

estSn aumentados de volumen edematoso, cubriendo el coraz6n; -

la superficie conserva la impresi6n de los dedos. La tráquea, 

bronquios y .11vcolos pulmonares tenddn espuma de burbujas fi

nas. l\ veces se encontrarSn en las v!as a~reas materias ali-

mcnticicas expulsadas del est6mago. La congesti6n pulmonar s~ 

rá limitada y habr4 enfisema intervesicular. Al desgarrarse -

las paredes alveolares se producen hemorragias que explican -

las manchas de Platauf, difusas y del tamaño de los pulpejos -

de los dedos; su color es rojo pálido. En el est6mago se en-

cuentra de medio litro a un litro de agua, pudiendo este l!qu! 

do pasar al intestino. La sangre es m4s fluida, diluida; el -

coraz6n rara vez contiene co~gulos y la fibrina est~ disminui

da. En el o!do medio puede encontrarse agua y hasta cuerpos -

extraños que llegan por la trompa de Eustaquio, por la acci6n 

de los movimientos respiratorios violentos, fcn6meno vital, de 

acuerdo con Bouradel. 

Corno siempre, el laboratorio es un auxiliar valioso. En 
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este caso, en la investigaci6n del punto criosc6pico y del -

plancton. 

La primera fase de la investigaci6n ser! con la sangre 

del lado izquierdo del coraz6n, que estará más diluida que la 

del derecho, por su comunicaci6n inmediata con los vasos pul

monares; esto podr! precisarse por el recuento globular, por 

la cuantificaci6n de la hemoglobina y por el punto criosc6pi

co, notablemente disminuida; sin embargo, es conveniente re-

cardar que esto puede modificarse por la descomposici6n cadá

vérica. Por cuanto al plancton, es el conjunto de corpascu-

los vitales, minerales y aun animales, en suspensi6n dentro -

del medio líquido en que se encuentra el cuerpo, y que se pu~ 

den investigar en los vasos pulmonares o en la sangre canten!, 

da en el coraz6n y compararse con muestras del medi.o en que -

estuvo el cadáver; lo que, además de presentar inter~s ~di-

ca-forense, lo tiene tambi~n desde el punto de vista de la -

criminal!stica. 

Los anegados que se salvan, tienen la propensi6n a mo

rir de edema pulmonar agudo, de neumonía, y a padecer convul

siones, delirio u otros trastornos mentales. En resumen, los 

signos que se encontrarán son los siguientes: 

I. Aspecto exterior: 

Un enfriamiento y palidez generalizada de la piel. Re--
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tracción del pene y el escroto. Párpados hinchados; globos 

oculares exoft31micos; en ocasiones, la lengua en propulsi6n. 

Espuma rosácea de burbujas finas en fosas nasales y boca. 

Epidermis macerada en pies y manos, espesa, arrugada y blan-

quecina. 

II. Lesiones internas: 

l. Aparato respiratorio: pulmones aumentados de volu

men, como insuflados; el tejido es espeso y edema

toso. Tráquea, Lronquios y alveolos pulmonares -

con espuma ros!cea de burbujas finas; en ocasiones 

mezcla de agua, cieno y tierra. Con frecuencia -

hay restos de alimentos en las v!as aéreas. Enfi

sema intervesicular muy pronunciado y ligera con-

gesti6n pulmonar; con frecuencia, placas rojas he

morrágicas. 

2. Aparato degistivo: el est6rnago contiene de medio 

litro a un litro de agua que a veces se encuentra 

en el intestino. 

3. Aparato circulatorio: la sangre es fluida y menos 

oscura que en otras asfixias. La fibrina disminu

ye. El coraz6n rara vez contiene coágulos. 
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4. Oido medio conteniendo agua y cuerpos extraños. 

Congesti6n hepática y renal. 

El laboratorio auxiliar~ en la investigaci6n del punto 

criosc6pico de la sangre y del plancton. 

Como accidente, la anegaci6n puede darse en las caídas, 

aun en el baño, en la fatiga de los nadadores o en los intox! 

cadas por el alcohol; casos en que puede encontrarse la sume~ 

si6n incompleta. En el suicidio es importante el estudio de 

los amarres y nudos, o la existencia de veneno y otras lesio

nes, etc., as! como el análisis de los antecedentes anamn~si

cos, como en el caso de Roberto Schumann, quien_ ganando tiem

po a la locura compon!a su masica y puso fin a su vida suici

dándose por surnersi6n." (15) 

(15) Quir6z. Op. cit. p. 477 y 478. 



2.5 CONSIDERACIONES MEDICAS DE LA ASFIXIOLOGIA. 

SOFOCACION EN SU VARIEDAD DE 

OBSTRUCCION DE VIAS RESPIRATORIAS 

SIGNOS EXTERNOS 

as 

"Marcada cianosis. En cara, cuello y tercio superior 

dal t6rax, tambi¡:;n denominada mllscara equim6tica de "Mores--

tain", equimosis subconjuntivales y subcut!neas, "manchas de 

Thoinot 11
• 

Al examen interno. Al abrir las.grandes cavidades. 

En la craneana. Encontramos el enc~falo intensamente 

congestionado. 

En el cuello. En el caso del cuerpo extraño. Se en-

cuentra desde laringe (trozos de carne semirnasticada, o cual

quier otro alimento s6lido). En el caso de canicas, globos, 

monedas O dulces, se encuentra estos en el trayecto de la 

luz traqueal o en la bifurcaci6n de los grandes bronquios. 

Cuando la obstrucción ocurre por el paso del contenido 

gástrico se "inunda" prácticamente la luz tranqueal, bronquial 

y en ocasiones hasta la luz alveolar, que se hace manifiesta 
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en la superficie de cortes en pulmonesr hay equimosis sub9l6-

ticas y subepigl6ticas. 

Al abrir la cavidad torácica. Los pulmones hacen not~ 

bles las manchas de "Tararen" o subpleurales, as! como en co

raz6n: las equimosis subpericárdicas. 

En la cavidad abdominal. El h!gado: con machas de c~ 

lor amarillento denominado h!gado asf1ctico e intensamente co~ 

gestionado. El resto de las v1sceras congestionadas. 

Al examen histol6gico. Los pulmones muestran dilata-

ci6n broncoalveolar, sangre en su luz y ruptura de las pare-

des." (16) 

EXAMEN EXTERNO 

SOFOCACION EN SU VARIEDAD DE 

COMPRESION TORACO ABDOMINAL 

"Destacan como signos principales: La cianosis en cara, 

cuello y tercio superior del t6rax (máscara equim6tica de Mo

restain), puntilleo hemorr§gico en conjuntivas, equimosis su~ 

cutáneas en cara, cuello y t6raz o ºmanchas de Thoinot 11
, epi!,. 

taxis y en ocasiones otorragia. 

(16) Grandini. Op. cit. p. 85. 
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Al examen interno. En la cavidad craneana: El enc6f~ 

lo congestionado. En la.tor!cica: Los pulmones intensamente 

congestionados, con equimosis subpleurales: en el coraz6n: -

con equimosis subperic!rdicas o "manchas de Tardieu" y todas 

las v1sceras abdominales intensamente congestionadas. 

Si al realizar la necropsia se encuentran fracturas --

6seas o desgarros en cualquier víscera torácica o abdominal,

ya no se clasifica como asfixia por compresi6n toraco abdomi

nal, sino como traumatismo tarace abdominal. 11 (17) 

SOFOCACION EN SU VARIEDAO POR ENTERRJ\MIENTO 

11 !\l examen externo. Los signos principales que se en

cuentran son el material con el que· fue sepultado, como ser!a 

tierra, lodo seco, arena en toda la superficie corporal y --

principalmente en nariz y boca, con cianosis de cara, cuello 

y tercio superior del t6rax, mtiscara ~quim6tica de ºMorestain", 

equimosis subcut!nea o "manchas de Thoinot" en toda la super

ficie corporal. 

ASFIXIA POR ESTRANGULACION 

11 Al examen externo del cad~ver se aprecian huellas de 

lucha que serian de defensa, como escoriaciones y co.ntusiones. 

(17) Grandini. Op. cit. p. 86. 
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Pero ~stos suelen faltar cuando el victimario es mayor que la 

victima; la cianosis facial, en cuello y en t6rax estS prese~ 

te con equimosis subcut~neas, "manchas de Thoinot" 1 equimosis 

subconjuntivales. En las caras laterales del cuello, equimo

sis circulares en nllinero de 5 a 10 que semejan la forma de -

los dedos y las escoriaciones semicirculares en nGmero de 5 a 

10, las denominadas estigmas ungueales." (18) 

ASFIXIA POR SUMERSION 

"Por el· examen esterno del cad!ver encontraremos dos -

signos que son de gran valor: el hongo de espuma y la mancha 

verde del tórax. El hongo de espuma se llama as1 porque su -

forma se asemeja grandemente a la.de un ho~go y se aprecia en 

los contornos de los labios y de las fosas nasales; es la ex

teriorización del líquido espumoso que se encuentra en las -

vías respiratorias. Tienen mucha importancia porque este ha~ 

go no aparece jarn~s en un cad4ver arrojado al agua. En cuan

to al segundo signo, (ya hemos indicado su coloración y situ! 

ci6n), es una mancha que aparece mSs r~pidarnente en verano -

que en invier~o. Si la coloraci6n no aparece, es seguro que 

el cadáver permaneció muy poco tiempo dentro del agua. 

lPorqué solamente en los ahogados aparece la mancha -

verde en la cara anterior del t6rax?. Trataremos de explica~ 

nos el fenómeno. Sabernos que el individuo que está sufriendo 

(18) Grandini. Op. cit. p. 94. 
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el mecanismo de la inmersi6n o sumersi6n, no solamente pasa el 

agua al es6fago, estomago, etc., sino que en la encrucijada f~ 

ríngea pasa tambi~n a la tráquea, bronquios, bronquiolos y al

veolos pulmonares, suspendi~ndose con ello los cambios fisiol~ 

gicos y acarreando la muerte por asfixia, (substituci6n)."(19) 

(19) Mart!nez Murillo, Salvador, Op. cit. p. 114. 



CAPITULO III. 

EL LUGAR DE LOS HECHOS. 

3.1.- DEFINICION. 

Se define como lugar de los hechos "El sitio donde 

se ha cometido un hecho que puede ser delito". (1) 

Toda investigación criminal tiene su punto de partida 

casi siempre en el lugar de los hechos, cuando no se reco-

gen y estudian lo~ indicios en el escenario del crimen toda 

investigación resulta más difícil, se debe recordar que el 

delincuente en su paso por el escenario del crimen, deja i!!. 

dicios de su presencia y también se lleva en la mayoría de -

los casos, algunos vestigios del lugar o de la víctima, --

existiendo un intercambio entre ellos; "El autor, la vícti

ma y el lugar de los hechos". 

Para obtener resultados fructíferos desde el inicio -

de la investigación conviene considerar y aplicar la máxima 

jurídica del Dr. Hanss Gross, "Si la inspección ha de ser -

útil es imprescindible que todos los objetos importantes o -

(1) Rivera Silva, Manuel. Procedimiento Penal. Editorial 

Porrúa. México 1976. 4• Edición. pág. 219. 
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no que figuren en el lugar del crimen permanezcan intactos, 

sin que por ninguna causa se les cambie de posición. 

3.2.- INDICIOS. 
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A medida de evaluación se plantean varias interrogan

tes por ejemplo: lEl hecho que se investiga puede tratarse 

de una muerte natural?, o lprobablemente de una muerte vi2 

lenta con características o suicidio?, o en su caso luna -

muerte imprudencial o accidental? las cuales se podrán, ca!!, 

testar en un principio con sentido común, pero a través de 

la experiencia se hará científicamente y se podrá comprobar 

si efectivamente los indicios son "testigos mudos que no -

mienten", como lo expresara Edmond Locard". (2) 

Recordando también que estos testigos mudos son el o~ 

jetivo material. En las investigaciones aplicando correcta

mente las metodologías y técnicas tanto en lugar de los he-

chas como en el laboratorio, se podrá dar solución satisfaE 

toria a cualquier problema planteado, sin olvidar como base 

fundamental de la experiencia y del sentido común, lo que -

se desarrollará y aplicará con el apoyo de los métodos. 

(2) Murillo, Salvador. Medicina Legal. Edición del Autor. 

México 1970. pág. 143. 
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3.3.- OBSERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS. 

Los fines de esta observación son: 

a) Comprobar la realidad del presunto hecho delictuoso, y 

b) Encontrar suficiente evidencia física que permita identi

ficar al autor o autores, y conocer las circunstancias -

de su participación. 

Al respecto, es conveniente hacer notar que este ti

po de observación se convierte en técnica científica en la -

medida en que sirve a un objetivo de investigación, ya que 

formulado, en la medida que es planificado y controlado --

sistemáticamente, relacionándose con proposiciones más qe-

nerales en vez de ser presentada como una serie de curiosid~ 

des interesantes¡ y en la medida en que es sujeta a compro

baciones y controles de validez y fiabilidad. Recordando -

las palabras de Maria Bunge: "En el proceso de la observa-

ción, pueden reconoce'rse cinco elementos: objeto de la ob

servación, el süjeto u observador, circunstancias de la oB 

servación, medios de observación y cuerpo de conocimiento". 

(3) 

Con relación a la observación del lugar de los hechas 

es conveniente tener presente la siguiente: 

a) Realizarla en la mejores condiciones pasibles, fundamen-

(3) Bunge, Mario. Técnicas de Investigación. Editorial 

Siglo XXI. México 1983. 1• Edición. pág. 114. 



93 

talmente buena iluminación (natural o artificial) y 

auxiliarse, cuando el caso lo requiera, de instrumentos 

Ópticos (lupa, microscopio, etc.). 

b) Practicarla sin dilación, de ser posible en cuanto ae 

tiene conocimiento del hecho, pues "conforme pasa el 

tiempo la verdad huye!~. 

c) No prescindir de ningún detalle por mínimo que parezca, -

ya que por fuerza de las circunstancias posteriores puede 

convertirse en una evidencia física muy valiosa. 

Dada la diversidad de los hechos y circunstancias que 

producen, no es posible establecer normas rígidas para el -

orden que se deben seguir en la observación del escenario de 

los hechos, ya que jamás se encontrarán dos casos iguales. 

De las actuaciones a practicar en el lugar del suceso. 

conforme a la cual el investigador procederá haciendo aque-

llas variaciones de acuerdo al caso concreto, su criterio -

le dicte. 

3.4.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA EL BUEN 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION. 

1 ) Llegar con rapidez al lugar de los hechos y tener siempre 



94 

en mente que entre m4s tiempo transcurre el indicio se -

desvanece y el delincuente puede huir. 

2) Proteger, sin escatimar esfuerzo, el lugar de los he--

chos; no mover ni tocar nada hasta que el personal aboc~ 

do a la investigaci6n haya fijado el escenario. 

3) En caso de lesiones y si la victima está todav!a con vi-

da se le prestará atenci6n médica irunediata, dibujando 

la silueta en el lugar de la posici6n final del cuerpo. 

4) El personal abocado a la investigaci6n, debe cumplir ef! 

cazrnente con la funci6n de su especialidad, trabajando -

en equipo, por que las funciones de unos complementan a

las otros. 

5) Los primeros funcionarios que deben entrar al lugar de -

los hechos, son el Agente del Ministerio Póblico, el Mé

dico Legista, el perito fotógrafo y el Criminalista, quien 

instruirá al anterior de los fotograf!as que deben tornarse. 

6) Las tareas de otros peritos que intervengan, deben hace~ 

se con orden y colaboraci6n mutua, orientando científic~ 

mente todos ellos al personal del Ministerio Póblico y a 

la polic!a Judicial, quienes siempre estarán presentes -

para dar fe de la inspecci6n del lugar de los hechos. 
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7) Se debe evitar la presencia inútil de curiosos y personas 

ajenas a la investigación, a fin de obtener mejores re-

sultados y rapidez en la investigación. 

8) El personal abocado debe cumplir cabal y científicamente 

con la inspección ministerial del lugar de los hechos, a 

efecto de continuar con la investigación y persecución 

del hecho presuntamente delictuoso. 

3. 5. - METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN EL 

LUGAR DE LOS HECHOS. 

El doctor Felipe Pardinas, hace el siguiente coment-ª. 

rio: "La Metodología es el sentido común que reflexiona pa-

ra encontrar nuevos conocimientos o nuevas decisiones de 

acción". (4) 

Con toda la metodología, escucha siempre lo que diga 

su sentido común, el cual se va refinando cada vez más con 

la experiencia. 

Para su estudio y práctica, siendo indispensable la 

(4) Pardinas Felipe. Método y Técnicas de Investigación 

Social. Editorial Panorama. México 1979. 31 Edición 

pág. 197. 
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Criminalística con sus técnicas forenses de laboratorio. 

Aplicando sistemática y cronológicamente ordenados, los co

nocimientos técnicamente, como: "Metodología de la invest.! 

gación en el lugar de los hechos". Constituida por: 

La protección del lugar de los hechos 

La observación del lugar 

La fijación. 

En el transcurso de la aplicación de estos pasos con 

sus técnicas, sin olvidar lo sustancial que son los conoci

mientos y experiencia del criminalista, se estará en posib.! 

lidad en el lugar de los hechos, de plantear y resolver 

científicamente los problemas que se presentan conforme se -

descubren y examinan los indicios asociados al hecho se re

flexionará para formular las hipótesis de lo acontecido, r_!! 

chazando algunas y acentuando sólo una con base de experien

cia y comprobación de los indicios, para finalmente tomar 

nuestras desiciones preliminares sobre el hecho que se inve~ 

tiga. Y se esperan los resultados de los análisis que los -

indicios haga el laboratorio, a efecto de aunarlos a nues-

desiciones finales. 

PROTECCION DEL LUGAR. 

Al iniciar una investigación en el lugar de los he---
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chas, se debe siempre proteger el escenario del suceso an-

tes de la primera intervención del Agente del Ministerio Pú

blico en su inspección ministerial, teniendo en cuenta que 

el éxito de las investigaciones depende de la exacta prote-

cción que se brinde al lugar de los hechos, cumpliendo tres 

reglas fundamentales: 

1.- Llegar con rapidez al escenario del suceso, desalojar a 

los curiosos y establecer un cordón de protección. 

2.- No mover ni tocar nada, hasta que no haya sido examina

do y fijado el lugar. 

3.- Seleccionar las áreas por donde se caminará, a fin de -

no alterar o borrar indicios. 

La preservación del lugar de los hechos se~realiza 

después de concluida la inspección ministerial, cerrando y -

sellando puertas y ventanas en la diligencia de que poste--

riormente podría surgir y no serían eficaces si no se esta-

blece una correcta preservación del lugar. 

OBSERVACION DEL LUGAR. 

La observación es una habilidad que se debe tener 
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muy bien desarrollada con el sentido de la vista, apoyada -

con los otros sentidos, proviene del latín observatio, que 

significa examinar atentamente, atisbar o advertir. 

La observación se realiza directamente y microscópic~ 

mente, en estudios microcomparativos también es primordial 

la observación detallada de los objetos dubitables e indubi

tables en la observación que se practique en los lugares de 

los hechos, se recomienda utilizar sólo cuatro sentidos, 

poniendo alerta primeramente: la vista, el olfato y el 

oído dejando para el último el sentido del tacto, el que se 

utilizará para efectuar una ordenada colección y manejo de -

los indicios después de fijados éstos. 

Para la observación, se recomiendan los siguientes -

métodos: 

1) En lugares cerrados, desde la entrada principal se diri

ge la vista abanicando de derecha a izquierda y viceversa, 

cuantas veces sea necesario recibiendo la observación en 

forma subjetiva se acerca uno al indicio principal del e,!!. 

cenario, continuando con las áreas circundantes en forma 

de esptral extendiendose a la periferia, para terminar -

la observación puede ampliarse a otras habitaciones. 

2) En lugares abiertos, previamente protegidos en un diáme-
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tro de por lo menos 50 mts, tomando corno centro el sitio 

exacto de los hechos, se observa abanicando cuantas ve-

ces sea necesario sin que quede inadvertida ninguna &rea. 

3) En lugares abiertos donde se buscan objetos o cad4veres, 

como las zonas laterales de las carreteras, es necesa-

rio extender a los lados una 11nea de hombre por lo menos 

250 mts. y que no estén separados uno del otro por más -

de 10 rnts. Se observa abanicando con la vista de derecha 

a izquierda y viceversa, caminando con sumo cuidado hasta 

cubrir las &reas necesarias. 

El objetivo que se busca con la metodología da la ob

servaci6n, es que no pase nada inadvertido en la observación 

del lugar. 

FIJACION. 

Se efectúa del escenario del hecho y sus· evidencias, 

utilizando las siguientes t~cnicas: 

La descripci6n escrita 

La fotograf1a en criminal1stica 

La planimetría en criminalística 

El moldeado. 
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La fijación del lugar de los hechos es imprescindible 

en todos los casos de la investigación criminal, de tal foE 

ma que las descripciones manuscritas, gráficas y moldes que 

se elaboren puedan ilustrar en cualquier momento sin ser ne

cesario regresar al mismo lugar de los hechos. La fotogra

fía señala detalles y particularidades de las cosas e indi

cios, el dibujo forense, con el croquis simple o con la 

planimetría de Kenyeres precisa distancias entre un indicio 

y otro, muestra una vista general superior muy completa del 

lugar, y el moldeado es útil para captar huellas negativas 

en el propio lugar, ya sean de pies de calzado, de neumáti 

ces u otro tipo de instrumentos. 

MOLDEADO. 

El moldeado es útil para obtener huellas de pies cal

zados, huellas de rodada de neumáticos, otras huellas de -

objetos sobre superficies blandas y huellas de fracturas so

bre cuerpos sólidos. 

Dependiendo de las características del hecho y del l~ 

gar, podría encontrarse sobre terreno blando huellas de ca! 

zado o de neumáticos, o de otros instrumentos sobre puertas 

ventanas, escritorios, closets, etc. Es necesario obte

ner moldes de todas las huellas para presentarlos como ele

mentos de convicción y para hacer los estudios comparativos 
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adecuados contra otros moldes testigo. 

Para el estudio exhautivo de las huellas encontradas 

y para el uso idóneo de los moldes que se obtengan es reco-

mendable lo siguiente: 

1•. Antes de realizar el moldeado deben tomarse fotografías 

en acercamientos y grandes acercamientos de todas las 

huellas que se encuentren en el escenario, utilizando -

siempre al lado de la huella el testigo métrico de 40 cm. 

de longitud. 

2g. Circundada la huella con alguna estructura protectora, 

se procederá a reproducir dicha huella problema por me-

dio del moldeado con yeso paris y cemento blanco. 

3•. Las huellas testigo también serán sometidas primero a la 

fotograf Ía con su testigo métrico y consecuentemente al 

moldeado con sus mediciones. 
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FOTOGRAFIA FORENSE. 

La fotografía forense es el complemento ideal y el 

medio gráfico más importante con que se cuenta para fijar 

con presición y detalle el lugar de los hechos. 

En la investigación criminal!stica deben obtenerse tQ 

das las fotografías necesarias, que puedan describir por sí 

solas el escenario del suceso, de tal manera que las perso

nas que no hubieran estado presentes en la investigación in! 

cial, puedan percibir con detalle la información del lugar 

y sus indicios y puedan estar en condiciones de establecer -

sus reflexiones sobre la consumación del hecho. 

Los peritos fotógrafos deben intervenir antes de que 

las cosas y objetos sean tocados y coleccionados, a efecto 

de plasmar en gráficas la situación primitiva del lugar y tQ 

das aquellas evidencias materiales relacionadas con el caso 

sujeto a investigación, ya sea que se trate de muertes vio

lentas, robos, explosiones, incendios, derrumbes, coli

siones de vehículos, etc. 

Deberán tomarse placas que proyeGten una vista gene~a 

ral del lugar de cuatro ángulos utilizando el gran angular, 

después deberán tomarse series completas de medianos acerca

mientos cambiándose de posición, consecuentemente se toma--
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rán placas de acercamientos y grandes acercamientos de la 

víctima y los indicios asociativos. La fotografía forense, 

forma una parte muy importante en la investigación crimina

lística. 
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N 

1.- CADAVER 

2.- w.c. 
3.- PEINE 

4.- CHARCO HEMATICO 

S.- CASQUILLO 

6.- CASQUILLOS 

7.- FOCO 

PLANIMETRIA FORENSE DE KENYERES. 



CAPITULO IV 

LA CRIMINALISTICA COMO AUXILIAR EN LA PROCURACION DE JUSTICIA. 

Antes de iniciar el desarrollo del presente capítulo, 

ofreceremos una panor!mica de la prueba, de acuerdo a lo seña

lado .t;>Or el Diccionario Jurídico Mexicano. 

·•Prueba. Del lat!n probo, bueno, honesto y probandum, 

recomendar, aprobar, experimentar, experimentar, patentizar, 

hacer fe. 

"En sentido estricto, la prueba es la obtenci6n del ce!_ 

cioramiento del juzgador acerca de los hechos discutidos y di~ 

cutibles, cuyo esclarecimiento resulte necesario para la reso

luci6n del conflicto sometido a proceso. En este sentido, la 

prueba es la verificaci6n o confirmaci6n de las afirmaciones -

de hecho expresadas por las partes. 

"En sentido amplio, se designa como prueba a todo el -

conjunto de actos desarrollados por las partes, los terceras 

y el propio juzgador con el objeto de lograr la obtenci6n del 

cercioramiento judicial sobre los hechos discutidos y discuti 

bles. 

"Por Ultimo, por extensi6n tambi~n se suele denominar 
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pruebas a los medios, instrumentos y conductas humanas, con -

las cuales se pretende lograr la verificación de las afirma-

ciones de hecho. Ast se habla de la prueba confesional, prue

ba testimonial, ofrecimiento de· las pruebas, etc. 

Para analizar el tema de la prueba, vamos a distinguir 

los siguientes rubros: 1) el objeto de la prueba (thema proba~ 

dum), que son los hechos sobre los que versa la prueba; 2) la 

carga de la prueba (onus probandi), que es la atribución im--

puesta por la ley para que cada una de las partes proponga y -

proporcione los medios de prueba que confirmen sus propias ~ 

firmaciones de hecho; 3) el procedimiento probatorio, o sea la 

secuencia de actos desplegados por las partes, los terceros y 

el juzgador para lograr el cercioramiento judicial; 4) los me

dios de prueba, que son los instrumentos -objetos o cosas y --

las conductas humanas con los cuales se.trata de lograr dicho 

cercioramiento, y 5) los sistemas consignados en la legisla---

ci6n para que los juzgadores aprecien o determinen el valor de 

las pruebas practicadas (sistemas de valoraci6n de la prueba)" (1) 

Lo anterior consideramos importante llevarlo a efecto, 

en virtud de que el peritaje es considerado como una parte V! 

tal de la prueba pericial, en la investigación del delito de 

homicidio por estrangulamiento manual o armado. 

(l) Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo v. Editorial UNAM. M! 
xico. 1985 p. 302 y 303. 
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4.1. EL DICTAMEN COMO PARTE FUNDAMENTAL EN LA INVESTIGACION DEL 

MINISTERIO PUBLICO. 

Dictamen es el informe que rinde un perito o experto en 

cualquier arte, profesi6n o actividad, en el que da a conocer 

sus puntos de vista o resultados respecto del examen o an~li-

sis que haya hecho de una cuesti6n sometida a sus conocimien-

tos, sobre una materia espec!fica. 

"El dictamen pericial en materia jurS:dica puede ser li

bre o estar sujeto a determinadas reglas o condiciones impues

tas por la autoridad judicial que lo solicita o difiere. En -

el primer caso, el perito examina las cuestiones respecto de -

las cuales ha de emitir opini6n fundada y que son sometidas a 

su criterio, experiencia o conocimientos, sin sujetarse a ~-

orientaciones u órdenes precisas: realiza por su parte las in 
vesti9aciones que estima procedentes, acude a las actuaciones 

de un proceso si ello resulta indispensable, solicita infor-

mes, realiza inspecciones, estudia documentos y puede inclus! 

ve pedir alguna instrucci6n o la realizaci6n de una diligencia 

especificas; todo ello con la finalidad de obtener los eleme~ 

tos que le sean ütiles para llegar a una conclusi6n, que se-

gün su leal saber y entender, considere es la correcta. En -

el segundo caso, es la autoridad judicial quien le indica só

bre cuáles temas en particular o cuestiones profesionales o -

técnicas de una controversia, es en los que requiere auxilio, 
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para estar en condiciones de pronunciar una sentencia justa y 

correcta 11
• (2) 

Ejemplos de lo anterior los tenemos en los siguientes -

dict~menes periciales: en problemas grafosc6picos, en los que 

precisa identificar plenamente una graf ta o una firma¡ o en -

cuestiones de 1ndole médica, en las que el examen de una pers2 

na es necesario para determinar 

"Por otra parte, cuando el dictamen judicial deba ajus

tarse a las disposiciones legales para que tenga eficacia pro

batorio y permita a la autoridad judicial apoyarse en él al -

adoptar una detertoinaci6n respecto de las cuestiones t~cnicas, 

científicas o jurtdicas que hayan sido planteadas por las pa~ 

tes, su contenido se ajustar~ a los siguientes capítulos. 

"A) Planteamiento de la cuestión sobre la que ha de --

pronunciarse un criterio profesional, t6cnico o cient1fico. -

Al ofrecerse la prueba pericial se indicar~ su objeto y la n~ 

turaleza del ofrecimiento, esto es, la finalidad que se pers! 

gue con ella. Si de lo que se trata es de ilustrar al juez -

respecto de hechos o circunstancias del juicio, o la autori--

(2) Diccionario de Derecho Procesal Penal. Editorial Por~a -
México 1988 la. Edición p. 197. 



109 

dad judicial es la que decide se le asesore en determinados a~ 

pectes de una controversia, sera ésta la que indique la forma 

en que tal asesoría le es útil o necesaria. 

11 13) Alcance de la controversia. En el dictamen peri---\ 

cial se fijaran con precisi6n los puntos en que se oponen las 

partes a efecto de distinguir las distintas posiciones en que 

se hayan ubicado. En todo caso deben reproducirse textualmen-

te los términos de ofrecimiento de la prueba para partir de 

ellos en el examen de los aspectos controvertidos tal como lo 

haya dispuesto la autoridad y s6lo respecto de aquéllos habrS 

de pronunciarse juicio. 

"C) Examen de cada punto sobre los cuales se ex~go es

tudio. En el dietamen no s6lo se formularan las aclaraciones 

conducentes sino que se inclurrSn los üocumentos o instructi

vos que complementen la opini6n que se sustente y que sirvan 

para mejor ilustrar las cuestiones sometidas~ examen peri--

cial. Estas se estudiaran ademas por separado';, 
J 

"D) conclusiones. El dictamen debe terminar proponie~ 

do soluciones, las cuales deben estar fundamentadas en el an~ 

lisis que se haga de los puntos controvertidos, con expresi6n 

de las causas o motivos, si los hubiere, que hayan permitidO -

llegar a determinadas propuestas. Las conclusiones serán pr~ 

cisa~ y sin lugar a dudas". (3) 

(3) Arilla Baz, Fernando. Procedimiento Penal. Editorial Pai
dos. México 1987. 4a. Edici6n. p. 193. 
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El dictamen pericial, es en suma,un auxiliar eficaz pa

ra el juzgador, que no puede alcanzar todos los campos del co

nocimiento técnico o cient!fico y quien debe resolver conflic

tos que presentan aspectos, complejos que exigen una prepara-

ci6n especializada, de la cual carece. Puede o no vincularse 

a la resoluci6n que se pronuncie, pero en cualquiera de los e~ 

tremas que se adopten, la valoraci6n que se haga constituye un 

apoyo para una m~s completa aplicaci6n de la justicia. 

4. 2. EL VALOR DEL DICTAMEN Y EL PROCEDIMIENTO PENl\L. 

Hay quienes niegan que la pericia sea medio de prueba y 

afirman que el perito no es más que un auxiliar del juez, para 

la determinaci6n de los hechos sobre el que versa el proceso, 

de donde inducen que el perito no es 6rgano de prueba. 

Otros sostienen que la pericia no es un medio de prue

ba independiente, sino que es subordinaría de otros medios de 

prueba a lo que Florian dice: "La pericia no es un medio de -

prueba verdadero y propio en cuanto sirve para proporcionar -

al juez el conocimiento de un objeto de prueba de naturaleza, 

peculiar, de manera que el peri to ha de ·.-considerarse corno 6r

gano de prueba" . ( 4 ) 

Perito y testigo están unidos por un vinculo coman, a~ 

(4)Arilla. Op. cit. pfig. 195 
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bes son 6rganos de prueba, ambas son personas deponentes, su 

diferencia entre ellos esta en un elemento externo. 

El testigo refiere cosas comunes que generalmente pue

den ser apreciadas y narradas por cualquier persona, en cam-

bio el perito, informa sobre cosas para cuyo conocimiento es 

necesario un caudal de nociones t~cnicas, una cultura partic~ 

lar y determinada experiencia, por lo que se puede decir como 

regla: 

Que el testimonio se caracteriza por ser cognición e -

informaci6n de cosas corrientes, en tanto que la pericia es -

de cosas técnicas, aun cuando la tecnicidad no es exclusiva -

de la pericia. Ds indudable que la pericia es el medio de -

prueba que menos dificultades suscita, y a ese propósito bas

ta para comprobarlo con fijarse en las diferencias respecto de 

otros medios de prueba, corito la confesil5n, la prueba docwnen

tal, la testifical y la indiciaria pues en €stas figuras se -

presentan problemas tanto de apreciaci6n como de m€todo, en -

tanto que la pericia lo m§s que cabe encontrar son divergen-

cias de procedimiento, debido al engaste en códigos procesa-

les distintos no solo en estructura sino a veces en iñspira-

ción. 

CONCEPTO DE PERITO 

Antes de continuar nuestro estudio veamos que entende-
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mes por perito en t€rminos procesales: 

ºPara Von Kris, son peritos, las personas utilizadas en 

el proceso penal con objeto de formular apreciaciones determi

nadas o de extraer conclusiones sobre.hechos establecidos oh! 

pot€ticos, cuando unas u otras requieren especiales conocimie~ 

tos cient1ficos o expelliencias t€cnicas o industriales" (5) 

11 Para Beling, los peritos son cori\o los testigos• terc~ 

ras personas que tienen que emitir su opin~6n sobre la exact! 

tud o inexactitud de un hecho relevante¡ (6) El perito se d! 

ferencia del bestigo, porque es fungible y emite dictlimenes, 

o sea que depone sobre un hecho en virtud de una actividad 

concienternente dirigida a sacar conclusiones, en tanto que el 

testigo no es fungible y simplemente declara". 

En sentido amplio diremos: "Que perito es la persona 

que tiene ciertos conocimientos cient!ficos, art!sticos, o 

pr4cticos, el cual es llamado a dictaminar sobre personas, h~ 

ches o cosas cuya apreciaci6n requiere de tales conocimientos. 

La funci6n encomendada al perito es doble: a) Revela -

los extremos t€cnicos del objeto del proceso, y b) Comunica a 

(5) Diccionario Jur1dico Mexicano. Op. cit. plig. 180 

(6) Arilla. Op. cit. plig. 196. 
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éste proceso nociones técnicas, o expone puntos de vista.sobre 

cosas, acontecimientos, o personas, etc; que afecten al objeto 

del mismo, y para llenar este doble cometido es necesario po-

seer especial competencia técnica. 

En los juicios, loa peritos con todo acierto aon llama• 

dos "ojos del juez• pues informan a éste sobre la verdad de lo 

que se trata de averiguar, y que el propio juez no puede valo

rar po~ carecer de conocimientos especializados de todas las -

ciencias o artes, debiendo ser el perito el finico que califi-

que el objeto del peritaje dentro de su especializacilln". 

EL PERITAJE MEDICO LEGAL 

Si todo peritaje es importante, el M6:lico Legal ee supe

rior a todos, pues en él no se trata de exai•inar aimplea he~

chos y objetos materiales sino que los sujetos paaivoa del ex~ 

men, son seres humanos, lo cual es suficiente para considerar-

lo el mas técnico de los peritajes. 

La vida humana y su integridad f!sica, es hacia donde -

deben enfocarse las principales garanttas del hombre, por lo -

tanto, todo acto que vulnere o ponga en peligro la vida debe -

ser evitado; su proteccilln necesita mas que ninguna otra cosa 

de la ayuda de la ciencia. 
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Teniendo en cuenta que en todo acto delictuoso intervi.!!. 

nen generalmente dos sujetos principales que son las peraonas 

ligadas por la relaci6n que se establece, por virtud de un de• 

lito, delincuente y ofendido, la aplicaci6n del peritaje Mlldi

co Legal, puede referirse a ambas personas, laa que estudiare

mos en dos partes para mejor ~todo de nuestro eatudio. 

APLICACION DEL PERITAJE MEDICO LEGAL AL SUJETO ACTIVO DEL DEL! 

TO. 

La aplicaci6n del Peritaje M~dico Legal al sujeto acti

vo del delito puede tener dos finalidades: 

al Determinar la personalidad del delincuente. 

b) Determinar el esta psicofisiolOgico accidental del 

mismo en el momento de cometer la infracciOn. 

a) Veamos en primer t~rmino la aplicaci6n del peritaje 

M<ódico Legal al sujeto activo del delito es para determinar su -

personalidad, es decir el conjunto de caracteres psicofisicos, 

y st los caracteres apuntados son causas determinantes de la 

conducta humana y tal conducta puede ser buena o mala segdn -

la cantidad y calidad de esos mismos factores. Al encontrar

nos en presencia de un hecho delictuoso, el paso viable ser! 

el estudio de las taras hereditarias del sujeto. 
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Dichas taras hereditarias pueden ser ben~f icas o perju

diciales, que va desde el hombre normal conciente, hasta el 12 

co, pasando por los puntos intermedios de predisposici6n al -

crimen. 

constituye especial inter~s para determinar los carac-

teres ps1quicos corao punto concreto a la investigaci6n de la 

personalidad , el estudio de los estados de inconciencia perlll!. 

nentes y peri6dicos. 

b)Los estados de inconciencia permanentes, son conoci-

dos con el nombre de enfermedades mentales o alienaci6n mental 

permanente, y a ~ste respecto el profesor Nerio Rojas dice: 

"Es tllastorno generh y persistente delas funciones pstquicas -

cuyo car~cter patol6gico es ignorado o mal comprendido por el 

enfermo y que impide el conocimiento adecuado de la realidad 

sin ad~ptaci6n inteligente y activa a las· normas del medio "!!! 

biente, sin provecho para si mismo ni para la sociedad:, tales 

como la locura, la demencia, y la sordomudez. 

Como estado de inconciencia peri6dicos podemos citar -

el sonambulismo y los trastornso mentales. 

Expondremos ahora los estudios psicoftsicos accidenta

les de una persona, en el momento de cometer la infracci6n. 
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a) El sueño, considerado corno un estado de crisis cere

bral igual al delirio y a las alucinaciones, .aqul la voluntad 

esta ausente del suejto totalmente. 

b) La embriaguez, puede presentar dos aspectos: el sim

ple trastorno mental causado por los ef i!ctos de bebidas embri~ 

gantes ingeridas accidentalmente, y el alcoholismo cr6nico pr2 

ducido por el hSbito de bebidas alcoh6licas a lo cual Ferri d! 

ce: 11 Los delincuentes intoxicados cr6nicamente por el alcohol, 

pueden ser considerados corno atacados de enfermedad mental y 

recluidos en manicomios especiales4 



APLICAClON DEL PERITAJE MEDICO LEGAL 

LEGAL AL SUJETO PASIVO DEL DELITO. 

ll.7 

El peritaje Médico Legal debe aplicarse en todos aqu!!_ 

llos casos en que la comisi6n de un hecho delictuoso tenga -

por consecuencia la alteraci6n de la integridad corporal,o

se requiera la investigaci6n del estado psicof isiol6gico de 

una persona en un proceso. 

Por más que se diga que la antigua ley del Tali6n hay~ 

ya sido abolida por la mayor parte de las legislaciones con-

temporáneas, la pena se impone generalmente en atenci6n también 

del daño causado, y tanto es as1 que el máximo y m!nimo de las 

penas que señalan los c6digos penales dentro los cuales ejerc! 

ta el arbitrio judicial, suponen un examen minucioso del daño 

causado, y según sea éste, as! corresponder! la mayor o menor 

pena. 

Para comprobar el mayor o menor daño que ha causado el 

delincuente en la comisi6n de un delito, es indispensable en 

la mayor!a de los casos la intervenci6n de los peritos Médicos 

Legistas, quienes al examinar las alteraciones org4nicas del -

ofendido, presentan al juzgador el estudio hecho sobre el par

ticular, para que lo tome muy en cuenta en la aplicaci6n de la 

pena seg1ln sea mayor o menor. 
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De lo anterior se desprende la imperiosa necesidad de -

aplicar el peritaje Médico Legal al sujeto pasivo de la infra!::. 

ci6n, en todos los casos de delitos cometidos en contra de la 

vida y la integridad corporal, en la profanación de cad&veres 

y en los delitos sexuales. 

INTERVENCION QUE TIENEN LOS PERITOS EN 

EL DERECHO PROCESAL MEXICANO 

Nuestro Código Procesal para el Distrito Federal dispo

ne en sus art!culos 162 al 188, lo siguiente: 

"Cuando se examinen personas y objetos y se requieran e~ 

nacimientos especiales, se procederS con intervenci6n de peri-

tos". 11 estas ser!.n dos o más, pero bastar§ uno solamente cuan

do ~ste pueda ser habido o cuando el caso sea urgente"; las 

partes tendrán derecho a nombrar hasta dos peritos a quienes -

el tribunal le har& saber su nombramiento y les proporcionar&-

todos los datos que fueren necesarios para emitir su dictamen: 

pero éste no lo atenderá el juez para ninguna diligencia o pr~ 

videncia que se dictare durante la instrucci6n, en la que el 

juez normará sus procedimientos por la opinión de los peritos 

nombrados por é1 11 , 11 cuando un lesionado se encuentre internado 

a consecuencia de un delito en algún hospital público, los :né

dicos de éste se tendrán por peritos nombrados, sin perjuicio

de que el juez nombre otros si lo creyere conveniente, para -

que, juntos con los primeros dictaminen sobre la lesi6n Y ha-
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gan su clasificaciOn leqal 11
• 

11 La necropcia de los cadaveres de personas que hayan fa

llecido en un hospital pablico la practicarán los médicos de

l!ste, salvo la facultad del juez para encomendarla a otros". 

"Fuera de los casos previstos en los dos art1culos ant!:, 

rieres, el reconocimiento o la autopsia se practicar~n por -

los médicos legistas oficiales o por los peritos médicos que

designe el juez". 

"Los peritos que acepten el cargo, con excepciOn de los 

oficiales, tienen obligaciOn de presentarse al juez para que

lcs torne la protesta legal 11
• 

"El juez fijará a los peritos el tiempo en que deban d!!!. 

sempeñar su cometido. 'franscurrido ~ste, si no rinden su di=._ 

turnen ser~n apremiados por el juez, del mismo modo que los -

testigos y co11 iguales sanciones". 

"Si a pesar del primer apremio, el perito no presentare 

su dictamen, sera procesado por los delitos previstos, por el -

COdigo Penal para estos casos". 

"Siempre que los peritos nombrados discordaren entre s1 

el juez los citara a una junta, en la que se decidirán los 

puntos de diferencia, En el acta de la diligencia se asenta-
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rá el resultado de la discusi6n". 

"Los peritos deber~n tener titulo oficial en la ciencia 

o arte a que se refiere el punto sobre el cual deben dictami

nar si la profesi6n o arte est!n legalmente reglamentados; en 

caso contrario, el juez nombrarA a personas pr!cticas. 

"Tambi~n podrán ser nombrados peritos prácticos cuando

no hubiere titulados en el lugar en que se siga la instruc--

ci6n; pero en ~ste caso se librard exhorto o requisí.toria al

juez del lugar en que los haya, para que en vista de la decl~ 

raciOn de los pr5cticos, emitan su opiniOn", 

"Los peritos deberán ser citados en la misma forma que.

los testigos¡ reunirdn además las propias condiciones de ~s-

tos y estarán sujetos a iguales causas de impedimento, Se-

rlin preferidos los que hablen el idioma español". 

"El juez har.1 a los peritos todas las preguntas que --

crea oportunas; les dará, por escrito o de palabra, pero sin

sugesti6n alguna, los datos que tuviere, y hará constar éstos 

hechos en el acta de la diligencia". 

"Los peritos practicarán todas las operaciones y exper!_ 

mentas que su ciencia o arte les sugiera y expresar4n los he

chos y circunstancias que sirvan de fundamento a su dictamen". 
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''El juez cuando lo guzgue conveniente, asistir! al reco

nocimiento que los peritos hagan de las personas o de los obj~ 

tos 11 • 

"Los peritos emi:tirán su dictamen por escrito y lo rati

ficardn en diligencia especial, en el caso de que sean objeta

dos de falsedad o el juez lo estime necesario". 

"Cuando las aptn:tones de los peritos discreparen, el --

juez nombrar:! un tercero en discordia". 

"Cuando el juicio pericial recaiga sobre sujetos que sc

consuman al ser analizados, los jueces no pcrmitirdn que se v~ 

rif iquc el primer an!lisis, sino sobre la mitad de las substa~ 

cias, a lo sumo, a no ser que su cantidad sea tan escasa, que

lon peritos no puedan emitir su opinien sin consumirlas todas, 

Esto se hará constar en el acta respectiva 11
• 

"La designacien de peritos, hecha por el juez o por el -

Ministerio P~blico, debera recaer en las personas que desempe

ñen este empleo por nombramiento oficial y a sueldo fijo". 

"Si no hubiere peritos oficiales, se nombrard de entre

las personas que desempeñen el profesorado del ramo correspo~ 

diente en las escuelas nacionales, o bien de entre los funci~ 

narios o empleados de cardcter t~cnico en establecimientos o-
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corpo11aci:ones dependientes del Gobiernoº. 

"Si no hubiere peritos de los que menciona el p!rrafo -

anterior y el juez o el Ministerio Pablico lo estimaren conv~ 

nfente, podran nombrar otros. En estos casos, los honorarios 

se cubrir~n segOn lo que se pague por costumbre en los esta-

blecirnientos particulares de que se trate, a los empleados -~ 

permanentes de los mismos, teniendo en cuenta el tiempo que -

los peritos debieron ocupar en el desempeño de su comisiOn". 

"Cuando los peritos que gocen sueldo de Erario emitan -

su dictamen sobre puntos decretados de oficio, o a peticiOn -

del Mini:stez:io PQblico, no podr4n cobrar honorariosº. 

"El juez, cuando lo crea conveniente, podr4 ordenar que 

asistan los peritos a alguna diligencia y que se imponga de -

todo el proceso o de parte de ~1 11 

"Cuando el acusado, el ofendido o el acusador, los tes

tigos o los peritos no hablen el idioma español, el juez nom

brar.! uno o dos i.nl:.érpretes mayores de edad, que protestar!n 

traducir fielmente las preguntas y respuestas que deben tan!!. 

mitir. SOlo cuando no pueda encontrarse un entér~rete mayor 

de edad, podr! nombrarse uno de quince años cumplidos cuando 

menosM. 
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"Cuando lo solicite cualqu:ter de las partes, podr.!I escr.f. 

birse la declaracien en el idioma del declarante, sin que esto 

obste para que el int~rprete haga la traducción". 

"Las partes podr!n recusar al interprete fundado la re-

cusaciOn y el juez fallar1i. el incidente de plano y sin recurso". 

"Ningan testigo·podrS ser int~rprete". 

"Si el acusado o alguno de los testi.gos fuere sordo mudo, 

el juez nombrar5 como interprete a la persona que pueda enten

derle, siempre que se observen las disposiciones anteriores". 

"A los sordos y a los mudos que sepan leer y escribir, se 

les interrogar~ por escrito y se les prevendr4 que contesten -

del mismo modo". 

El cedigo Federal de Procedim:tentos Penales no varfa en

el fondo los preceptos que sobre la prueba pericial dispone el 

cedigo del Distrito Federal, no habiendo por tanto necesidad -

de examinar tal ordenamiento, aunque cabe apuntar que el ced1-

go Federal de Proc~dimientos Penales no sólo dispone que deben 

c.xami'lli1rse personas u objetos sino que tambi~n los hechos pue

den ser susceptibles de apreciación pericial quedando cntonce"s 

incompleta la disposic:tón del C!Sdigo del Distrito que determi

na que solamente son susceptibles de examen las personas y los 

objetos. 
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APRECIACION DE LA PRUEBA PERICIAL 

El principio de la libertad para el juzgador tiene una 

doblo manifestaci6n: a) El juez dentro de la amplitud de la -

libertad de su convencimiento moral no tiene obligaciOn de re

currir al perito, puede prescindir de ~l, incluso en los casos 

en que haya que hacer apreciaciones de caracter t~cnico, y és

to es una consecuencia indudable del principio de libre conve~ 

cimiento del juez. 

b) Al lado de ~ste principio hay otro en estrecha cone-

xiOn 169ica con él, y es el de la independencia y libertad del 

juez en la apreciaciOn de la pericia, de aqu1 el dicho corrie~ 

te de que el juez os perito de los peritos, frace hecha afort!!. 

nada que aunque racionalmente contenga un error corresponde a

la verdad segttn nuestro derecho positivo, pues tanto el COdigo 

Federal y aan los cient1ficos seran calificados por el juez o 

tribunal segdn las circunstancias. 

cient1ficamentc es una afirmaciOn absurda, ya que un 

juicio emitido por un t~cnico en determinada rama cient1f ica -

o art1stica jamas podran equipararse al juicio de un juzgador

quien generalmente posea conocimientos generales, de diversas

rarnas de la ciencia. 

La mayoria de los tratadistas estan de acuerdo en que a-



125 

pesar de que los peritos con todos sus conocimientos especiales 

a que se refiere el examen que se les recomienda, no es infali

ble, debe restringirse el valor probatorio de sus examenes. 

También afirman que el juez no debe aceptar ciegamente el 

dicho de estos, porque pueden equivocarse en sus observaciones, 

no aplicando correctamente sus conocimientos en la debida forma 

o equivocarse en· el resultado de su examen por lo tanto expre-

san que teniendo en cuenta los posibles errores de la ciencia -

y los humanos, en cada uno de ellos es necesario tener suma pr!:!_ 

dencia al valorar la prueba pericial y que sea la convicci6n -

del juez la que califique el valor probatorio, y negarle todo-

vrtlor caundo el dictamen est~ en contradicciOn con las dem~s -

pruebas que obran en autos. 

En mi concepto no estoy de acuerdo en tal tesis porque si 

los dtctSmenes de peritos son realizados por personas de recen~ 

cida capacidad y honrad~z, aplicando sus conocimientos cíenttff 

cos debidamente fundados y concuerden entre s1, no comprendo -

que razones existan, para que no se les d~ el valor probatorio

pleno, ya que es la prueba m~s cient1f ica que existe, y por co~ 

siguiente deben rnodif icarse los articules 254 y 288 del Código

de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y del Fede-

ral respectivamente, pues ambas dtsposiciones dejan al arbitrio 

del Juez la valorizaci6n de la prueba, convir~i~ndose nsf el -

juzgador en perito de peritos, lo cual es absurdo, pues invade-
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campos cicnt1ficos que si no ignora, tiene conocimientos muy

suPerfi'c~ales, a los que puedan tener los peritos especializ~ 

ces en determinada rama de la ciencia. 

4.3. RIESGOS DEL DICTAMEN MAL ELABORADO 

De acuerdo en lo expresado en lineas anteriores, el di~ 

tamen pe~icial es emitido por expertos en la materia raz6n por 

la cual deben cuidarse todos y cada uno de los detalles a efe~ 

to de que los resultados que arroje dicha prueba sean los mas 

6ptimos. 

Pudiera darse el caso de que en el momento de llevar 

a cabo el dictamen pericial, por intereses de una de las par~ 

tes el cad~ver hubiese sido manipulado y movido del lugar de 

los hechos, lo que daría como consecuencia que el dictamen 

respectivo careciera de fidelidad, en virtud de que las cir-

cunstancias no son las mismas que si el cadáver hubiese perm! 

necido en el sitio mismo donde sucedieron los hechos. Esto -

traer!a como consecuencia injusta el designar culpables o in~ 

cente a quien no lo fuera en realidad, por ello el Ministerio 

Póblico debe tener en cuenta que al designar el perito respe~ 

tivo tanto en Criminalística como en Bal1stica debe ser un e! 

perto y gente adem~s responsable de su trabajo ya que van a -

dictaminar sobre un homicidio asi como de las características 

de víctima y victimario, por lo que es un aspecto vital para 

el desarrollo del juicio correspondiente. Recordando que la 
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Averiguuci6n Previa es al decir del Maestro Pedro HernSndez -

Silva la base de todo procedimiento penal y como dato curioso -

diremos parafraseando al distinguido Doctor en Derecho, diremos 

que el Ministerio PGblico tiene como misi6n fundamental la in-

vestigaci6n de hechos delictuosos y no como actividad J.a perse

cusi6n de los delitos, pues perseguir significa otra cosa dis

tinta a inves~igar, de aht que la denominaci6n actual es Agen-

cia Investigadora del Ministerio Pfiblico, ya que investigar es 

la meta primordial de la representaci6n social. (7) 

4.4. DESVANECIMIENTO DE PRUEBAS. 

Desvanecer significa atenuar y en el caso que nos ocu-

pa un peritaje mal elaborado puede dar lugar a una atenuaci6n 

de la pena ya que quien es presunto responsable de un homici-

dio puede lograr su libertad si el Peritaje M&dico Legal es e~ 

deble, lo que le permitirS sin duda lograr su libertad ya que 

los indicios darSn lugar a suponer que efectivamente se trata 

de un sujeto que de manera indebida se encuentra privado de su 

libertad por lo que sostenemos que el Peritaje M~dico Legal 

vendrS a confirmar lo sostenido por el Agente del Ministerio -

Pfiblico en el sentido de que el inculpado es efectivamente re~ 

pensable con todas las consecuencias legales a que haya lugar. 

(7) HernSndez Silva Pedro. Curso de Derecho Procesal Penal. 
Apuntes tomados en el mismo. Facultad de Derecho UNAM. M~
xico, 1990. 



CONCLUSIONES 

P~imera. El técnico en criminalística escribe en su dictamen los -

hallazgos o indicios que existen en el lugar de los hechos 

así como describe el mecanismo de los hechos, basándose en 

los indicios y huellas de lesiones cuando existen. 

Segunda. Las lesiones más frecuentes y que orientan al técnico en -

criminal!etica en el homicidio por estrangulamiento manual 

son los estigmas un9ueales 1 equimosis, dígito presión,con

tusiones, escoriaciones y otro tipo de heridas como ejem-

ple por arma blanca y arma de fuego. 

Que si pueden corresponder a un mecanismo mixto de lesiones. 

Tercera. Otros signos de estrangulamiento que son hallazgos en la ne 

cropsia son: 

Fractura del cartílago tiroides, los anillos de la tr! 

quea, equimosis en 6rganos como pulmones y corazón. 

Cuarta. Hay que observar en el cadáver las características de lesig 

nes en cuello para diferenciar , el estrangulamiento de la 

ahorcadura. 

Quinta. 

Sexta. 

Estrangulamiento armado 

surco excoriativo 

completo 

horizontal 

único 

Ahorcadura 

surco apergaminado y profundo 

incompleto 

oblicuo 

típico o atípico 

~a fotografía como medio auxiliar de la Procuración de Jus

ticia revela objetivamente las condiciones del lugar de· los 

hechos. 

Las huellas digitales orientan al depto. de criminal!stica 

a la identificaci6n del presunto responsable del homicidio. 



Séptima. 

Octava. 

Novena. 

Decima. 

En el dictamen de criminalística se nos dará los indicios 

objetivos y se complementará con los hallazgos de la necrop 

sia. Como sería en la ahorcadura el signo de amussat,que 

consiste en el desgarro de las túnicas internas de la ca

rotida. 

Estos documentos como son el dictamen de medicina Forense 

y el de criminalística, para el Ministerio público son de 

vi tal importancia para fundamentar la Averiguación P.t"evia. 

El abogado de la defensa tiene en los dictámenes una forma 

de esclarecer el caso y demostrar la inocencia del presun

to responsable. 

Es importante que el abogado que desee ser penalista curse 

la materia de criminalística y Medicina Forense. 
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