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INTRODUCCION 

Durante mi vida de estudiante despert6 en mi intert!s la - - - -

iq>ortancia del Dictamen Ml!dico en el Procedimiento Penal debido a su 

trasendencia para detenninar la responsabilidad del inculpado. Ademas, 

esta inquietud se increment6, con las inquietudes que mi Padre me --

desperto, al plantearme la esencia del Peritaje M!dico, especi'ficamente 

en cuestit!n de autopsias ,pues el trabaj6 durante cinco alias en el Servi_ 

cio Medico Forense, trasmitiendome mls tarde sus conocimientos y su - - - -

interl!s sobre la iq>ortancia legal de la necropcia. 

El tema no estl agotado, por lo contrario, hace falta un --

mayor estudio con ma mayor adecuaci6n de la realidad. 

La finalidad de este trabajo es precisar los alcances del --

Dictamen Ml!dico Le¡al como llledio de prueba dentro del procedimiento --

penal, cuestionar si esencialmente constituye una mera apreciaci6n o si 

le corresponde un valor pleno; adcmds, considero que la Médicina Forense 

debe tener mas inportancia dentro de la formación del abogado ya que,-

ademlls de anpliarle su criterio jurtdico, ""l'liar4 su sentido hl1118llo --

como ma caracteristica de nuestra carrera; para r.J debe instituirse -

como materia obligatoria dentro del programa de estudios de la FacUltad 

de Derecho. 
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EL PROCESO 

1) •·• CONCEPTO 

Al iniciar el estudio de este capitulo es muy importa~ 

te hacer una distinci6n clara y precisa de lo que es el proce

dimiento y el proceso, tomando en cuenta que el procedimiento 

es una piedra angular dentro de la ciencia procesal, Fenech 

nos dice que el procedimiento es "el sistema o conjunto de nor. 

mas que regulan la procesi6n de los actos en el proceso penal, 

de modo que la din4mica procesal, o sea el avance hacia el re

sultado querido ~ar la norma debe realizarse con arreglo a los 

preceptos procedimentales correspondientes. El procedimiento 

constituye, por tanto, una norma de la actuaci6n~ en tanto el 

proceso consiste en una suceci6n de actos, el procedimiento es 

el m6todo o canon para la realizaci6n de esta secuencia de ac

tos. El procedimiento es la medida del proceso". (1) 

Alcal4 Zamora define al procedimiento como: "la serie 

de actuaciones o diligencia sustanciadas o tramitadas seg6n -

el orden y la forma prescritos en cada caso por el legislador, 

relacionadas entres( por la unidad del.efecto jurldico final, 

que puede ser el de un proceso o el de una fase o fragmento s~ 

yo" (2) 

Para poder definir el proceso penal es necesario no t~ 



mar en cuenta las posturas civilistas, Rivera S.ilva dice: "el 

eTTOr más grande que ha cometido los procesalistas del derecho 

procesal consiste en haber querido trasplantar doctrinas de m~ 

teTia civil como las de Bulow, Wach, Goldschmidt, etc., a los 

'•bitos del derecho procesal penal., provocando as{ una confu

si6n, de la que s61o es posible salir, olvidando esas corrien-

tes". (3) 

Considerando que es importante la separaci6n de esas -

dos mateTias, ya que el proceso civil y penal, poseen caracte

TÍSticas completamente distintas, y por lo mismo es err6nco el 

hecho de querer encuadrar el pToceso penal dentro de los lími

tes del proceso civil. 

Aclarando esta situación, pasaremos a definir lo que -

es el proceso penal "Es el conjunto de actividades debidament.e 

T'<!glamentadas y en virtud de las cuales los 6rganos jurisdic -

cionales, previamente excitados para su actuaci6n por el mini~ 

terio páblico, resuelven sobre una relaci6n jurídica que se 

les plantea". (4) 

En cuanto a la composici6n del procedimiento y del pr2 

ceso diremos que se desarrollan siempre conforme a los princi· 

pios, ya que los actos en ellos no pueden ser ejecutados a ca

pricho o arbitrariamente, estos principios que son la base., 

que deben se1• actuali:.ados y que se pueden encontrar con otros 

nombres son el cimiento sobre los que descansan nuestros c6di· 



gos, el de procedimi~ntos penales para el D.F. y el Federal 

de Procedimientos Penales. 

En cuanto a los principios rectores del proceso, la 

palabra proceso proviene del vocablo latino "procedere", que -

indica avanzar, trayectoria a seguir camino a recorrer en un -

sentido, hacia un destino o fin determinado. 

Por lo que respecta al proceso jurídico Pallares opina 

que uroceso en su aceptaci6n m4s general es "un conjunto de f~ 

n6menos de actos o aconteci•ientos, que suceden en el tiempo y 

que mantienen entre s{ determinadas relaciones de solidaridad 

o vinculaci6n". (5) 

Carnelutti, nos define al proceso co110 "el conjunto de 

todos los actos que se realizan para la soluci6n de un liti 

gio'~. (6) 

Chiv~nda O!Jina que "El proceso es una actividad de los 

6rganos p6blicos encaminados al ejercicio de una funci6n esta· 

tal'.'. (7) 

"Es un conjunto coaplej o de actos del Estado como sob!O 

rano de las partes interesadas y de los terceros ajenos a la · 

relaci6n substancial, actos todos que tienden a la aplicaci6n 

de una ley general a un caso concreto, contravertido para sol~ 

cionarlo o disminuirlo". (8) 



En mi personal opini6n considero, y despu6s de recopi

lar varios autores que el proceso es un conjunto de actos rea

l izados ante un 6rgano jurisdiccional, con la finalidad de de

cidir cual de las partes que se encuentran en controversia ti~ 

ne· la raz6n. 

2).- LA NATURALEZA. 

Las principales doctrinas que se han formado sobre la 

naturaleza jurídica del proceso penal, son las siguientes: 

La de la relaci6n jurldica, la que menciona que el 

proceso es una relaci6n jurídica de derecho p6blico que se es

tablece entre las partes y el juez. 

La otra teoría la sostiene Goldschmidt: "La doctrina 

de la situaci6n jurídica presenta la siguiente ventaja sobre -

la relaci6n jurídica, en que esta no tiene ninguna relaci6n 

con el derecho material, que forma el objeto del proceso, y en 

cambio aquella precisa la situaci6n en que viene a encontrarse 

la parte con respecto a su derecho material, a consecuencia de 

la circunstan~ia de que el mismo sea hecho, valer. En el pro

ceso la situaci6n jurídica procesal, sino un derecho substan -

cial que forma objeto del proceso". (9) 

La de la instituci6n, que es la tcrccrn teoría, mcnci~ 



na que no es el resultado de una combinaci~n de actos, tendien 

tes a un fin, sino un complejo de actividades relacionadas e~ 

tre s{ por el vínculo de una idea com6n objetiva, a la que fi

guran diversas voluntades particulares de los sujetos de quie

nes procede aquella actividad. La instituci6n se compone de -

dos elementos fundamentales que son como la trama y la urdim -

bre de un tejido". (10) 

La cuarta teoría es la que menciona que el proceso es 

una empresa, Guasp la define de esta manera: Debido a que la 

palabra institución resulta una idea est6tica que no sirve pa

ra caracterizar la actividad progresiva. que es el proceso por 

lo cual prefiere utilizar el tErmino empresa, en el autorizado 

sentido de obra o designo llevado al efecto, especialmente 

cuando en 61 intervienen varias personas, por que es el que 

muestra los dos elementos individualizados, la idea objetiva y 

la colaboraci6n organizada que le convierte en realidad". (11) 

La naturaleza jur~dica. a mi criterio. es una relaci~n 

que existe entre ambas partes. como el juez, que tiene deberes 

y obligaciones. El actor las tiene desde el momento que pre -

senta la demanda y al seguir el procedimiento para demostrar -

su derecho, asimismo el demandado tiene obligaci6n tanto en el 

de contestar la demanda y demostrar con el seguimiento de 6sta 

su inocencia. 



3).- OBJETO. 

Tamayo opina que "El objeto del proceso es la presta

ci6n qut" ~e reclama o sea el derecho, la medida, la ventaja o 

lo situaci6n jurldica que se demanda: no la cosa corporal so -

b1·e la cual puede recaer la pretenci6n. Por ejemplo: en la ª!:. 

ci6n reivindicatoria inmobiliaria, el objeto no es el bien in

mueble cuya tendencia se reclama. sino el reconocimiento judi

cial del dominio que se tiene sobre el, por lo tanto la entre

ga del mismo, es decir la finalidad o finalidades que se pers! 

guen en el 0roceso". (12) 

El objeto de la sentencia definitiva que resolver' el 

fondo del asunto, ser' el mismo que el de la demanda. 

~), - Fl!"ES. 

Existen dh·ersas teorlas que se ocupan de los fines 

del proceso, sin embargo no se ha podido llegar a un acuerdo -

para d~terminar cuáles sean estos fines; unos autores afirman 

que son dos: el mediato y el inmediato; otros, que el represi

,.o y et pre\·eonti\"O, en fin, no existe un criterio un,nime so .. 

bre el particular. Veremos a continuaci6n cu&les son las te -

sis mh importantes. 

Exi$~~n mucha~ teorías sobre el fin del proceso, como 

sobre 13 nnturale:a de la cosa ju:gada; unos consideran como -
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fin del proceso la decisi6n de una controversia, pero puede 

haber. claro est,, proceso controversia¡ otros afirman que el -

fin del proceso es dirimir conflictos de voluntades, si bien -

es Último fin de la jurisprudencia contenciosa, pero con ésto 

nose aclara cu'l es el fin del proceso. La coacci6n tampoco -

puede considerarse coao fin del proceso. Por Óltimo seftala 

que la protecci6n jurídica a la actuaci6n de la ley que se ha 

colocado coao fin del proceso es, en verdad, su fin ideal, es 

decir, tal fin es metafísico. (13) 

Flori'n distinsue dos clases de fines a los cuales pu~ 

de dirisirse el proceso: 

a).- "El fin general mediato del proceso penal se ide!!, 

tifica con el del derecho penal en cuanto est' dirigido a la -

realizaci6n del mismo, que tiende a la defensa social, entend! 

da en sentido amplio, contra la delincuencia". 

b).· "El fin general inmediato dice la relaci6n a la -

aplicación de la ley al caso concreto". Ya que aquella no con 

tiene sino prevenciones abstractas, por lo tanto en el proceso 

se debe comprobar si el hecho cometido es un delito y si al 

que se le hace la imputaci6n fue su autor o partlcioe, para i!!, 

dagar si el hecho constituye un delito y posteriormente decla

rar, si eso sucede, la responsabilidad del delincuente. (14) 

Al hacer la divisi6n del.procedimiento y de las partes 



fin del proceso la decisi6n de una controversia, pero puede 

haber_claro est'• proceso controversia¡ Otros afiraan que el -

fin del proceso es diriair conflictos de voluntades, si bien -

es 6ltiao fin de la jurisprudencia contenciosa, pero con ésto 

nose aclara cu'l es el fin del proceso. La coacci6n tampoco 

puede considerarse coao fin del proceso. Por 6ltimo senala 

que la protecci6n jur(dica a la actuaci6n de la ley que se ha 

colocado coao fin del proceso es, en verdad, su fin ideal, es 

decir, tal fin es aetaflsico. (13) 

Flori'n distin¡ue dos clases de fines a los cuales pu~ 

de diri¡irse el proceso: 

a). - "El fin ¡eneral mediato del proceso penal se ide_! 

tifica con el del derecho penal en cuanto est' dirigido a la -

reali:aci6n del mismo, que tiende a la defensa social, entend! 

da en sentido aaplio, contra la delincuencia". 

b).- "El fin general inmediato dice la relaci6n a la -

aplicaci6n de la ley al caso concreto". Ya que aquella no con 

tiene sino prevenciones abstractas, por lo tanto en el proceso 

se debe comprobar si el hecho cometido es un delito y si al 

que se le hace la imputaci6n fue su autor o ~artlcine, para i~ 

dagar si el hecho constituye un delito y posteriormente decla

rar, si eso sucede, la responsabilidad del delincuente. (14) 

Al hacer la divisi6n del.procedimiento y de las partes 



del proceso, nos parece mAs correcta la interp.retaci6n del 

••estro Pifta Palacios. 

8 

El maestro Pifta Palacios, hace menos complicada la di

visi6n, pero antes hace el razonamiento siguiente y a 61 se r~ 

fiere en su libro de Derecho Procesal Penal, en la forma si 

guiente. "Como dijimos al definirlo, el conjunto de actos y -

hechos que realiza el Juez, el agente del Ministerio Público, 

el Ofendido y el Procesado, no puede decirse que exista un fin 

general, si no es con rclaci6n a los lnter~sc~, que caJa ele--

mento de los citados representa. Y así tendremos en cuanto al 

Juei, oue el proceso persigue el que 6ste tenga una base para 

dictar sentencia; respecto al Ministerio P6blico: garantizar -

la vida de su acci6n; en cuanto al procesado que tenga libre 

el ejercicio de defensa; por lo que se refiere a la Sociedad, 

se le repare el dafto aplicando el medio justo mediante el cual 

,.., readapte el delincuente y, finalmente, por lo que se refie

re al ofendido: resarci6ndolo de \os daftos materiales y mora-

les que hubiere sufrido por la comisi6n del delito". (15) 

(, 

Niceto Alcal6 Zamora afirma que dos son los fines del 

Proceso fundamentalmente,"··· que cabría llamar represivo y .. 

preventivo: restaurar el orden (jurídico) pjrturbado y evitar 

que se ~erturbe el orden (páblico) por obra de la autodefensa; 

pero el desarrollo de esas ideas lo reducen los procesalistas 

a su mínima expresi6n y dan casi por enterrada a la autodefen

sa, que tiene, y seguir& teniendo, variadísimas manifestacio 



nes, lícitas unas e ilícitas otras, y cuya huella o impregna -

ci6n se descubre, adem&s, a poco que se ahonde, en diversas 

instituciones procesales". (16) 

Guiller110 Colín S'nchez, afiraa que los fines específ! 

cos del proceso son la verdad hist6rica y la personalidad del 

delincuente; a trav~s de esa verdad hist6rica, el juez normar& 

su conducta con plena conciencia para poder hacer una exacta -

ap1icaci6n de la ley, adem«is debe tomar en consideraci6n la 

personalidad del delincuente para hacer una v.,;nlaJ.cra lnJivi 

dualizaci6n de las penaL (17) 

De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, y medita~ 

do los conceptos anteriormente seftalados, estimo que los fines 

específicos del proceso (verdad hist6rica y personalidad del -

delincuente), por si solos acarrean cOmo consecuencia la res -

tauraci6n del orden jurídico alterando y la evitabilidad de 

perturbaciones nosteriores como afirma Alcal& Zomora, pero ~s

to, •'• que fines específicos del proceso, considero que son -

consecuencias del mismo¡ por lo tanto, es pertinente insistir 

que, verdad hist6rica y personalidad del delincuente son los 

fines específicos de todo proceso penal, y que tienen ambos 

una vinculaci6n tan estrecha. que no podría concebirse el uno 

sin el otro, para realizar con ello el fin áltimo de la ley. 
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5),- SUJETOS. 

El principio de acusaci6n, debido a un 6rgano separa -

do del juez, lleva en s{, la exigencia de una defensa indepen

diente, de donde surge la necesidad de la existencia de dife -

rentes sujetos, que inte¡ren la relaci6n jurídica, en ella, e!!_ 

contra11os: 

SUJETOS PRINCIPALES, los cuales son: 

a) El 6r¡ano de la acusaci6n 

b) El 6r¡ano de la Jurisdicci6n 

c) El sujeto activo del delito 

d) El sujeto pasivo del delito, o sea el ofendido. 

e) El 6r¡ano de la defensa. 

SUJETOS NECESARIOS: 

a) Los peritos. 

b) Los testi¡os 

SUJETOS AUXILIARES: 

a) La policía 

b) Los secretarios y oficiales judiciales. 

c) Personal de los establecimientos carcelarios. (18) 
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Una de las m4s grandes dificultades en el Proceso pe -

nal, la encontramos en el problema de la igualdad de los suje

tos en el proceso, los cuales, deben guardar una relaci6n de -

equilibrio ya que existe un notable contraste entre el Estado 
\ 

y el individuo, desequilibrio que hay que tratar de corregir, 

por la necesidad de proteger los derechos individuales de li -

bertad que le corresponden a los cuidados. 

La defensa, no s61o representa una necesidad para el -

acusado, sino taabi6n, para la recta administraci6n de la jus

ticia, esta aseveraci6n, ser6 as!, en cuanto se parta del pun

to de vista de la igualdad de derechos, en la tutela jur{dica, 

consider4ndose entonces a la defensa tan necesaria como la ac~ 

saci6n, por lo que en Relaci6n Jurídica Procesal, encontramos 

actos de acusaci6n, actos 4e defensa y actos de decisi6n, eje

cutados por los sujetos Principales, y actos de peritaje, tes

tiaonios, actos de policía, etc. pero por la necesidad de no 

extendernos demasiado, en el presente trabajo s6lo tocaremos a 

los citados sujetos o sea a los sujetos principales, tratando 

de analizar brevemente su estructura y su funci6n. 
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CAPITÚLO 11 

1) AVERIGUACION PREVIA 

Pr&cticamente no existe un concepto de averiguaci6n 

previa, s6lo el C6digo Federal de Procedimientos Penales en su 

artículo lo. Fracci6n I hace menci6n a ella diciendo: 

"El procedimiento penal federal tiene cuatro períodos: 

l.· el de averiauaci6n previa a la consignaci6n a los 

tribunales, que comprende las diligencias legales necesarias · 

para que el Ministerio Póblico pueda resolver si ejercita la 

acci6n penal" .••• (1) 

No obstante lo anterior, algunos autores proporcionan 

un concepto de ella, como Colín S&nchez, que dice: "La prepa· 

raci6n del ejercicio de la acci6n penal se realiza en la averi 

guaci6n previa, etapa procedimental en que el Ministerio Póbl.!_ 

co, en ejercicio de la facultad de Policía Judicial, practica 

todas las diligencias necesarias que le permitan estar en apt! 

tud de ejercitar la acci6n penal, debiendo integrar para esos 

. fines, el cuerpo del delito y la presenta responsabilidad, 

(2) 

Arilla Bas, expresa por su parte: "El período de pre· 

paraci6n del ejercicio de la acci6n penal, que las leyes de 
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procedimientos acostumbran en denominar de averiguaci6n previa, 

tiene por objeto. reunir los requisitos exigidos por el artíc~ 

lo 16 de la Constituci6n, para el ejercicio de la acci6n penal. 

El desarrollo de este período compete al Ministerio P6blico". 

(3) 

En tanto que Gonz,lez Bustamante, manifiesta: "La av.!:_ 

riguaci6n previa, tambi6n llamada fase preprocesal, tiene por 

objeto investigar el delito y recoger las pruebas indispensa -

bles para que el Ministerio P6blico se encuentra en condicio -

nes de resolver si ejercita o no la ac¿i6n penal. Es, en 

otros t6rminos, el medio prenaratorio al ejercicio de la ac -

ci6n". (4) 

Consideramos que la definici6n,proporcionada por el s~ 

gundo autor, es m'• atendible, tomando en consideraci6n que 

los extremos a que se debe de llegar para poder concluir dicha 

averiguaci6n, es la suma de los requisitos que exige el art!c~ 

lo 16 de la Constituci6n. 

Ahora bien, para poder iniciar la reuni6n o el cumpli

miento de esos requisitos exigidos ~or el artículo 16 Constit~ 

cional, es menester observar, el tambi6n cumplimiento de otros 

requisitos legales o de iniciación, que son: la presentaci6n -

de una denuncia o querella, -que constituyen los ánicos medios 

por los cuales, el Representante Social tiene conocimiento de 
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un hecho supuestamente delictuoso, adem!s de ser los 6nicos 

que seftala nuestra Constituci6n; en consecuencia. quedan rele

gados la pesques a y la delaci6n o denuncia an6.ni;,,a. 
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3) • - AUTO DE RADlCAC[ON. 

El Auto de Radicaci6n tiene por objeto el sujetar a 

las partes a determinado Tribunal, siendo dichas partes el Mi

niesterio Público y la defensa que actúa en representaci6n del 

indiciado. 

Estos son los efectos del Auto de Radicación, fija la 

jurisdicci6n del Juez, es decir, el Organo Jurisdiccional tie

ne la fncultad, obligaci6n y poder de decir el Derecho, en to

das aquellas cuestiones que se le plantean. Vincula a las Pª.!: 

tes a un Organo Jurisdiccional, o sea, que a partir del Auto -

de Radicaci6n, el Ministerio Público tiene que actuar ante el 

Tribunal donde se ha radicado el asunto, siéndole imposible -

promover diligencias ante otro Tribunal. Asimismo, el imputa

do y el defensor se encuentran sujetos tambi~n a un Juez dete~ 

.minado, ante el cual deben promoveT todas las gestiones que -

crean pertinentes. 

Adem~s sujeta a los terceros a un Organo Jurisdiccio -

nal cuando éstos tengan algo que ver con el asunto. 

El Auto de Radicación seftala la iniciaci6n de un pe 

r{odo que tendr& un t&rmino m6ximo de setenta y dos horas, el 

cual tiene por objeto el fijar una base s61ida y segura para -

poder dar inicio al Proceso, esto significa, el establecer la 

certeza de la existencia de un delito y la posible responsabi-
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lidad de un sujeto. Si no existiera esta base no se podría 

iniciar ningún Proceso, por la carencia de principios s6lidos 

que justifiquen las actuaciones posteriores. 

En este se pueden producir ciertos efectos fuera del 

ámbito jurisdiccional, como lo es el caso referente a los em -

nleados del Servicio Exterior Mexicano, para los cuales hay -

susoensi6n de emnleo sin goce de sueldo, no tiene seftalado en 

nuestra legislaci6n nin¡ún requisito formal, siendo que única

mente debe contener la manifestaci6n de que queda radicado al-

11ún asunto. 

Fran.co Sodi nos seftala los elementos (!Ue en la pr&cti

ca contiene el Auto de Radicaci6n, que son, a saber: 

El nombre del Juez que lo pronuncia, el lugar, el afto, 

el aes, el d!a y la hora en que se dicta y los mandatos relntl 

vos a lo siguiente: 

r.- La radicaci6n del asunto; 

II.- La intervenci6n del Ministerio Público; 

III.- La orden para que se proceda a tomar al detenido -

su declaraci6n preparatoria en Audiencia pública; 

IV.- Que se practiquen las diligencias necesarias para 

establecer si está o no comprobado el cuerpo del -

delito y la probable responsabilidad; y, 
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V.· Que en general, se le facilite al imputado su de · 

fensa, de acuerdo con las fracciones IV y V del a~ 

t{culo 20 de nuestra Carta Magna. 

Al mestro Franco Sodi, se le olvida mencionar un punto 

·•'•· el cual es de vital importancia, siendo Este: 

VI.· La orden de que se decida la situaci6n juridica 

del indiciado dentro del t6rmino de las setenta y 

dos horas. 

Bl Auto de Radicación puede ser con detenido o sin de· 

tenido; siendo imoortante seftalar la hora en que se recibe la 

consiRnaci6n para el efecto de computar los t6rainos de cuaren 

ta y ocho horas para que dentro de Estas el inculpado rinda su 

declaración preparatoria y de setenta y dos horas para que den 

tro de 6stas el Juez resuelva sobre la situaci6n juridica del 

indiciado. 

Bn caso de tratarse de una consignación con detenido, 

el Juez tomar' en cuenta lo perceptado en el articulo 19 de la 

Constitución, que a la letra dice: "Ninguna detención podr' 

exceder del t6raino de tres d{as, sin que se justifique con un 

Auto de Formal Prisi6n ••• ". 

De esta manera el Organo Jurisdiccional dentro de 'las-
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cuarenta y ocho horas del t~rmino aludido, ordenará la prácti

ca de un conjunto de diligencias, contenidas en el articulo 20 

Constitucional, 

Si es sin detenido, el Juez toaar& en cuenta si los h~ 

chos ameritan pena corporal, o'si se sancionan con pena alter

nativa·, ya ambos casos deirvan hacia distintas consecuencias -

jurídicas, que son, a saber: en el primer caso, una vez satis

fechos los requisitos del artículo 16 de nuestra Carta Magna -

proceder' la orden de aprehensi6n; y en el segundo caso, proc~ 

derl el llbra11lento de cita, comparecencia u orden de present~ 

ci6n, para lograr la presencia del sujeto activo ante el Orga

no Jurisdiccional. 

2." LA DENUNCIA. 

Es h denuncia un )'rimer ¡>aso para conocer del delito 

que se deberá investigar en la averiguaci6n previa, existiendo 

los delitos que se llaman de oficio en los que cualquier pers~ 

na, siendo el itneresado directamente, el ofendido o siendo un 

tercero, pone en conocimiento los hechos al Ministerio P6blico 

el cual es el representante de la sociedad y tiene la obliga -

ci6n de protegerla. 

"La denuncia es la relaci~n de actos, que se suponen -

delictuosos, hecha ante la autoridad investigadora con el fin 
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de que f;sta tenga conocimiento de ellos". (5) 

Esta definici6n nos seftala varios elementos que debe -

.tener la denuncia, los cuales ser'n comprobados en la agencia 

investiRadora y son los siguientes: 

"La denuncia definida en la forma que antecede entre · 

ga los si¡uientes elementos: 

a,- Relaci6n de actos que se estiman delictuosos; 

b.- Hecha ante el 6rgano investigador, y 

c. - Hecha por cualquier persona" (6). 

Las denuncias relatan los hechos que se suponen son 

delictuosos al Ministerio P6blico, con el fin de que se inte 

gre la averi¡uaci6n y se deteTl!line si existe el cuerpo del de

lito y si hay presunta responsabili-ad. 

Las denuncias pueden ser presentadas por cualquier peL 

sena, Ya. $ea el ofendido o cualquiera que tenga conocimiento · 

del hecho, Procede lo anterior cuando se trata de delitos que 

se persiguen de oficio. 
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~).- LA QUERELLA 

Existen delitos que se persiguen a petici6n de parte y 

son los siguientes: dafto en propiedad ajena imprudencial, pe -

li¡ro de contagio entre c6nyuges, estupro, rapto, adulterio, -

abandono de hogar, lesiones por im!Jrudencia. cometidas en tr,n

sito de vehículos, de los artículos 289 y 290 del C6digo Pe~al 

golpes y violencia simples, injurias, difamaci6n y calumnias, 

robo o fraude cometido entre ascentiente y descendiente cuando 

intervenga una persona ajena a este parentesco, robo y fraude 

entre c6nyuges, suegro y yerno o nuera, entre padrastro e hi -

jastro, o entre hermanos y abuso de confianza. 

Estos delitos tienen como requisito indispensable que 

la persona ofendida o su representante legal (en los casos en 

que el ofendido sea menor de edad o incapacitado), manifieste 

su voluntad de que se persi¡a al que se presume transgredi6 la 

ley penal. 

"Podemos definir la querella en tfrminos generales co

mo la narraci6n de hechos presumiblemente delictivos por la 

parte ofendida ante el 6rgano investigador con el fin de que 

se castigue al autor de los iaismos". (7) 

"As{ establecida la querella, claramente se advierte -

que es unaeera condici6n de procedibilidad para ejercitar la 

acci6n penal, ya que mientras la querella no se haya interpue~ 
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aa alguna al autor del delito, y una vez interpuesta la promo

ci6n de la acci6n no resulta forzosa, pues el Ministerio Públi 

co tendr6 que examinar previamente si se han reunido los requi 

sitos legales para que tal ejercicio se lleve a cabo". (8) 

Tanto la denuncia como la querella son los primeros 

elementos con que cuenta la averiguaci6n previa ya que son los 

medios para ~oner en conociaiento de la autoridad competente -

la comisi6n de los hechos delictuosos, pero estos dos medios -

tienen las siguientes diferencias: 

En primer lugar y como característica fundamental de -

distinci6n, tenemos que la querella solo puede ser presentada 

por la persona ofendida o por su representante legal, debiendo 

contener la manifestaci6n expresa de que se persiga al delin -

cuente, en tanto que la denuncia puede ser presentada por cua1 

quier persona; la segunda característica de distinci6n radica 

en que los delitos que por medio de la denuncia llegue al con2 

cimiento del Ministerio Público se persigan de oficio, en tan

to que por excepci6n determinados delitos solo podr'n ser per

seguidos a petici6n de parte; otra diferencia es que los deli

tos que se persiguen a petici6n de parte pueden ser suspendí -

dos por el perd6n y con éste puede terminar la averiguaci6n 

previa como el mismo proceso, o sea, que por su propia volun -

tad puede renunciar la parte ofen~ida a continuar con la pers~ 

cuci6n desistiéndose de la acci6n penal. 
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As{ pues el perd6n procede seg6n el artículo 93 del 

C6digo Penal cuando el delito se persiga por querella, que ~s

te se otorgue antes de que el Ministerio P6blico formule con -

clusiones, y por 6ltimo que el ofendido lo otorgue por si mis

mo o por medio de su representante legítimo. 

"ARTICULO 115.- Cuando el ofendido sea menor de edad -

puede qúerellarse por s{ aismo, y si a su nombre lo hace otra 

persona surtir' sus efectos la querella si no hay oposici6n -

del ofendido". (9) 

Coao vemos, en el anterior artículo, el ofendido pue -

de querellarse directamente, pero en muchas ocasiones el ofen

dido y el querellante no son la •isma persona, lo mismo pasa -

con la denuncia pues muchas veces los denunciantes son testi ~ 

gas o representantes del ofendido que son los que hacen del c~ 

nocimiento del 6rgano investigador el hecho delictuoso. 

Otra diferencia es que en la d.enuncia el denunciante -

que ha rendido su declaraci6n o en su caso aportado pruebas en 

la averiguaci6n previa, pierde todo poder para seguir en rela

ci6n con el proceso, en cambio el qucrellano tiene tal impor -

tancia todavía en el proceso ya que de el depende que haya se~ 

tencia o se otorgue antes el perd6n. 
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5)DECLARACIOÑ PREPARATORIA, 

Es necesario que por mandato Constitucional, se le to

•• al inculpado su declaraci6n preparatoria, dentor de los cu~ 

renta y ocho horas siguientes al momento en que queda a dispo

sici6n del Juez. El articulo ZO, Fracción III de nuestra Car

ta Ma¡na). 

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

testigos que declaren en su contra, la naturaleza y la causa -

de la acusaci6n, con el fin de que conozca el hecho il{cito -

que se le atribuye, y de esta manera puede contestar el cargo¡ 

JI.- La ¡arantía de la libertad caucional en todos 

aquellos casos en que proceda y el procedimiento para obtener

la: y, 

111,- El derecho que tiene para defenderse por sí mis

.mo o para nombrar persona de su confianza que lo defienda ad -

virti6ndole que si no lo hiciere, el Juez le nombrará un defe~ 

sor de oficio. (Artículo Z90 del C6digo de Procedimientos Pe

nales para el Distrito Federal). 

En el Código Adjetivo para el Distrito Federal, dice -

en su artículo Z88 la prohibici6n de la permanencia de los te~ 

tigos que deban ser examinados en esta etapa, en el local don

de se le está tomando la declaración preparatoria al consigna-
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do; este supuesto tiene un 16gica raz6n de ser; ya que, si es· 

cucharan lo declarado por el probable·responsable, esto podría 

influir en la declaraci6n que posteriormente vayan a rendir •· 

los testigos en cuesti6n y lds a6n si éstos lo son de descargo, 

pues declararían en fonia conteste a lo manifestado por el in· 

culpado provoc,ndose una marcada ausencia de veracidad en su · 

dicho. 

Se contempla la opci6n para el consignado de declarar 

o no hacerlo en la diligencia de la declaraci6n preparatoria, 

o bien su deseo de contestar a las cuestiones de la defensa, y 

si no contesta a las pre¡untas del Representante Social, 6nic! 

mente expresar que ratifica o no la declaración ante·la Poli· 

c!a Judicial o el Ministerio P6blico. 

El inculpado en su declaraci6n se referir' a los hechos 

que se le imputen, adea&s de proporcionar sus datos persona ·• 

les. El Ministerio Pl1blico y el defensor tienen derecho a in· 

terro¡arlo sin utilizar preguntas que resulten caociosas; las 

cuales ser&n desechadas por el Juez, Es as! como la declara · 

ci6n puede contener desde una confcsi6n circunstanciada, hasta 

una negativa rotunda, por parte del inculpado. 

El C6digo de Procedimientos Penales, en su art!culo •· 

294 dice que: "ter111inada la declaraci6n u obtenida la manife.!!_ 

taci6n del detenido de que no desea declarar, el Juez nombrar& 
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al acusado un defensor de oficio, cuando proceda, de acuerdo -

con la Fracci6n llI del articulo 290'', o si el posible respon

sable no nombrara defensor. 

Nuestra Constituci6n en su artículo 20, Fracci6n IX, -

dice: "Si el acusado no quiere nombrar defensores, despuás de 

ser requerido para hacerlo, al rendir su declaraci6n preparat~ 

ria, el Juez le nombrar! uno de oficio. El acusado podr! nom

brar defensor desde el momento en que sea aprehendido, y ten -

dr! derecho a que 6ste se halle presente en todos los actos de 

Juicio ... ". Resulta bastante obvio, que al seftalar el mencio

nado precepto que al rendir su declaraci6n preparatoria el Juez 

le nombrará uno de oficio, se est& refiriendo ya sea previo al 

momento de rendirla o al momento en que la rinda y no como se 

seftal6, una vez concluida la mencionada declaraci6n. Dicho 

precepto, es adem!s contrario en relaci6n al artículo 290 Fra~ 

~i6n III que establece la obligaci6n del Juez de hacerle saber 

al detenido en el mismo acto de la declaraci6n preparatoria, -

como se dijo anteriormente, el derecho que tiene para defende~ 

se por s{ mismo o para nombrar una persona de su confianza y -

si no lo hiciere, el Juez le nombrar! un defensor de oficio, y 

con el Z92 que determina que el Ministerio Público y la defen

sa, tendr~n derecho de interrogar al acusado ... "¡ lo cual im -

plica que el nombramiento del defensor es anterior a la decla

raci6n ~reparatoria. 



6)AUTO DE FORMAL P~OCESAMIENTO. 

Es el que el juez dicta cuando logra reunir los requi

sitos del art{culo 16 Constitucional, sea cuando el cuerpo del 

delito y la probable responsabilidad se encuentren comprobados 

da inicio al proceso penal, y este auto tambiEn implica la pri 

vaci6n de la libertad del inculpado. 

Pi~a y Palacios dice: "Auto si¡nifica determinaci6n -

o resoluci6n judicial formal, indica la existencia de requisi

tos o de determinadas condiciones de mera foraa; prisi6n en su 

m&s amnlia acepci6n es privaci6n de la libertad, por lo tanto 

auto de formal prisi6n es la deeisi6n judicial que fija esa si 

tuaci6n, estableciendo los elementos que determinan la forma -

en que se han probado y el valor probatorio de los elementos 

de que se hizo uso nara que quedaran probados". (10) 

Los fines que persigue el auto de formal p~isi6n desde 

el punto de vista legal son dos: 

El primero resolver la situaci6n jur{dica del acusado. 

Y el segundo que se abra el proceso; los requisitos 

del auto de formal prisi6n son de fondo y de forma. 

En cuanto a los de fondo comprende el análisis de las 

nruebas y la determinaci6n de la ley violada, y por medio de -



28 

esas pruebas se d6 la justificaci6n de los hechos violatorios 

relativos a la presunta responsabilidad del inculpado. 

Y por lo que se refiere a los requisitos de forma, sea 

la exposici6n del caso, la a9licaci6n del derecho el caso y -

asimismo la resoluci6n. 

Martinez Incl'n nos define el auto de formal prisi6n 

como "la resoluci6n por virtud de la cual el 6rgano de la ju 

risdicci6n habiendo comprobado, tanto el cuerpo del delito co

mo la probable 'responsabilidad y las circunstancias de comi 

si6n, dentro del t6rmino Constitucional de 72 horas, declara 

que debe realizarse el proceso en investigaci6n de los deli 

tos imputados a los consignados y cuya punibilidad es de pri 

si6n o de ~sta multa, se caracteriza por dar lugar a la pri -· 

si6n preventiva". (11) 

.. ?). ·INSTRUCCION. 

El periodo del proceso o tambi6n llamado instrucci6n, 

se inicia con el auto de formal prisi~n, a tal conclusi6n nos 

lleva la lectura del articulo 19 Constitucional el cual nos · 

dice "Todo proceso se seguirA forzosamente por el delito o d!'_ 

litos sel\alados en el auto de formal prisi6n" (12) que en los 

t6rminos transcritos se habla de seguir un proceso despu6s 

del auto de formal prisi6n es porque &sto lo inicia. 
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El objeto del proceso lo dividen los autores en prin 

cipal y accesorio. 

A) El primero, que nace de la pretenci6n punitiva del 

estado afectando directamente a éste, tiene pués un car&cter -

fundamental pGblico y se rige a su vez por dos principios, el 

de indisponibilidad y el de la inmutabilidad. 

El primero significa que ninguna de las partes tiene -

facultad para desviar el curso del proceso. ni para imponer al 

6rgano jurisdiccional la decisi6n, de ahí que el 6rgano juris

diccional pueda variar la clasificaci6n legal de los hechos 

consignados por el Ministerio PGblico. 

El principio de inmutabilidad del objeto del proceso, 

significa que la relaci6n jurídica llevada al proceso no puede 

tener otra soluci6n que la que le da la sentencia, aunque exi~ 

te una excepci6n a éste principio y la constituyen los delitos 

perseguibles unicamente por querella necesaria en el cual se -

extingue la acci6n penal y por consiguiente el proceso sin 11~ 

gar a la sentencia por el perd6n de la parte ofendida y al 
' respecto nos habla el artículo 93 del C6digo Penal que a la l~ 

tra dice "El perd6n del ofendido o del legitimado para otorga! 

lo, ~xtingue la acci6n penal respecto de los delitos que sola

mente pueden perseguirse por querella, siempre que se conceda 

antes de pronunciarse sentencia en segunda instancia y el reo 
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no se oponga a su otorgamiento". 

B) El objeto accesorio del proceso est' constituido 

seg6n algunos tratadistas por una relaci6n jurídica del orden 

patrimonial, que se traduce en la reparaci6n del dafio causado 

por el delito. 

Mardnez Inc1'n nos define la instrucci6n "Como la pr!_ 

mera etapa de proceso penal que comprende los actos que se re.!. 

lizan ante y por el 6rgano jurisdiccional desde que se dicta -

el acto de procesamiento hasta que se declara cerrada (la ins

trucci~n), escencialmente en ésta etapa se ofrecen, admiten y 

desahogan las pruebas promovidas por las partes, y en su caso 

las ordenadas por el tribunal". (13) 

Definitivamente la instrucci6n llamada as~, en mate 

zial penal equivaldría al proceso en el cual se va a determi -

nar si existe delito y responsable de ~ste, y la instrucci6n -

se inicia con el auto de formal prisi6n y concluye con el cie

rre de la instrucci6n en ~ste per~odo se ofrecen pruebas, se -

ordenan por'parte del juez las pruebas necesarias y se admiten 

y desahogan, las pruebas ofrecidas por las partes. 

8) OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. 

Para poder entender en que consiste el ofrecimiento de 

nruebas empezaremos por definir prueba que viene del latln PRQ 

BANDUM·que significa patent, zar, hacer fé (14) ahora probar -
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que procesalmente provoca en el &nimo del titular del órgano -

jurisdiccional, la certeza respecto de la existencia o inexis

tencia pret6ritas de un hecho controvertido, y por lo tanto e~ 

ta certeza es el resultado de un razocinio por parte del juez. 

Ahora bien, existen medios de orueba, que son aquellos que la 

ley permite para conocer la verdad de los hechos discutidos en 

el juicio. 

Colin s&nchez nos explica "que la prueba nace en el mo 

aento mismo en que suceden los hechos", y en consecuencia ope

ra desde la averiguación previa, etapa procedimental con la -

cual el funcionario de la Policta judicial lleva a cabo la re

colecci6n de todo elemento que conduzca al conocimiento cierto 

del delito y de la presunta responsabilidad, as{ como brindar

le el fundamento jurídico sobre esto, y mis tarde continúa en 

la instrucci6n, así como en la averiguaci6n previa, se dan ac

tos de prueba como la inspecci6n, examen de testigos, cte., 

dentro de la instrucción se cuenta con mayor oportunidad para 

desahogar ese material probatorio y asimismo se han fijado los 

hechos fundamentales podr&n aportarse algunas nrobanzas, las -

cuales junto con las ya anortadas producir~ una mayor veraci -

dad sobre los hechos. 

9) ADMISION Y ORDENAMIENTO DE PRUEBAS. 

El articulo 314 nos seftala al respecto: 

El auto de formal prisi6n. 
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El articulo 314 del C6digo de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal nos seftala al respecto: 

"En el auto de formal 1?risi6n se ordenar' poner el pr!!_ 

ceso a vista de las partes para que propongan, dentro de quin

ce d{as, contados desde el siguiente a la notificaci6n de di • 

cho auto, las pruebas que se estimen pertinentes, las que se -

desahogar!n en los treinta d{as posteriores, término dentro 

del cual se practicar'n igualmente, todas aquellas que el juez, 

estime necesarias para el esclarecimiento de la verdad y las -

diligencias relativas~ 

En el caso que dentro del término seftalado en éste ar

t{cul~, y al desahogar las pruebas aparezcan de las mismas nu~ 

vos elementos probatorios, el juez podr' ampliar el t~rmino -

por diez d{as mis a efecto de recibir lo que a su juicio cons!_ 
0

dere necesarios para el esclarecimiento de la verdad. i .. 

La admisi6n de prueba es de suma importancia por lo -

cual el per{odo·para admitir las pruebas puede ampliarse cuan

do surjan otras que puedan servir para que a criterio del juez 

sirvan para determinar la comisi6n del delito y la probable 

responsabilidad por parte del inculpado. 



1€).· EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS. 

Esto coao no lo menciona el articulo antes citado se -

bar' dentro de los treinta días posteriores al plazo de ofreci 

siento de las pruebas. 

El desahogo de las mismas debe de estar regido por los 

siauientes principios: 

A) El de iaedici6n, que es el que se refiere a que el 

juez deber' desahogar personalmente las pruebas. 

B) El de contradicci6n, el cual consiste en que las 

pruebas se Tindan con citaT la otT& parte, es deciT et defen -

sor nuede estar presente en todos los actos jurídicos que se -

realicen. 

C) El de publicidad el cual implica que las pruebas se 

rindan en audiencia p6blica. 

DJ El de legalidad, que exige que cada prueba deba re~ 

dirse de acuerdo a lo establecido por la ley. 

E) El de equilibrio que debe existir entre ambas par -

tes, para que gocen de iguales derechos en la recepci6n, es d~ 

cir ambas partes tienen el mismo derecho de presentar las pru~ 

bas que ellos juzguen pertinentes. 



F) El Último principio es el de idoneidad, este consi~ 

te en que las pruebas que se presente, deben ser aptas para en 
caainar al juez a la certeza. 

Con base a los principios mencionados y de los t6rmi -

nos fij ad~s en el artículo 314. del Código de Procedimientos P~ 

nales para el Distrito Federal, se realiza el desahogo de las 

pruebas. 

D) CIERRE DE INSTRUCCION. 

Ya vez desahogadas las pruebas promovidas por las par

tes y una vez 0ue se practicaron las diligencias, que el juez 

orden6 para el conocimiento de la conducta o hecho de su proba 

ble autor y transcurrido el tiempo seftalado por la ley para t~ 

les diligencias, declarar' cerrada la instrucción se dar' vis

te al Ministerio Público y a la defensa durante un t6rmino de 

cinco d{as, para formular sus conclusiones. 

El artículo 315 del Código de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal el cual nos seftala "Transcurridos o -

renunciados los plazos a que se refiere el artículo anterior, 

o si nos hubiere promovido prueba, el juez declarar& cerrada -

la instrucción mandando poner la causa a la vista del Ministe

rio Público y de la defensa. Si el expediente excediera de -

cincuenta fojas, por cada veinte de exceso o fracci6n se aumen 

tar& un día más. (15) 
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Se avisar4 a las partes que se ha cerrado la instruc -

ci6n y es con la finalidad de que formulen las conclusiones. 

E) CONCLUSIONES NO ACUSATORIAS. 

Una vez cerrada la instrucci6n, el juez dar' a las par. 

tes un plazo de cinco d{as por cada uno para la formulaci6n de 

conclusiones. 

El Ministerio P6blico 'debe presentar' sus conclusiones, 

en el plazo indicado, en caso de que éste no lo haga, se dar' 

vista al Procurador, para que Este a su vez las formule en un 

plazo que no exceda de 15 d{as contados a partir de que se le 

di6 vista. 

El Ministerio P1iblico puede emitir tres , ~ases de con

clusiones: 

a) Acusatorias 

b) Inacusatorias 

c) Contrarias a las constancias procesales. 

Las inacusatorias 1 tambi&n en llamadas conclusiones no 

acusatorias, consisten en determinar de acuerdo con las prue -

bas presentadas y a juicio del Ministerio P6blico, que no que

d6 comprobado la comisi6n del hecho delictuoso, en 6ste caso -

el juez la remitirá al Procurador. General de Justicia para que 



6ste despu6s de consultar con sus agentes auxiliares, las con

firae º.las revoque. En el caso de que el Procurador las con

firae, el juez dictar' auto de sobreseimiento, el cual tendri 

efecto de sentencia absolutoria y adea's ordenari de inmediato 

la libertad del procesado. 

Si el Procurador no resuelve dentro del término de 15 

dlas a partir de que las recibi6, se tendr'n por confirmadas, 

las conclusiones en cuyo caso taabi6n operar' lo__ que aenciona

ao1 en el p'rrafo anterior, en el caso de que las revoque con

tinuari el proceso. 

4) JUICIO. 

Esta es la segunda parte del proceso y principia desde 

que son eaitidas las conclusiones acusatorias por parte del Mi 
nisterio P6blico y termina con la sentencia definitiva. 

a) CONCLUSIONES ACUSATORIAS. 

Una vez presentadas las conclusiones por parte del Mi

nisterio l'llblico, la parte defensora emitiri sus conclusiones; 

el objeto de 6stas es que el juez conozco cual es la posici6n 

que tienen las partes, respecto a la pretenci6n punitiva, los 

resultados que se emitan con fundamentos legales el juez podr6 

decidir sobre el valor que le corresponda a las-pruebas desah~ 

gadas y de esta manera dictar sentencia. 
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1~) AUDIENCIA DE VISTA AL PROCESO. 

Una vez presentadas las conclusiones oor ambas partes 

el juez, fijari d{a y hora para la celobraci6n de la vista, la 

cual se llovari a cabo dentro de los s d{as siguientes. 

Las partes deben estar presentes en dicha audiencia y 

en caso de que no concurran se citar' para nueva audiencia deE 

tro de los 1 dlas sisuientes; en caso de que en la segunda 

audiencia no concurran las partes, se llevar' a cabo y en caso 

de que no asista el defensor, se le noabrar' uno de oficio. 

Esta_ audiencia tiene por objeto que las partes se enteren de -

la fijaci6n definitiva de la litis por parte del 6rgano juris

diccional. 

El artículo 3Z8 del C6digo de Procedimientos Penales -

para el Distrito Federal, despu6s de realizar ciertas diligen

cias se declara visto el proceso, 

Art. 328. Despu6s de recibir las pruebas <1Uc legalmeE 

te puedan.presentarse, de la lectura de las constancias que 

las ~artes se~alen y de oir los alegatos de las mismas, el 

juez declarar' visto el proceso, con el qu' terminar! la dili· 

gencia. 
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12) SENTENCIA. 

Sentencia, viene del latín sententia, que significa 

dictamen o parecer por lo tanto se considera como el acto dec! 

sorio del juez respecto de la controversia o disputa. 

Colin S'nchez io califica como "Resoluci6n Judicial". 

El juez a trav6s de 6sta resuelve por mandato legal, el fondo 

del ~roceso. sometido a su conocimiento y de esta manera esta

blece si la conducta o hecho se adecua a uno o mAs preceptos -

legales determinados, mediante el estudio de la verdad hist6ri 

ca y el estudio de la personalidad del delincuente, declarar -

la inculpabilidad del acusado, la procedencia de la sanci6n, -

la medida de seguridad o por lo contrario la inexistencia del 

delito, o que aun habi6ndose cometido no se demostr6 la culpa

bilidad del acusado, situaciones que al definirse producen la 

~erminaci6n de la instancia. 

La sentencia puede ·ser emitida en dos sentidos: 

ABSOLUTORIA 

CONDENATORIA 

La primera consiste en que el juez con base en todo lo 

aportado durante el proceso, no logra comprobar el cuerpo del 

delito, ni la responsabilidad del sujeto o que aunque est6 co~ 

probado no se comprob6 la responsabilidad, por no haber reali· 

zado el sujeto pasivo de la acci6n penal, el hecho que se le -
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atribuye o por estar probada una causa excluyente de responsa

bilidad. 

En el caso de la condenatoria es cuando se ha logrado 

comprobar la responsabilidad del sujeto y se comprob6 el cuer

po del delito y por lo tanto lo declara culpable, imponi6ndole 

de acuerdo al arado de responsabilidad una pena o una medida -

de seguridad. 

En fin de la sentencia es la aceptaci6n o la negaci6n 

de la pretenci6n nunitiva, ahor~ con res~ecto a los requisitos 

de foraa que debe de contener la sentencia nos habla la segun

da narte del articulo 72 del C6digo de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal y nos dice lo siguiente: 

"Las 5entenci.as contendr,n: 

I. El lugar en que se pronuncien: 

II. Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre 

si lo tuviere, el lugar de su nacimiento, su edad, 

su estado civil, su resistencia o su domicilio y su 

?>rofesi6n. 

Un extracto breve de los hechos exclusivamente con

duncentes a los puntos resolutivos de la sentencia. 

IV. Las consideraciones y los fundamentos legales de la 

sentencia y; 
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V. La condenaci6n o absoluci6n correspondiente y los -

dem's puntos resolutivos". 

"Respecto a los requisitos de fondo debe de existir: 

I.- Deterainaci6n si est! comprobado o no el cuerpo 

del delito. 

II.- Deterainaci6n de la manera en que el sujeto pasivo 

de la acci6n penal debe responder o no a la comi -

si6n de un hecho. 

III.- Determinaci6n si se actúa o no sobre el sujeto pa

sivo de la acci6n penal según lo establecido por -

la ley". · · 

Esta sentencia debe ser dictada dentro de los 15 d{as 

siguientes a la vista, como lo establece el artículo 329 del -

€6digo de Procedimientos. Penales para el Distrito Federal: 

"La sentencia se pronunciar' dentro de los quince dtas siguien 

tes a la vista. Si el expediente excediera de cincuenta fojas, 

por cada veinte de exceso o fracci6n se aumentar! un d{a m,s. 

En caso de que la sentencia dictada por el juez fuera 

obscura ~uede pedirse la aclaraci6n de la misma. Este incide~ 

te de aclaraci6n suspende el término para la apelaci6n. La 

sentencia puede ser de dos tipos definitiva o ejecutoriada, al 

respecto la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n en una res~ 
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luci6n oublicada en la pigina 285 del tomo XXXIV del semina 

rio Judicial de la Federaci6n, ha establecido" que por sent.en

cia definitiva en aateria 0enal, debe entenderse la que resue! 

ve el proceso y la ejecutoriada es aquella que no admite recu.!. 

so al1uno". 

Las sentencias definitivas causan ejecutoria: 

Seg6n nos seftala el art{culo 443 del C6digo de Procedi 

mientos Penales para el Distrito Federal. 

"Son irrevocables 1 y, por lo tanto, causan ejecutoria: 

t.· Las sentencias pronunciadas en ~rimera instancia -

cuando se haya consentido ex~resaaente o cuando expirando el 

t6rmino que la ley fija para interponer alg6n recurso, no se 

haya interpuesto. 

II.· Las sentencias de segunda instancia y aquella co~ 

tra las cuales no se conceda recurso alguno (19) y también por 

consentimiento t&cito, que es el acto omisivo de no interponer 

el recurso dentro del término legal y otras formas de conform! 

dad expresa, serla el cumplimiento voluntario de la misma. En 

raz6n a lo que explicamos y con todos los requisitos para que 

exista la sentencia podemos deducir que 6sta es la culminaci6n 

de una serie de pasos realizados durante el proceso y es donde 

se va a determinar la conclusi6n a la que el juez lleg6 con t2 

dos los elementos aportados. 
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1).- DIVERSOS.MEDIOS DE PRUEBA. 

El C6di¡o de Procedimientos Penales para el Distrito

Federal en su artículo 135 nos seftala los medios de prueba· que 

la ley reconoce y son: 

I. La confesi6n judicial. 

II. Los documentos p6blicos y los privados. 

III. Los dict,menes de peritos. 

IV. La inspecci6n judicial 

V. Las declaraciones de testi¡os y 

VI. Las presunciones. 

Tambi6n se admitirA como prueba todo aquello que se 

presente, como tal, siempre que, a juicio del funcionario que 

practique la averi¡uaci6n pueda constituirla. Cuando &ste lo 

juzque necesario podrA por cualquier medio legal establecer la 

autenticidad de dicho medio de prueba • 

Como vemos en el 6tlimo pArrafo del mencionado artícu

lo no tiene caso que se especifiquen los medios de prueba ya 

que en 6ste se hace menci6n que se admitir&n todas las prue -

ba~ que a juicio del funcionario juzgue necesario, por lo tan

to todas las pruebas que se presenten a~n sin encuadrar en las 

VI fracciones, pueden llegar a tener autenticidad como medio -

de prueba. 



2).- LA CONFESJONAL. 

Esta confesi6n debe obtenerse de manera espont4nea 

debe ser realizada por la voluntad del acusado o bien por me -

dio de un interrogatorio ~ara lo cual debe de tenerse presente 

las aarantías otorgadas en el artículo 20 Fracci6n II de nues

tra Constituci6n Política, la cual a la letra dice: 

"Artículo 20. En todo juicio de orden cri•inal tendr4 

el acusado las si¡uiontos garantías: 

11.- No podr' sor co•polido a declarar en su contra,, -

por lo cual queda ri¡urosamente prohibida toda incomunicaci6n 

o cualquier otro modio que tienda a aquel objeto". 

Ahora bien, para que el reconocimiento realizado por -

el acusado pueda ser calificado de confesi6n debe reunir cier

tos requisitos que son: 

I .• Sor de hecho ~ropio que sea detallado. 

II. - Creiblo. 

111.- Afirmativo. 

IV.- No dobitativo, es decir que no sea dudoso. 

v.- Que no sea contradictorio 

VI.· Que sea detallado 

vrr.- Que sea determinado. 
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Si la confesi6n fué Tealizada con violencia, no ten 

dr& validez plena y al respecto existen varias jurisprudencias 

entre las cuales tenemos: 

"Confesi6n, detenci6n prolongada y violencia física SJ!· 

bre la persona del activo. 

Si el inculpado permaneci6 detenido muchos d{as ante -

la Policía Judicial Federal y el Ministerio Pilblico, antes de 

ser consignado a la autoridad judicial respectiva, es evidente 

que durante todo ese tiempo que en manos de esas autoridades, 

por lo que tal circunstancia prodllce sobre el una coacci6n mo

ral que afecta su •ente para declarar con plena libertad y que 

necesariamente le resta validez. A su confesi6n que emiti6 

ante la aludida Policía y Ministerio PÚblico y si no existe 

prueba que robustezca esa confesi6n, es incuestionable que 

~quella confesi6n por si sola, no tiene el valor de convicci6n 

suficiente para comprobar la responsabilidad del referido in -

culpado, m&xime si se demostr6 haber sido objeto de violencia 

y en esas condiciones sus primeras declaraciones pierden el r!_ 

quisito de espontaneidad necesario pa.ra que tengan validez, 

por lo que la sentencia que lo coñden6 resulta violatoria de 

garantías. 

Amparo directo 1472/78 Isaías P6rez Jaime, 9 de Octu -

bre de 1978, mayoría de votos Ponente, Manuel Rivera Silua. S!_ 

minario Judicial de la Federaci6n. S6ptica Epoca, Volúmenes -



115-120 Se¡¡unda Parte. Julio-Diciembre 1978, Primera Sala 

Pii¡. 39". (1) 

Como podeaos darnos cuenta la confesi6n tendr' su va -

lor probatorio pero sienpre y cuando reuna ciertos requisitos 

como por ejemplo que no sea hecha con violencia, pero al res -

pecto nos referimos en el si¡uiente punto que precisamente nos 

hace referencia al valor jurídico de las pruebas. 

La Ley en su articulo 287 del C6digo Federal de Proce

dimientos Penales nos establece los requisitos que debe reunir 

la confesi6n: 

a) "Que sea hecha ~or persona mayor de 18 afies" este 

requisito carece de validez ya que los hechos realizados por -

menores de edad son conocidos por otros tribunales como con el 

Consejo Tutelar para Menores. 

b) Ser hecha en pleno conocimiento, lóste requisito im

plica que el confesante tenga plena conciencia de lo que est6 

expresando, es decir que si la confesi6n es realizada median

te los efectos de un procedimiento narcoanal{tico, no tiene v~ 

lidez. A este respecto García Ram{rez nos habla de los medios 

.tlócnicos que existen para poder obtener la declaraci6n del in· 

culpado y estos medios se ponen a disposici6n del investigador 

y entre estos medios nos mencionados que son: 



"I. El narcoanálisis mediante el cual se obtiene una -

declaraci6n sin doainio consciente de quien la presta. 

II. Polígrafo que es el llamado detector de mentira, y 

quien contesta est' consciente de sus respuestas·, las cuales -

sin embargo, son poderadas mediante ciertos mecanismos que re

gistran el clima de emoci6n del interrogado ·al contestar a ca

da una de las cuestiones que se le plantean. De donde se ded~ 

ce la mayor o menor 'veracidad con que el interrogado en cada -

caso responde". (2) 

El primero carece de validez, puesto que no existe li

bertad ni conciencia con que debe ser expuesta; otro punto es 

el siguiente: 

e) Ser hecha sin coacci6n ni violencia "con relaci6n a 

&sto tambi&n existe jurisprudencia al respecto, la cual nos di 

ce: 

"Confesi6n coaccionada. 

Si entre la fecha de la detenci6n del inculpado y aqu~ 

lla otra en la que rinde su declaraci6n, transcurre un tiempo 

fuera del establecido por la ley, lo cual constituye un dato 

altamente indiciario de la verosimilitud de dicho del pro~io -

inculpado en el sentido de que la confesi6n se obtuvo mediante 

la violencia y la coacci6n, y a todo ello se agrega que tam -

bién con posterioridad fue puesto a disposici6n do la autori -
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dad, as! como el pasivo del delito rectific6 su imputaci6n 

el jue• natural debi6 haber conclu{do que cuando menos la pru~ 

ba era insuficiente para dictar sentencia condenatoria en con

tra del inculpado de que se trata. 

Amparo Directo 6818/76 Hermenegildo Rodríguez Hernán -

dez, 30 de Septiembre de 1977 Mayoría de 1 Votos. Ponente: A!l 

tonio Rocha Cordero, Disidentes: Manuel Rivera Silva y Ernesto 

Aauilar Alvarez. 

Seainario Judicial de la Federaci6n, S6ptiaa 6poca. V2 

l6aenes 103-108 Segunda parte, Julio-Diciembre 1977, Primera -

Sala, Pl¡. 54". (l) 

Si hay coacci6n violencia. La prueba confesional ser' 

considerada insuficiente: 

d) Ser hecha ante el Funcionario de la Policla Judicial 

que practica la averiguaci6n previa o ante el tribunal que co-

nozca del asunto "l.a confesi6n realizada ante autoridades admi

nistrativas para alcanzar el rango de confesi6n propiamente di

ch.a, deber& ser ratificada ante autoridades facultadas para re

cibirla; 

e) Ser de hecho propio "esto realmente es contradicto -

rio puesto que la confesi6n para ser considerada como tal debe 

ser de un hecho propio. 



f) Que no existan datos que, a juicio del tribunal, 

la hagan inverosimil." 

Con relaci6n a Esto basta que los hechos relatados por 

el confesante sean aparentement~ verdaderos. ~orno contener -

nada que se oponga a la verdad, para que puedan ser aceptados. 

Colín S'nchez nos habla "que el interrogatorio es 6til 

realizarlo ya que las presuntas que se formulan nos ayudan a -

precisar la existencia de los siguientes elementos:" 

1) "Conducta (acci6n u oaosi6n) o hecho o ausencia de 

conducta vis absoluta o fuerza física irresistible, vis maior 

o fuerza mayor y movimientos reflejos". 

2) "Tipicidad (adecuaci6n de la conducta o hecho al t! 

!JO :oenal preestablecido)" lo que practicamente facilitara una 

denominaci6n específica de la conducta o hecho de acuerdo con 

la catalor,aci6n de los tipos contenidos en la ley o bien atip! 

cidad (la conducta o el hecho no se adecuan al tipo penal por 

ausencia de uno o m's elementos). 

3) Antijuricidad (si se act6a con violaci6n de derecho) 

ausencia de antijurisidad "es decir, el interrogatorio deber' 

conducir a precisar si el sujeto se coloca en alguna hip6tesis 

de justif!icaci6n como la legítima defensa• el estado de neces! 

dad, el cumplimiento del deber, el ejercicio de un derecho o -



so 

el impedimiento legitimo. 

4. - "lmputabil idad" (capacidad de entender y de querer) 

el elemento auy importante si bien no necesariamente ser' el -

interrogatorio el que lo nrecise, si puede contribuir a ello. 

s. - "ini•putabilidad (ausencia de la capacidad de en

tender o de querer)". Es decir que nos ayude el interrogato -

rio ~ara determinar si existi6 estado de inconciencia de sus -

actos involuntarios de sustancias t6xicas, embria¡antes o ene:i: 

vantes o por un estado de toxiinfeccioso agudo, como por ejem

plo trastorno mental coao nos lo seftala el articulo 15 Frac -

ci6n ll del C6di¡o Penal que a la letra dice "Art. 15 son cir

cunstancias excluyentes de responsabilidad penal: 

11. Padecer el incul~ado, al cometer la infracci6n, 

transtorno mental o desarrollo intelectual retartado que le i!!_ 

pida comprender el caricter illcito del hecho, o conducirse de 

acuerdo con esa comprensi6n, excepto en los casos en que el 

nropio sujeto activo haya provocado esa incapacidad intencio-

nal o im~ruedencialmente. 

6. - "Culnabilidad en cualquiera de sus formas (dolo o 

cul~a)" en materia del interro¡atorio mismo que sustentad a • 

base de preguntas dirigidas a precisar si la voluntariedad de 

ln conducta se encania directamente al resultado o al acto tl· 

pico. 
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7. - "Inculpabilidad (ausencia de culpabilidad es de 

cir de conocimiento y voluntad)" para cuya determinaci6n es 

obligado que el interrogatorio propicie las respuestas necesa

rias para saber si se anul6 la culpabilidad ya sea por miedo, 

error de hecho escencial. 

B.- "'l!lm,lbllil}l*d"d (consecuencia del delito o su aspecto 

neaativo excusas absolutorias) para lo cual mucho tendr' que -

ver el resultado del interrogatorio". (4) 

La confesi6n es el reconocimiento formal realizado por 

el acusado de haber ejecutado los hechos que contribuyen un d~ 

lito y que en ese momento se le están imputando por lo tanto, 

el interro¡atorio no siempre constituye una confesi6n, pero 

nos sirve para poder esclarecer un-poco m's la verdad sobre 

los hechos aunque en ocasiones por medio de un interrogatorio 

C1 acusado confieza y podemos reunir conclusiones sobre los r~ 

quisitos mencionados. 

3).- TESTIMONIAL. 

"Testigo" viene de "testado" (declarar, referir, o ex· 

plicar), o bien, de "detestibus" (dar fé a favor de otros). 

"Testigo. Es toda persona física que manifiesta ante 

los 6rganos de la justicia lo que le consta (por haberlo perci 
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bido a travEs de los sentidos) en relaci6n con la conducta o -

hecho que se investiga", (S) 

El testigo se constituye en 6rgano de prueba en cuanto 

comparece ante el Ministerio Pdblico (averiguaci6n previa) o -

ante el 6r¡ano jurisdiccional, a emitir su declaraci6n, la cual 

se deno•ina testi•onio ya sea espont&neo o provocado, en una u 

otra fol'lla Este es un medio de ~rueba. 

La ~rueba testiaonial requiere de un 6rgano, un objeto 

y una foraa. 

El 6rgano es el testigo, o sea la persona f(sica que -

percibi6 el hecho. El testigo debe tener una capacidad nbs •• 

tracta, consistente en hallarse sano de la mente y dotado de · 

aptitud de juicio es decir con plena capacidad de percibir lo 

que est& sucediendo y también requiere de capacidad concreta, 

de conocer los hechos, materia del proceso. 

Sobre la capacidad abstracta el Art. 2SS del C6digo de 

Procedimientos Penales para el D.F., nos dice: 

"Art. 2SS. Para apreciar la declaraci6n de un testi • 

go del tribunal o juez tendr& en consideraci6n: 

1.- Que el testigo no sea inh~bil por cualquiera de 

las causas seftaladas en 6ste c6digo. 
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11.- Que por su edad, capacidad e instrucci6n, tenga -

el criterio necesario 9ara juzgar el acto. 

111.- Que ~or su prohibidad, la independencia de su 

posici6n y antecedentes personales tenia completa imparciali -

dad. 

IV.- Que el hecho de que se trate sea susceptible de -

conocerse por aedio de los sentidos, y que el testi¡o lo cono~ 

ca oor si mismo y no nor inducciones ni referencias de otros. 

V. - Que la dec1araci6n sea clara y precisa, sin dudas, 

ni reticencias, ya sobre la substancia del hecho, ya sea sobre 

las circunstancias escenciales y 

VI.- Que el testi&o no haya sido obligado por fuerza, 

miedo ni impulsado por el en¡afto, error o soborno. 

El apreaio judicial no se reputad fuerza", 

Con relaci6n al objeto de la prueba testimonial se di

ce que es la sensopercepci6n del testigo es decir todo lo que 

es susceptible de ser conocido por conducto de los sentidos -

sin embargo, el C6digo de Procedimientos Penales en su Artícu

lo 256 Fracci6n 11 no dice que la "declaraci6n de testigos dan 

prueba plena cuando han oído pronunciar las palabras o visto -

el hecho sobre el que deponen". 



La forma es la expresi6n verbal del medio percibido, -

recordando y e•·ocado. 

Dar testiaonio es un deber jur{dico, establecido por -

los Arts. 191 del C6digo de Procediaientos Penales para el Di~ 

trito Federal. 

"Art. 191. 0 Toda persona, cualquiera que sea su edad, 

sexo, condici6n social o antecedentes, deber! ser examinada c~ 

mo testi10, siea~re que deba dar alguna luz para la averigua -

ci6n del delito y el juez estiaa sea necesario su examen. El 

valor probatorio de su testimonio se adquilatarA en la senten

cia". 

'En caso de que el testi10 desobedezca, existe el deli

to tipificado en el articulo 182 del C6digo Penal el cual a la 

letra dice: 

"Art. 182 el que, debiendo ser examinado en juicio y 

sin que le aprovechen las excepciones establecidas por 6ste C~ 

digo o por el de ~rocedimientos penales, se niegue a otorgar -

la protesta de ley o declarar, pagar& una multa de diez a cien 

pesos. En caso de residencia, se i11pondrA prisi6n de uno a 

seis l'leses" fiero como el mismo artículo lo menciona existen 

excepciones las cuales las encontramos en el artículo 192 del 

C6digo de Procedimientos Penales rara el Distrito Federal, el 

cual nos ~enciona: 
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"Art. 19Z. No se obligar! a declarar al tutor, cura -

dar, pupilo o conyuge del acusado, ni a sus parientes por con

sanguinidad o afinidad en la línea recta ascendente o deseen -

dente, sin limitaci6n de grados y en la colateral hasta el teL 

cero inclusive, ni a los que estén ligados con el acusado por 

a•or, respeto o gratitud. Si estas personas tuvieran voluntad 

de declarar, se les recibir4 su declaraci6n y se har4 constar 

6sta circunstancia". 

La recepci6n del testimonio est' sujeta a las siguie~ 

tes reglas: 

1.- Los testi¡os deben declarar subsecuentemente, por 

separado, sin soluci6n de continuidad de manera que los que no 

han declarado carezcan de oportunidad de comunicar con los que 

lo han hecho. 

En dicha declaraci6n por parte de el testigo pueden -

estar presentes el acusado, el defensor, y el Ministerio Públi 

co. 

II.- Antes de comenzar la declaraci6n por parte del 

testigo se le har4 saber sobre las sanciones que incurrirá en 

caso de falso testimonio y a continuaci6n se le tomar4 pro 

testa de decir verdad y sin 6sta protesta la declaraci6n será 

nula ya que la protesta es un requisito formal. 
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En cuanto a los menores de edad no ser'n protestados -

seg6n lo indica el Art. zi3 del C6digo de Procedimientos Pena

les para el Distrito Federal que nos dice: 

Art. 2.13. A los menores de catorce al\os, en vez de 

exiglrseles protesta de decir verdad, se le exhortar' para que 

la digan". 

nerales: 

III. A continuaci6n se pregunta al testigo por sus ge· 

Nombre 

A!>ellidos 

Edad 

Estado Civil 

Ocupaci6n, origen y domicilio, y los v{nculos que en 

su caso puedan ligarle con la persona sobre quien va a decla -

rar, si existe parentezco, amistad o cualquier otro vlnculo y 

si existe odio o Tencor en contra del sujeto. 

El test~monio puede obtenerse por relato espontáneo -

del testigo o nor interrogatorio, teniendo el testigo la obli

gaci6n de res!'onder a las preguntas que le sean formuladas por 

el juez, MinisteTio P6blico y la Defensa previa, calificación 

de Legales realizada por el Juez, quien tiene tambi6n la facuJ 

tad de que, tanto el Ministerio P&blico como defensor formulen 

las preguntas por su conducto. 



IV.- Las declaraciones se deberán redactar con clari -

dad y usando hasta donde sea posible las mismas palabras em -

pleadas por el testigo, si éste quiere dicta~la o escribir su 

declaraci6n ~uede hacerlot en caso de que se trate de algún o~ 

jeto puesto en dep6sito después de interrogar al s~jeto acerca· 

de las seftales que lo caracterizan se le mostrar& para que lo 

reconozca. 

El testigo dar' raz6n de su dicho es decir explicar' -

las causas por las que le constan los hechos, 

Conclu{da la diligencia se leer' al testigo su declar~ 

ci6n o la leer' el mismo para que lo ratifique o enmiende en -

seguida. El testigo·firmar' la declaraci6n o cuando sea nece

sario ser' firmada por la persona que legalmente lo acompafte, 

si no sabe firmar se hará constar en el acta.respectiva, y ta~ 

bién como ya mencionamos anteriormente cuando se tome declara

~i6n a un menor de edad o a un ~ariente o a cualquier otra pe~ 

sona espe~lal por las circunsta~cias que ya anotadas se har&n 

constar sobre este hecho en el acta. 

Todos estos testimonios también le ser'n ótiles al . . 
juez en su momento pero sobre su valor jur~dico no~ referire -

mos en capítulos posteriores. 
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4),- INSPECCION OCULAR. 

La inspecci6n es la a~licaci6n de los sentidos a la 

realidad oara conocerla. 

Por medio de la i~specci6n el funcionario que practica 

la diligencia, trátese del juzgador o del Ministerio P6blico, 

verifica directamente ciertas circunstancias, a través de sus 

propios sentidos, A fin de advertir la realidad, en relaci6n 

con hechos controvertidos o conectados a la controversia, aquí 

es el funcionario quien directamente entra en contacto con las 

~ersonas, objetos o situaciones sin que sujeto alguno sirva e~ 

mo intermediario entre aquel y estos, existen la inspecci6n 

ocular y la inspecci6n judicial; la primera es la realizada ya 

sea por el Ministerio P6blico o por el juez y la segunda es la 

que es realizada 6nica y exclusivamente por el juez. 

La ins~ecci6n carece de 6rgano de la prueba, pués no es 

una nrueba ~ersonal, aunque sea una persona física el que per

cibe la realidad, cuyo conocimiento no le es proporcionado por 

la realidad misma sino por la observación que hace de ella. 

En cuanto al objeto de la prueba pericial es el conoci 

miento del estado que guardan personas, cosas, lugares. 

La inspecci6n de cosas recae ·sobre las relaciones con 

el delito en la que debe describirse su estado y las circuns -
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tancias conexas. La inspecci6n de cadaver es obligatoria para 

la prueba del cuerpo cuando exista delito de homicidio. 

Existe jurisprudencia en donde se menciona que cuando 

existe dictamen m6dico no es necesario que el juez tenga com ~ 

probado el hecho, por ejemplo cuando la lesi6n cause una cica

triz no es necesario que el juez la vea, sólo con el dictamen 

m•dico es a6s que suficiente. 

El Art. 97 del C6digo de Procedimientos Penales para -

el Distrito Federal que a la letra dice: 

"Art. 97. Si para la comprobación del delito de sus -

elementos o de sus circunstancias, iuviera importancia el rec~ 

nacimiento de un lugar cualquiera, se har& constar en el acta 

la descripción del mismo, sin omitir ning6n detalle que pueda 

t;ener valor" fuera de los casos en que la ley hace obligatoria 

la inspección, •sta tiene.un car&cter discrecional. 

El cateo es considerado como una modalidad de la ins -

?ección y consiste en el reconocimiento de un lugar cerrado 

que generalmente es el domicilio de una persona física o moral 

con el 0ropósito de aprehender a alguna persona, o buscar alg~ 

nas cosasw 

La jus~ificación de ésto se encuentra consagrada en el 

Art. 16 de la Constitución Política el cual nos habla de que -
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"nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 

la autoridad competente, que funde y mo.tive la causa legal del 

!lrocedimiento "y de 6sta manera entendemos que el cateo se pu!!. 

da realizar ~ero siempre y cuando exista un mandamiento escri

to, es decir un escrito con el cual se especifique que es rea

lizada por autoridad judicial, el lugar que ha de lnspecciona~ 

se la persona o personas que hayan de aprehenderse y los obje

tos que se buscan-, ademb s61o podr'n practicarse durante el -

d{a desde las 6 de la maftana hasta las 6 do la tarde, salvo 

que sea de carácter urgente podr& practicarse a cualquier hora 

en cuyo caso se expedirá orden previa". 

Cuando se realice una visita, el jefe de la casa, aun

que no sea reo presunto del hecho que motive la diligencia, s~ 

rá llamado para presenciar el acto en el momento que tenga lu

gar, en caso da que no se encuentre el jefe de la casa se lla

marAn a dos testigos y con su asistencia se practicar~ la vis! 

ta. 

Cuando se trate de una inspecci6n que tenga que hacer

se dentro de un edificio público se le avisari a la persona a 

cuyo cargo se encuentra con una hora cuando menos de anticipa

ci6n salvo en caso de urgencia. 

En el caso de que el cateo debe realizarse en una casa 

oficial de algún agente diplomático el juez solicitará instru~ 
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cienes a la Secretaria de Relaciones y procederá de acuerdo 

a ellas y mientras las recibe el juez podr~ ordenar precaucio

nes necesarias en el exterior de la casa, las cuales ser&n re~ 

lizadas por la Policía Judicial. 

Al final de la diligencia se levantará acta circunsta~ 

ciada la cual deberá ser firmada por todos los que intervinie

ron. En caso de que no se cumpla con los requisitos ya menci~ 

nades y se realice el cateo se constituirá el delito de allan~ 

miento de morada. 

5).- RECONSTRUCCION DE HECHOS. 

ES llamada también reconstrucci6n judicial, consiste -

en la reproducci6n artificial del hecho delictivo o de circun~ 

tancias o episodios de éste o también de circunstancias ate -

nuantes a ciertos medios de prueba, para verificar su exacti -

tud, posibilidad o verosimilitud, 

Con relaci6n a la naturaleza de la reconstrucci6n de -

hechos existen una gran dualidad. García Ram!rez lo considera 

una parte de lo que es la ins~ecci6n y al respecto nos dice: 

''La reconstrucci6n de hechos constituye una de las pr~ 

yecciones o formas que puede asumir la prueba de inspecci6n. -

Como su nombre lo delata, al través de la reconstrucCi6n se r~ 



62 

producen situaciones, así en sus circunstancias o datos secun

darios con el prop6sito de apreciar fiel y detalladamente el · 

escenario y las condiciones de un crimen". (6) 

Eu¡enio Florian nos dice: 

"Este medio de prueba hist6rica adquiri6 autonomía al 

separarse de otros medios de prueba, que le son muy afines y 

con los cuales a menudo va acompaftado y es f4cil confundirlo¡ 

la inspecci6n judicial de cosas o de lu¡ares especialmente la 

forma de visita local y la peritaci6n, y de modo m&s especial 

es el de la inspecci6n ocular, en su ori¡en hist6rico de donde 

parte la reconstrucci6n". (7) 

Ahora bien, el C6digo de Procedimientos Penales para 

el Distrito Federal en su artículo 144 al respecto nos sefiala: 

"Art. 144. La inspecci6n podrli tener el carlicter de 

reconstrucci6n de hechos y tendrá por objeto apreciar las de 

claraciones que se hayan rendido y los dictámenes periciales 

que se hayan formulado; se practicarli dentro de la averigua ·• 

ci6n previa unicamente cuando el funcionario que practique las 

diligencias de la Dolicía Judicial o el juez o tribunal lo es· 

timen necesario; en todo caso, deber' practicarse cuando ya e~ 

,t6 terminada la instrucci6n, siempre que la naturaleza del he· 

cho delictuoso cometido y las pruebas rendidas así lo exijan, 

a juicio del juez o tribunal. También podrá practicarse dura~ 
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te la visita del proceso o la audiencia del jurado, cuando el 

juez o tribunal lo estime necesario, aun cuando se hayan prac

ticado en la instTucci6n". 

Considero que la reconstrucci6n de hechos constituye, 

s6lo un aedio de comprobaci6n de las m&s pruebas y no precisa

mente un medio de prueba ni tampoco una parte de la inspecci6n, 

sino simplemente una forma de comprobar los hechos. 

La diligencia debe llevarse a cabo precisaaente en el 

lugar de la coaisi6n del delito, aunque con excepciones tam -

bi~n puede llevarse a cabo en otro luaar. 

La reconstrucci6n se efectuará dcspu~s de la inspcc -

ci6n ocular y el examen del acusado, del ofendido y de los te~ 

tigos que deban concurrir a Esta. 

El Art. 148 del C6digo de Procedimientos Penales para 

el D.F. en su aTt{culo nos menciona las personas que deben ca~ 

currir y son: 

"I. El juez con su secretario o testigos de asistencia 

o la polic{a judicial en su caso. 

II. La persona que promoviera la diligencia. 

III. El acusado y su defensor. 

IV. El agente del Ministerio P6blico 

V. Los testigos orescnciales, si residen en el lugnr" 



VI. Los peritos nombrados siempre que el juez o las 

partes lo ,estimen necesario; 

VII. Las dem's personas que el juez crea conveniente y 

que exprese el mandamiento respectivo". 

El juez o su secretario en su caso tomará a los testi

gos y a los peritos protesta de conducirse con la verdad, de -

signar' a las personas que sustituyan a los agentes del delito 

que no est6n presentes y darl fe de las circunstancias y por 

menores que tengan relaci6n con éste. Después dar& lectura 'a 

la declaraci6n del acusado y bar& que 6ste explique 9ractica -

mente las circunstancias de los hechos, es decir de como se d! 

sarrollaron. 

Lo mismo se har' con cada uno de los testigos, los pe

ritos emitirán su opini6n en vista de las declaraciones rendi

~as y de las huellas o indicios existentes atendiendo a todas 

las indicaciones y preguntas que haga el juez. 

La reconstrucci6n de hechos se realizarl a petici6n de 

una de las partes o cuando el juez lo considere oportuno. 

6). - CAREOS 

El careo es un acto procesal, es de gran importancia -

ya que constituye una coo~eraci~n a la investigaci~n de la ve~ 

dad, en el careo se reunen a diversas personas que rindieron -
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un testimonio, y se realizan con la finalidad de disipar du 

das cuando dos testigos son contrarios o tambiEn para provocar 

un choque hostil y rudo entre una persona y otra, esto como -

consecuencia, puede aportar valiosos elementos de convicci6n, 

disipar dudas y aclarar puntos obscuros. 

Se realiza entre los mismos testigos, acusados y las -

partes lesionadas como todos·combinados. Tiene la calidad de 

medio de prueba ya que mediante su verificación, el juez exam! 

na u observa 6r¡anos de prueba y adem4s no se refiere sim~le -

mente a ~ruebas anteriores, ya que el testigo, el acusado y t~ 

dos los que intervienen ~ueden demostrar actitudes diversas, 

de.e ir cosas dudosas y asimismo aportar nuevos elementos·. 

Se trata de un medio de prueba, que el juez crea y pr~ 

para, y debe de tomar en cuenta comportamientos, actitudes, e~ 

presiones y toda clase de reacciones, esto debe de tener en el 

juez una interpretaci6n especial, una agudeza en cuanto a la -

actitud de ·las personas. 

Con relaci6n a su fundamentaci6n legal se encuentra -

consagrada en nuestra Constitución en el articulo 20 Fracción 

IV dentro de las garantías que tiene el acusado dentro del ju! 

cío de orden criminal y nos sella la "Art. 20. En todo juicio · 

de orden criminal tendr' el acusado las siguientes garant!as: 

IV.· Ser' careado con los testigos que deponean en su 
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contra. los que declaran ey su presencia si estuviesen en el -

lugar del juicio, para ~ue puedan hacerles todas las preguntas 

conduncentes a su defensa", tambi~n lo encontramos regulado en 

el artículo 225 del C6digo de Procedimientos Penales para el -

Distrito Federal, que a la letra dice "Art. 2ZS.- Los careos -

de los testigos entre si y con el procesado, o de aquellos y 

de 6ste con el ofendido, deber&n practicarse durante la ins -

trucci6n y a la mayor ~revedad posible, sin perjuicio de repe

tirlos cuando el juez lo estime oportuno, o cuando surjan nue

vos puntos de contradicci6n" por lo tanto si el procesado no -

es careado, se est' violando la Constituci6n y se puede inter

poner amparo, tambi6n con relaci6n a esto existe jurispruden -

cia como la siguiente: 

Careos deben celebrarse de oficio. 

Si el acusado no es careado con los testigos que hayan 

depuesto en su contra, se conculca ne su perjuicio la garantía 

consagrada en la fracci6n IV del Art. 20 de la Constituci6n F~ 

deral, cometi6ndose la violaci6n del de pr.cedimientos a que -

alude el artículo 160 Fracci6n 111 de la ley de amparo, sin 

que sea v&lido el argumento en el sentido de afirmar que el 

acusado debe solicitar la pr,ctica de esas diligencias, puesto 

que es obli¡¡aci6n del juzgador detectar de oficio el desahogo 

de las mismas, por imponérselo así el preinvocado dispositivo 

constitucional. 
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AmpaTo directo 5471/76 Cruz Alvarez Carlin 27 de Mar -

zo de 1978 S votos Ponente Antonio Rocha Cordero. 

Seminario Judicial de la FedeTaci6n Séptima Epoca -

Enero-Junio 1978. PrimeTa Sala, i>6g. 17". (8) 

El careo debe practicarse durante la instrucci6n y el 

juez puede repetirlos cuantas veces a.uiera a ésta audiencia no 

concurrir&n m&s que las que deban carearse y las partes. 

Los careos se practicar'n dando primero lectura a las 

declaraciones que se consideran contradictorias y cuando uno -

de los careados no fuere encontrado se ~racticar& el careo su

pletoTio que consiste en leer la declaraci6n hecha por el au -

sente y haciendo notar las contradicciones. 

En resumen, el careo es importante ya que en el se ob

tienen datos valios~simos ya sea por lo que dicen o como expl! 

camas ~or actitudes que asumen los careados y considero que d~ 

finitivamente le pueden seTvir de mucho al juez pero siempre -

y cuando ~ste reuna los requisitos que mencionamos con rela--

ci6n a la Psicología que pueda tener el juez y de otra manera 

serviT!n pero no de igual manera. 

ValoT Jurídico de las pruebas. 

Colin S6nchez dice: "Es un acto procedimental carac -
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tcrizado por un an4lisis conjunto de todo lo aportado a la 

investigaci6n (relacionado con otras), para así, obtener un r~ 

sultado en cuanto a la conducta o hecho (certeza o duda) y a -

la personalidad del delincuente. (9) 

Asimismo el valor de las pruebas es el grado de credi

bilidad que contienen para ~revocar la certeza en el 'nimo ·del 

juez. Para poder llevar a cabo un juicio valorativo debe em -

plear su preparaci6n intelectual, sus conocimientos jurídicos, 

ps{col6gicos y su experiencia en general. 

Existen tres sistemas para poder determinar el valor -

jurídico de las pruebas, el primero es el tasada. que es cuan

do la ley impone a los jueces la obligaci6n de otorgar a las -

pruebas un determinado valor, el sesundo es el llamado sistema 

libre, que cosiste en que la ley prescriba a los jueces la 

obligaci6n de otorgar a las pruebas el valor que derive de la 

aplicaci6n de las reglas de 16gica y que permita enlazarlas en 

forma natural; y el tercer sistema es el mixto y consiste en -

que la ley otorgue determinado valor a algunas pruebas y al 

mismo tiempo que se reconozca el valor que derive de la aplic~ 

ci6n de reglas de lógica para otras pruebas. 

El sistema probatorio vigente en Mdxico "es de tipo -

mixto con marcada tendencia al libre" (10), con respecto a és

to tenemos como ejemplo los siguientes artículos del C6digo de 
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Procedimientos Penales para el Distrito Federal: 

Art. 135. La ley reconoce como medios de prueba: 

I. La confesi6n judicial. 

II. Los documentos p6blicos y los privados. 

III. Los dict,menes de peritos. 

IV. La inspecci6n judicial. 

v. La declaraci6n de testieos y 

VI. Las Presunciones. 

"Art. 138. Para todos los efectos legales, la confe, • 

si6n extrajudicial de valorizar de acuerdo con las reglas que 

6ste c6digo establece". 

Art. 139. La inspecci6n judicial puede practicarse 

de oficio o a netici6n de parte, pudiendo concurrir a ella los 

interesados y hacer las observaciones que estimen ooortunas". 

Art. 143. Bl funcionario que practique una diligencia 

de inspecci6n deberá cumolir, en lo conducente con las reglas 

contenidas en el Ca?>ltulo I de la Secci6n I del título II" y 

así podríamos mencionar muchos m's artículos para denotar lo -

que mencionabamos ~ero por el mo~ento s61o mencionaremos los 

anteriores. 

La valoraci6n s61o incumbe a lo.s 6rganos jurisdiccion~ 
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1~.~·'Y es realizada en diversos mamentOs del proceso como por -

.~je11plo al dictar dentro del período Constitucional de 7Z ho -

ras, el auto de.formal prisi6n o el de libertad por falta de -

elementos para procesar, y b~sicamente al dictar sentencia, p~ 

ro no solamente el juez valora las pruebas, tambi6n el Minist~· 

rio Pliblico lo hace para cumplir sus funciones de fundar el 

ejercicio de la acci6n penal o bien su desistimiento. 

El procesado y su defensor tambi6n a su manera.valoran 

las pruebas, en diversos momentos procesales como son en la 

presentaci6n de conclusiones o en los agravios, la realizada 

por presentaci6n de conclusiones o en los agravios. 

Pero la valoraci6n m!s importante es la realizada por 

el 6rgano jurisdiccional. 

Los resultados de 6sta valoraci6n de los medios de pru~ 

ba, los pueden conducir hacia la certeza que permitir! definir 

··-·i'>º los aspectos positivos del delito ~ tambi~n sobre los ne

gaLivos., es ~ecir sobre tener la se¡uridad de que se cometi6 -

el delito o bien la certeza de que no se cometi6 o por otro la

do la duda para la cual Colin S!nchez nos menciona "Cuando el 

tribunal procede a la valoraci6n de la prueba frente a la pro -

blem!t:ica de la duda se aplica el principio "in dubio pro reo" 

(la duda en favor del reo"). (10) 
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EL PERITAJE MEDICO 

1). CONCEPTO 

Ram6n Fernandez P6re:. dice: ".la Medicina Forence, es 

una disciplina' de aplicaci6n de conocimientos cient~ficos, de 

~ndole funda110ntal11ente 116dica, para la resoluci6n de proble-

aas biol~¡icos huaanos que estAn en relaci6n con el derecho". 

(1) Para Quiroz Cuar6n. "Es el procediaiento mediante el - -

cual aprovecha una o varias raaas de la aedicina o de las ciea 

cias conexas para estudiar y resolver casos concretos, habi· 

tualmente li¡ados a situaciones le¡ales o jur1dicas". (Z} 

Simonin, la define como "una disciplina particular que 

·utili:.a los conocimientos m6dicos o biol~aicos con miras a su 

aplicaci6n a resolver los problemas que plantean las autorida-
• 1 • 

des penales, civiles o sociales."(~) 

La medicina le¡al es la aplicaci6n de los conocimien-

tos aedicos a los problemas jurídicos que se presentan¡ ésta -

no debe de coaprender sino la resoluci6n de los problemas méd! 

co le¡ales. Es el instrumento médico que el derecho utili:.a -

para tener la certeza sobre un hecho que no estl a su alcance 

determinar y que le sirve para poder aplicar justamente el de

recho y para lo cual se vale de peritos en la materia que en -

este caso son médicos. 
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El perito m~dico legal desempefta diversas funciones e~ 

tre las cuales se encuentran la pr~ctica de la autopsia, que -

si¡nifica "autos asi mismo y opsis • ver, observar", o tambi'n 

llamada "Necropsia que viene de los vocablos "necros 12 muerto, 

cad~ver, y opis • ver, observar"(4), as~ como la realizaci6n -

de ex""enes y estudios de personas vivas que en el caso de le

siones, sirve para deterainar que tipo de lesión presenta, 

cuanto tie•po tardarl en sanar, cual fuE la causa que la orig~ 

n6 etc. 

El caso de los ex~enes ginecológicos, es para aportar 

datos con relación a los 11 .. ados delitos sexuales, también p~ 

ra determinar la edad. cte. 

2), PANORAMA HlSTORlCO 

Co•o ciencia, la Medicina Forence es relativamente nu~ 

va; a~n cuando en la antigüedad aparecen ya algunos esbozo~, -

no se perfila coao una mate~ia.independiente, m&s bien son es

tudios aislados de algunas cuestiones. Simult&neamente a las 

transformaciones del espíritu de la Medicina, se individualiza 

y perfecciona, interesindose cada vez m's en ·los problemas de 

alcance colectivo. 

Debido a la limitaci6n del campo de acción de esta - -

ciencia, establece contacto con las disciplinas jur!Jicas muy 
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tard~amente, pero de este contacto se beneficiaTon tanto la 

ciencia m&dica como la juridica. 

La historia de la Medicina Forense no puede exponerse 

con -'todo, por haber sido desordenada su evoluci6n, la cual 

marcha paralela y directamente vinculada a la Medicina general 

y a la organizaci6n legal de la Justicia. 

El mo•ento de iniciaci~n de esta disciplina correspon

de a la &poca del Renaci•iento, si•ult,neamente con el desarr~ 

llo general de •uchas otras ciencias, bajo el impulso intelec

tual de aquella etapa de la historia, favorecida tambi6n por -

el perfeccionamiento y la difusi~n de la imprenta. Lo expues

to con anterioridad carece de valor. cient1fico-médico, a6n - -

cuando pueda tener gran valor juridico, como el Derecho Romano. 

En el siglo XVI se producen dos acontecimientos de su

ma importancia; uno de aspecto legal: La legislaci6n Carolina 

en el reinado de Carlos V (15~2), en la cual se establece la -

intervenci~n jur;dica obligatoria en ciertos asuntos; el otro, 

bibliogr~fico; la obra de Ambrosio Par6 (1575), en donde 

aborda diversas cuestiones M6dico-Legales, entre otras muchas 

cuestiones de Cirua;a. Poco despu6s, Juan Felipe lngrassia e~ 

cribi6 en Italia en 1578, un trabajo de conjunto. Fortunato -

Fedele en 1598 de origen siciliano, public6 uria obra sobre te· 

mas de esta materia. Pero es durante el siglo XVII con el it! 
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liano Pablo Zacchia, cuando la Medicina Legal adquiere un cuc!. 

po serio de doctrina, expuesta en su obra fundamental 11 Cuesti.!:!, 

nes M6dico-Legales" publicada en 1621, en tres vol6menes. 

De los antecedentes expuestos, se llega a la siguiente 

conclusi6n: Par~ por la prioridad, y Zacchia por la importan

cia de su obra, son los verdaderos creadores de la Medicina F~ 

rense, la cual tiene as~ su origen en Francia e Italia;en la 

actualidad, estos dos pa~ses tienen autores de gran valor en -

esta disciplina. 

La Cassagne, siguiendo la concepci~n de Comte .sobre -

los tres estados de la evoluci6n de la ciencia -religioso, mc

taf1sico y positivo-, divide la historia de la materia de nue~ 

tra atenci~n en tres per~odos: El primero o ficticio, abarca 

desde las épocas primitivas hasta el Imperio Romano -Ley del -

Tali6n, Libros Sa¡¡rados-; el segundo, parte de la obra de los 

Jurisconsultos Romanos y comprende ya una legislaci6n regular 

-las capitulares de Carlos Magno, los juicios pol1ticos de ese 

siglo y el siguiente, impusieron la intervenci6n pericial de -

los Médicos ante la Justicia-; el tercero o positivo, es ya el 

moderno y arranca del siglo XVII hasta la actualidad, con un -

perfeccionamiento t6cnico, universitario y legal; es el pe~io

do propiamente cient~fico, correspondiendo a una mejor organi

zaci6n de la administraci6n de Justicia. 
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A partir de entonces y sobre todo despuEs de las tran~ 

formaciones producidas por la Revoluci~n Francesa en la admi-

nistraci~n J.e Justicia y en la codificaéi~n, la Medicina I.egal 

se perfecciona¡ se organiza como estudio necesario en las Uni

versidades y como aplicación pr6ctica, indispensable en los 

juicios. Esta ha sido la obra del siglo XIX y del actual. La 

Medicina Forense ha ido haciEndose mAs concreta en sus méto- -

dos, ais eficaz en sus fines, tiende a abandonar la declama- -

ci6n y el subjetivismo pericial y aprovecha todo lo necesario 

de la conquista de las ciencias afines. Ha adquirido una pers 

pectiva intelectual mis amplia de las ciencias juridicas, esp~ 

cialmente del Derecho renal. 

En M6xico, el antecedente mis remoto existente, es la 

defensa utili~ada por el Licenciado Francisco Javier Gamboa, -

Jurisconsulto Mexicano del si¡lo XVIll, quien consult6 214 au

tores coao bibliografia para sus alegatos: "La Medicina Foro!!. 

se. 

i:n el afto de 1858, por Decreto Presidencial, se inclu

y6 en el plan de estudios del Colegio de San Udefonso, la Me

dicina Forense. 

La Ley Org6nica de ta lnstrucci6n P6blica de dos de d! 

ciembre de 11167, refirit!ndose a la Escuela Nacional de .Juris ·

prudencia, en su srt1culo noveno dispone la cnscfian:a, entre -
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otras, de las ramas del derecho siguientes: Romano, Patrio, ~ 

Natural, Civil, Penal, etc. y en 1877 se completa el cuadro de 

asignaturas, incluyendo en el estudio del Derecho a la Medici

na Legal, siendo Ministro de Instrucci6n P6blica Don Ignacio -

Raatrez. 

La Medicina es una ciencia enlace entre la Medicina y 

el Derecho¡ aplica rectproca•ente los conocimientos de una y -

otra, y es de esta relaci6n de donde se desprende el inter6s -

despertado a los Juristas y a los M6dicos, para lograr una me

jor convivencia social. 

El examen Pericial MEdico es muy importante, dcpcndic~ 

do de 61 a menudo, la libertad o reclusi6n de una persona. 

' No basta 6nicamente ser Médico para poder ser M6dico -

Lé¡ista¡ esto s6lo tendría explicaci6n, tratando de justificar 

la audacia y la improvisaci6n. La Medicina.Forense, requiere 

conocimientos especiales; tiene problemas propios; exige cono

cimientos profundos de caricter legal, i¡norados o mal compre~ 

didos por la mayoría de los M6dicos¡ t&111bién necesita de un -

criterio especial y ciertos hibitos mentales, los cuales s6lo 

pueden obtenerse del estudio sistem4tico, -la reflexi6n y la o~ 

servaci6n de los problemas inherentes a esta materia. 

cntcnui6nuosc como la f5cil aplicaci6n a los casos Pª! 
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ticulares de los conocimientos constit~tivos de las diversas -

ra11W> .¡,, la ciencia Médica. Las faltas cometidas por un MEdi

co no especializado en Medicina Forense. son f~cilmente salva

das por un M6dico Legista, el cual sabe distinguir en una cue! 

ti~n, lo netamente demostTado, de lo que es probable, incierto 

o dudoso; explicar en una f6rmula clara y precisa conclusiones 

correspondientes exactamente, a la opini6n desprendida del ex~ 

men razonado de los hechos. No emitir6 aserciones tan llenas 

de restricciones y de reticencias, como lo hacen algunos médi

cos encar¡ados accidentalaente de una misi6n judicial, pues 6! 

tas no justifican ya nada, si6ndole imposible al Jue•, decidir 

la cuesti6n. La base de esta informaci6n cientifica, ha de -

ser sobre todo médica, pero completada con conocimientos soci~ 

16¡icos y jurldicos. Un buen Médico Legista debe saber conci

liar estos dos aspectos de su disciplina: el car6cter concre

to y biol6¡ico de la medicina, con el car6cter doctrinario o -

filos6fico de las ciencias jurldicas y sociales. 

~). TRAUMATOLOGIA FORENSE 

Bs el estudio de los estados patol6gicos, mediatos o -

inmediatos causados por violencia externa sobre el organismo-· 

es decir de manera ;.'5 sencilla es el estudio de las lesiones, 

al respecto, nos dice Fernánde• P6re•, "es toda alteraci6n fu!!. 

cional, org~nica o psíquica, y consecutiva a factores internos 

o externosº(6), pero en Medicina Legal, el concepto lo esto.bl!:_ 
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ce el articulo ZBS del C6digo Penal y dice: "Bajo el nombre -

de lesi6n se comprenden no solamente las heridas, escoraciones, 

contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda -

alteraci6n de la salud y cualquier otro dafto que deje huella -

material en el cuerpo h\Jllano, si esos efectos 'son producidos -

por una causa externa". La lesi6n desde este punto de vista -

legal es un dafto tanto a la salud flsica y fisiol6gica, inclu

yendo la salud mental, 

La Medicina Forense colabora estrechamente con la Jus

ticia, mediante el informe pericial o peritaje m6dico legal; -

es la opini6n cientifica proporcionada por un m6dico al Juez, 

en un hecho donde se requiere su intervenci6n para poder5e - -

aplicar debidamente el derecho. 

Para lograrse el desarrollo del peritaje m6dico legal 

en toda su amplitud, es necesario se le proporcionen todos y -

cada uno de los antecedentes motivadores de su intervenci6n y, 

los efectos para los cuales lo requieren. 

La mayorla de los autores dividen al peritaje m&dico -

legal en dos partes: Relaci6n, consistente en la descripci6n 

efectuada por el perito de los hechos observados, aplicando -

los principios de su ciencia. Debe enumerar y describir am- -

pliamente los hechos materiales y circunstancias observadas, -

para fundamentar sus conclusiones. 

ESTA 
SALIR 

TES!S 
!)í U\ 



Conclusiones, como el resultado de sus observaciones, 

aplicando sus conocimientos sobre la ciencia m6dica. 

Sobre el valor probatorio del peritaje médico legal se 

han elaborado dos teorias: primera, el perito es un simple a~ 

xiliar en la administraci~n de la Justicia y el Juez no est6 -

obli¡ado a aceptar sus conclusiones¡ segunda, el perito es un 

verdadero.Juez en el problema y sus conclusiones deben ser 

aceptadas por 61. 

Nuestra Legislaci6n acepta la primera tesis. Articulo 

254 del C~digo de Procedimientos Penales para el Distrito y T~ 

rritorios Federales, 

Anteriormente, hemos designado al perito, como quien 

informa al Juez de su ciencia o experiencia, son t6cnicos en -

ia materia¡ es servicio de la Justicia, siendo 'sta, funci6n -

del Médico, una de las de mayor importancia social, por las di 

ficultadcs t~cnicas resueltas y por su trascendencia moral. 

En efecto, la. funci6n pericial requiere dos condicio-

nos en el Médico: primero, una preparaci6n técnica reconocida 

y, segundo, una moralidad absoluta. No se podria ser un buen 

perito si faltara alguna de estas condiciones. El peritaje d~ 

be contener la verdad, pero para ello es necesario, en primer 

lugar, encontrar esa verdad, y en segundo, el querer decirla. 

Lo primero es un problema cientifico, lo segundo es un proble

ma moral. 
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CONCLUSIONES 

l. - El proceso surge como una solucic!n eficaz y justa para resolver la existencia 

de m conflicto de interese (litigio). 

2.- El Proceso Penal se ha establecido para resolver los conflictos surgidos -

a consecuencia de hechos pmtualnwmte castigados por la ley de la !Nlteria -

con ello se restablece el orden juddico y se cuida de la paz social;este 

proceso se inicia con la averiguaci&l previa y de ellas se sucede lllll serie 

de actos, los cuales servirtn de base para llegar a la cUlminaci6n de este

procedimiento: la sentencia. 

3. - Aln:¡ue existen algmos medios de prueba e:icpres1111mte determinados por la ley 

como la confesic!n judicial, la inspeccic!n ocular, cte. considero que cualquier 

elemento de convicci6n, aunque no este legal.Jrente previsto puede de ser de - -

gran valor para que el juez pueda emitir una conclusi6n certera respecto a los 

hechos en discrepancia; estoy de acuerdo en el arbitrio judicial para recono_ 

cer el valor de las pruebas; t!sto ya que existen pruebas como la testimonial 

a la que en un principio se le concede valor pleno en los casos en que dos

t'estigos coincidan en la esencia y en los accidentes, pues precisamente los 

testi¡os falsos y debidamente aleccionados son los que asl declaran aunque 

no les consten los hechos, a diferencia de la declaraci6n de m testigo que 

reallrente presenci6 los hechos y a la cual se le resta legalnwmte valor. 

4. - El peritaje ml!dico es un medio de prueba lltil para los 6rganos de justicia 

al igual que cualquier otro peritaje en general, pero adquiere suma iJTt'or_ 

tancia para los 1 lamaüos delitos de sangre al constituir, segun detenrdnan 
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los Cl!digos de l'rocedimientos Penales, 14 esencia para la con¡>robaci6n 

del CUB'l'O del delito. 

s. - Considero c¡ue dentro del ejercicio de la profesil!n de Licenciado en 

Derecho debe de existir la especializaciOn dde f.M!dicina Forense. 

6. -Deben establecerse cursos de actualizaciOn para los Ml!dicos Legistas y 

la especiaUzaci&i debe ser obli¡¡atoria para ejercer COll'D ~ico r-orense. 

7. - No estoy de acuerdo con la descripcU!n c¡ue el C6digo de l'rocedimientos 

Penales para el Distrito Federal hace al determinar c¡ue , cuando ta1 ---

1.,•iono.t~ "" <'n~trntl'f' en tW\ hospital POblico, los M@dicos se tendran -

por l\OIÑ>rados COll'D peri tos. 

8. - Tl1Jl1lOCO estoy de acuerdo en que cuando wa persona fallezca en tal hospi_ 

tal PQblico, la autopsia sea practicade por los Ml!dicos de Este. 

9. - No estoy de acuerdo en estos dos casos, pues constituye un 11rave error 

considerar c¡ue cualquier Medico carente de especialidad en Medicina 

Forense pueda actuar dentro de este ...,ito. 
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