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PROLOGO 

La_ tesis de_-Licencia_tura gue aqu! se presenta es el 

cumplimiento .de. Uit .. aflhEt_10 que durante muchos años he ido 

construyendo. · 

El eiicueritrO .·ae\1ó~:-.a·Spectos te6ricos y prlicticos de -
\-: . . 

este trabajo s6lo -fue .po_~i~le l_ograrlo en un recinto uni ver-

si tario, rn'i~m6--~~,~·,_·ha: -demostrado a lo largo de los años su -

valor y ~u -~lqenc_~~-f.'P~~- e110 la enseñanza y las experien

cias que tt.iV~: ~n l~·:_-~ñ:i~-~rsidad del Valle de M~xico demues-

tran que la 't?:ansi:niSi6n de los valores fundamentales del ho,m 

bre y de la Sociedad sigan siendo ·validos, en tal sentido, -

quisiera privile9iar profundamente mi agradecimiento a mi -

_un~ versidad por la ocasi6n ~nica de conoCer y aprender los -

principios b4sicos y primordiales que cincelan la formaci6n

y desarrollo del ser individual y por tanto del ser colecti-

vo. Para ella mi reconocimiento imperecedero. 

El destino de este sentimiento hacia mi universidad no 

sería comoleto sin evocar, la dedicaci6n, entrega y apa~ion~ 

miento de mis profesores a ouienes todos, sin distingo, re

cuerdo ~n cada una de mis tareas profesionales. A ellos mi

respeto y admiraci6n. 



Deseo ampliar mi satisfac~i6n a·· una inst-ituci6n p(lblica 

que a lo largo .de su historia se ha distinguido por su prof~ 

sionalismo, eficacia y servicio desinteresado: Servicio Méd! 

co Forense, dependencia aue hizo posible el descubrimiento 

de una idea profesional acerca de la muerte causada por un 

disparo de arma de fuego sobre la vrctima y el victimario. 

Ya con el prop6sito de profundizar sistemáticamente en

e! tema en cuestión acudí a la Procuraduría General de Justi 

cia del Distrito Federal, donde en la Direcci6n General de -

Servicios Periciales, en su departamento de Balística me di~ 

ron amplias facilidades para la realizaci6n de los aspectos-

pr;lcticos de mi trabajo de tesis. Por su disposici6n y pro-

fesionalismo quiero hacer constar mi sentimiento de qratitud 

a los Peritos de la Direcci6n y en especial a los Peritos de 

Rnlfq~tcn Forense y dQ nuímica Forense, de esta Institución. 

r.o nne "'ª motivó il desarrollar el presente trabajo de -

tesis denominado "Consideraciones Jurídicas de la Criminolo

qía en la Aplicaci6n de la Balística Forense", es aportar -

una visi6n actualizada de lo aue en materia de balrstica fo

rense se maneja en la actualidad a trav~s de las Institucio

nes cuya labor es la aolicaci6n de la justicia y es mi ambi

ción el que la informaci6n y los conocimientos obtenidos por 

rn!, lleguen en su justo valor a todos los profesionales int~ 

resadas en la materia, en especial al Abogado Penalista, y -

-2-



de los cuales en muchos casos me hice part!cioe de su inqui!!_ 

tud para un conocimiento mas amplio y actualizado que los -

lleve a un juicio m4s acertado y que sirva de base para la -

aplicacidn m~s equilibrada de la justicia. 
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(NTRODUCCION 

El desarrollo del presente trabajo de tesis, se realiz6 

a través de la recopilación de la información mfis actualiza

da con que cuentan las instituciones públicas que a continu~ 

ci6n se mencionan: 

Instituto de Ciencias Penales 

Biblioteca de la Procuraduría General de la 

República 

Biblioteca Jurídica de la Universidad Nacional Autó

noma de México 

Servicio Médico Forense 

Procuraduría de Justicia del Distrito Federal 

Direcci6n General de Servicios Periciales 

Departamento de Balística Forense. 

En cada una do las instituciones antes señaladas se 11~ 

v6 a cabo la investigación v recopilaci6n de la informaci6n

que sirvió de base para desarrollar cada capítulo del prese!!. 

te trabajo y en la Gltima de las instituciones, fue posible

observar y efectuar orácticas de laboratorio, que permiten -

hacer una e~posici6n más real y completa de la clasificaci6n 
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de los elementos balísticos, así como de ~stos en e1 lugar -

de los hechos. 

El contenido de este trabajo comprende los siquientes -

capítulos: 

Capítulo Primero 

Resumen Hist6rico de la ariminalística, Balística, Crimino

logía. 

La intencidn de este capítulo es introducir al lector a 

los orígenes de la Criminal!stica, Balística y Criminología, 

para su mejor comprensidn. 

Para el desarrollo de este capítulo se llev6 a cabo la

investigaci6n, en el Instituto de Ciencias Penales y la Bi-

blioteca de la Procuraduría General de la Renablica. 

Capítulo Segundo 

Definici6n, Teoría y Práctica de la Criminalística. 

Sus objetivos 

Este capítulo da a conocer el Método Criminalístico, el 

cual permitirá identificar el autor del ilícito y establecer 

la forma de su comisi6n y los avances del mismo. 

Conocer las Tdcnicas para la prcservaci6n de los indi-

cios y que permitirá conservarlos tal como fueron dejados al 
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tl!rmino, de· -ia __ 9~nsumaci6n de los -hechos_ que se_ investigan. 

La informacÍ."Ón./sé"-'·rec'abd por medio de la observaci6n e inve..!! 

.tig_aci6n ·re_~l~_z~da_: -el'!- ·:ia' ProcUradur!a de Justicia del Distr! . 

. ·to Federal ·'."'.'-.~E!Párta~_en'to de Bal1stica • 

. c~~-!~ul~_-.T~r~~r~ 
Balística Forense y Clasificaci6n de Elementos Balísticos 

Este capitulo describe a la balística forense en la que se -

detalla lo relacionado al Arma de fuego con el prop6sito de

que al penalista se le facilite la interpretaci6n y compren-

si6n de los dictámenes balísticos. 

Capítulo Cuarto 

Estudios de laboratorio y el lugar de los hechos para eleme~ 

tos balísticos 

Aquí se mencionan como se realizan las Pruebas para determi

nar si una persona disparó un arma de fuego, como son: de la 

Parafina, de Harrison, y la ~ue se utiliza para conocer la 

distancia a la que se realiz6 el disparo llamada Prueba de -

\·1alker. 

Asimismo se menciona el estudio del arma de fuego, casqui- -

llos, proyectiles y esquirlas y la interrclaci6n con otros -

dictámenes periciales. 

-6-



capítulo Quinto 

criminolog1a 

Incluye varias definiciones sobre lo que es ~a Crimino

logía y un análisis te6rico acerca de las semejanzas y dife

rencias que existen en la práctica forense, sobre la Crimin2 

log!a y la criminalística y los objetivos de éstas y adem~s

su interrelación con el abogado. 

~~p{tulo Sexto 

La Balística en el Proceso Penal 

En ésto se menciona a groso modo el proceso oenal en el fue

ro coman, en el que se subrayan los apoyos estrat~gicos que

requiere el penalista para realizar una mejor defensa, con -

los conocimientos en materia de criminología, crirninalística 

y balística forense. 
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CAPITULO PRIMERO 

RESUMEN HISTÓRICO DE LA CRIMINALISTICA, 

BALISTICA, CRIMINOLOG!A, 

1.1, ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CRIMINALisTICA 

Los datos que provienen de la historia, nos hacen est!!_ 

blecer que la primera disciplina precursora de la Crimina-

l!stica, fué la aue en la actualidad conocemos como Dacti-

loscop~a. El ilu&tre experto en identificación, B. c. Bri~ 

ges, en una de sus obras hace la siquiente referencia; alq~ 

nos de los primeros usos or4cticos de la identificación me

diante las impresiones dactilares, son acreditadas a los -

chinos, quienes las aplicaban diariamente en sus neqocios y 

empresas legales, mientras tanto en Mundo Occidental se en

contraba en el período identificado como la edad obscura. 

"Muchos años después, en el año 1575, hacia su apari

ción otra ciencia precursora de la Criminalfstica, la Medi

cina Legal, iniciada oor el franc~s Ambrosio Par~ y conti-

nuada por Paolo Sacchias en 1651. 

Pero todas estas investiqaciones y oesnuisas empíricas, 

que hacia el hombre desde su existencia, adauirieron un nom 

bre propio que les di6 el m~s ilustre y distinguido crimin~ 
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lista de todos los tiempos, el Doctor ·en ,_D7recho Hanns -

Gross, denomin.Sndole -CRIMINAL;STI.CA~ ¿ ~· {l ,-:. 

"El Dr. Hanns Gross, nació en Graz·¡ ~~Stri~· en ·1847 y-

fallece el 9 de diciembre de 1915, fue·Juez de Instrucci6n-

en Steiermark y Profesor en Derecho Penal· en la Uni~ersidad 

de Graz, y por primera vez fue c:uien se refiri6 a los méto

dos de investigaci6n criminal como -Criminal~stica-, llev~n 

dese para la elaboración del Manual del Juez de Instruccidn-

20 años de experiencias e intensos trabajos, en donde hizo

orientaciones ouc debe reconocer la instrucción de una ave-

riguaci6n, para la aolicaci6n de la técnica del interrogat2 

rio, para el levantamiento de planos y diagramas, para la -

utilización de los medios de comunicación entre los partic! 

pantes de un mismo delito, para el reconocimiento de las l~ 

sienes, etc., siendo en qcneral un manual ~til para los ju~ 

ces en el esclarecimiento de cualauier caso penal. 

En los años de la creación de la cri~inalística, va- -

rios estudiosos de la investiqaci6n criminal, se inclinaron 

en llamar el conjunto de métodos para la investigación de -

delitos como -Policía Judicial Científica o Policía Cientí-

fica- entre ellos estaban: Alongi, De Benito, Ferri, Lombr2 

so, Nicéforo y otros científicos". 12 > 

l. Gonzdlez H6ctor, Historia de la Criminal!stica. Ed. Un! 
versidad Aut6noma de Nuevo León, p. 18, 19. 

2. Ibídem, p. 23. 
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En varios países las necesidades de la policía fueron

haciGndose notorias y nació la imperiosa obligaci6~·de lle

var a cabo estudios especializados para ooder a·ese~p~ñ.i..~.-- --
·- --- . 

puestos en la policía y conforme fueron progresando .. _lás·.·:-- --.· 

ciencias y haciéndose nuevos descubrimientos, la Cr"i'minc:i.lí.,! 

tica fue tomando de ellas lo oue le era atil ·para su desa-

rrollo. 

Alfonso Bertillon, Padre de la Criminalística, el l de 

febrero de 1885, es nombrado Director del Servicio Policial 

de Identificación de la surete. Los periodistas bautizan -

su sistema como -nertillonage-. 

Cambió la idea de que en materia policíaca se debe ser 

t~cnico y no artista en la fotografía. Para estas fechas -

llevaba medio millón de fichas con sus consiguientes foto--

grafías. 

Inventó y perfeccionó el "Retrato Hablado", o sea la -

descripción sistemática del rostro del delincuente, por me

dio de palabras, y fue introducido sin demora en la policía 

francesa, de esta manera al investigador se le facilitaba -

la tarea de identificar al sospechoso o criMinal en la ca-

lle. 

En 1892, se hizo célebre internacionalmente al descu--

brir la identidad de un criminal anarquista Ravachol. 
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"En México, en 1904, el Profesor Carlos Reuma~nac, es-

cribía los primeros fundamentos de -Antropología Criminal-

con base en estudios efectuados en la cárcel de Belen, en -

México, O. F., y en 1907 el propio Rcumaqnac, pon!a en prá~ 

tica el Servicio de Identificaci6n en la Inspección General 

de Policía de la ciudad de México. Por otra parte también-

identificaba n las reclusas de la cárcel de Coyoacán, con -

el uso de oactiloscopía. 

En México, en el inicio del siglo XX, los Doctores - -

Francisco Martfnez Baca y Manuel vergara, publicaban sus --

trabajos en el libro -Antropometría Criminal-. 

En enero de 1920, en México, el Profesor Benjamín Mar

t!nez, quien junto con Don Carlos,Reumaqnac, fundaba el Ga

binete de Identificaci6n y el Laboratorio de Criminal!stica, 

en la entonces Jefatura de Policía del Distrito Federal."( 3 ) 

Fue hasta 1938, cuando el Dr. José G6mez Robleda, Di-

rector de Servicios Periciales, iniciaba la aolicaci6n de -

la Criminal!stica en la Procuraduría General de Justicia --

del Distrito Federal, entonces también de Territorios Fede-

ralos. 

El maestro Quiroz Cuar6n, se ocup6 especialmente de -

que en M6xico, siempre y no oor excepci6n se llevara a cabo 

3. Ibídem, p. 23. 
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el estudio de la personalidad del infractor y de la'eviden-

cia física. Por tanto, sus intereses se encontraban prefe-

rentemente dentro del ámbito de la criminología y de la cr! 

minalística. 

En 1941 fundó la sección de Investigaciones Especiales 

del Banco de M6xico y por primera vez, realiz6 la selección 

técnica y la capacitaci6n científica del elemento humano --

que constituye el cuerpo de investigaciones. 

El maestro Don Jos6 Torres Torija, Director del Serv! 

cio z.t~dico Forense durante alqunos años, inculcó a los fut!!, 

ros abogados la importancia de la medicina forense. 

"En 1971, en la Dirección de Servicios Periciales de 

la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

la Criminalística mexicana recibe un qran impulso, resultan 

do como consecuencia la formaci6n de verdaderos profesiona

les, creando el Laboratorio de criminalística a la altura -

de los mejores del continente americano. 

El 28 de noviembre de 1975, se constituye la Asocia- -

ci6n Civil denominada ACADEMIA MEXICANA DE CRIMINALISTICA 

integrada en la gran mayoría por expertos de la Dirección -

de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Just! 

cia del Distrito Federal." <4> 

•J. Instituto de Ciencias Penales, lOo. Aniversario, Tomo 
II, p. 588. 
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1.2. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA BALISTICA 

"La balística se deriva o proviene de la primitiva m!-, 

quina de guerra llamada ballesta que seg~n expres~ el hist2 

riador judío Josefa Flavio, lanzaba bolas de barro de vein

ticinco a ciento cincuenta kilos de peso, y fue utilizada -

con 6xito por los romanos en el sitio de Jerusal~n en la 

~poca del Emperador Tito Sabino Vespasiano, en el año 71 an 

tes de Cristo, alcanzando una distancia hasta de cuatrocien 

tos metros los proyectiles lanzados; y la Balistita o Bali~ 

ta, m5quina de querra m5s perfeccionada para lanzar toda -

clase de piedras pesadas, con aditamentos especiales para -

el lanzamiento de grandes lanzas y toda ~lase de objetos i~ 

nios. 

Aunque ya existía la p6lvora como invento propio de -

los chinos, sin embargo se le atribuye al monje alemán Ber

thold Sachwarz, su perfeccionamiento exclusivamente en la -

aplicación .de las armas de fuego, en la antigua Europa del

siglo XIV, aproximadamente en el año 1313, y posteriormente 

al filósofo y científico de Dorsetshire, Roger Bacon, e~ I~ 

glaterra, así como tambiGn con Alberto El Grande, en Alema

nia, aplic5ndose la p6lvora en armas de chlspa, cuyo cebo -

se infl.:im.a con la chispa que da el rastrillo herido con el

pcdernal, apareciendo el fusil de chispa y los cañones de -

-13-



doble disparo en 5ngulo recto y el llamii.doZ. 9iratorio 11 • (
5 ) 

La p6lvora, como todos los inveritos,·con los adelantos 

tecnol6gicos, se fué perfeccionando hasta que se agrup6 en

cua tro clases: 

1) La p6lvora negra u ordinaria. 

21 P6lvora parda, utilizable principalmente en arti-

ller.!a pesada 

3) P6lvora sin humo, que reemplaz6 a la p6lvora negra 

y parda 

4) P6lvora blanca, q?e ent.re otros usos, se aplica a

juegos pirotécnicos. 

"El ciclo de nacimiento hasta su real perfeccionamien

to de las armas de fuego, dur6 cuatrocientos años, a partir 

del Siglo XIV al XVIII, inici~ndose con las armas de mechas 

{calibrina, escopetas, cañones de mano), surge a la pales-

tra de las discusiones el arcabuz con su lJ.ave de serpentín, 

tomando su nombro de la forma de seroiente. 

Aproximadamente en el año 1517, aparecen los mosqueto

nes, pistoletas y trabucos, oero adolecían de vari~s defec

tos, siendo uno de los principales_ que era muv sensible al-

agua (lluvia) hasta hacerla inQtil, defecto que fu6 debida-

s. Tornar Escalera de L6cez, Juan. Tratado de Balística -
Pura y Balística Fore"nse, Tomo I, p. 19. 
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mente corregido por el relojero alern4n Juan Kiefus, con un

mecanismo de disparo; en la misma éooca se invent6 un cart.!!, 

cho, que permitía en un solo envase de papel, el cargamento 

de Bala, Taco, P6lvora propulsiva y P6lvora de ceba o cebo, 

mas tarde aparece el fusil de pi~dra, modelo 177.7, calibre-

17.5, con balas esf~ricas de 27 gramos de peso, aue alcanz!!_ 

han una velocidad aproximnda de cuatrocientos cincuenta me-

tras por segundo, con disparo efectivo a cien metros de di~ 

tancia, y dos disparos por minuto, y aunque constituía un -

adelanto real, había ciertas fallas". (G) 

"El paso del fusil de Piedra al fusil de percusión, se 

realiza en et año de 1820, con el fulminante de mercurio, -

hasta el año de 1884, en que apareció el fusil prusiano - -

Dreysee, de retrocarga, con el adelanto adem~s de cartuchos 

conformados con papel combustible, conteniendo la Bala -

oblonga, el Taco, la P6lvora de pro_yecci6n y el fulminante

con el que chocaba un percutor muy larqo y fino, por el 

cual recibi6 el nombre de fusil de aguja, mismo aue fue 

adoptado en Francia en 1886, auncrue con diferentes reformas 

y modificaciones, siendo calibrc 11 MM, con oroyectiles de-

veinticinco gramos de pcso, con un alcanc2 aproximado dP. --

mil a mil quinientos metros, con una cadencia de siete dis-

paros por minuto, utilizando un rodillo de caucho, y que -

constituy6 el antecedente de las a=mas de fusgo de repeti-

ci6n por la tendencia natural al reducimiento del calibre,-

6, Ibídem, p. 20. 
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haciendo su aparicidn las carabinas. do reoeticidn': Col t ·en 

1840: Henry and Spenéer en l860J Winchester- en 1862' y_--Lebel 

en 1886. 

Aunque las ~me·t.rallador.as Gattlinq y Reffye, utiliza-

das respe~-ti·v~m~nté. ~n la Guerra de. Secesidn _-y _Fran·c~ Pru-

siana, -fueron· de gran eficácia, no fÜe· sino hasta q~e se -

aproVechcS Una J?arte de.la energ1'á de lo's gaSes del disparo

pilra efectuar la operaci6n ae carga y tiro normalmente efe~ 

tu.:ld~s, ~UBn~o s~ perfeccionar~n realmente las ametrallado

ras hacia el' año 1"883 • .,f?} 

Por otra parte desde la mitad del siglo XIX, con la in 
venci6n de los-primeros exolosivos del tipo de la melenita, 

aparece ya, m&s o menos perfeccionado el cañ6n de guerra, -

y·en el año 1915, la granada, resolviendo la problem~tica 

en relacidn al dispositivo de fue~o para tener efecto sobre 

el blanco, ya que la explosi6n se produc1'a 40.5 segundos 

después de que ha funcionado el mecanismo del encendido, y

asimismo su alcance reducido a la orden de treinta a cuareQ 

ta metros, hanta la invencidn del fusil lanza-granadas que

alcanzaba una distancia de ciento cincuenta metros, con ex-

plosi6n al impacto. 

Los morteros Minenwerfers, alemanes, se usaron con of! 

7. Ibídem, p. 21. 
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cacia en las defensivas de trincheras de la Primera Guerra-

Mundial, hasta que se adopta el mortero Stokes de 81 MM, -

siendo el pe~O total de cincuenta y dos kilos. 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, aparece la pi~ 

tola ametrallado:a, conformada de una pequeña.arma automát.! 

ca, ligera, manejable, y de gran cadencia de ·tiro, del or-

den de setecientos a mil disp~ros por minuto; con un peso -

de cuatro kilos, de_ Calibre 8 y 9 mm, y con un alcance efi

caz a doscientos metros y la carabina autom.1tica americana

US 30, con un peso de dos y m~dio kilos y alcance efe.r.tivo

dc trescientos metros. 

"En 1835, aparece uno de los primeros precursores de -

la balística forense Henry Goddard, uno de los m.1s famosos

del Bow Street Runners- de la Policía Británica, detuvo a -

un asesino. 

En una de las balas que penetraron en el cuerpo de la-

víctima, Goddard observ6 una curiosa ''protuberancia" y con-

dicho proyectil provisto de la mencionada seña particular 

dcscubri6 un molde para balas de plomo, el molde tenía un 

pequeño defecto, en él se podía observar claramente una he!!. 

didura, result6 que la protuberancia de la bala asesina sc

ajustaba perfectamente a dicha hendidura, su éxito se basa

ba en la intuición. 

En 1898, Paul Jeserich, m~dico forense de Berlín, dis-
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paraba la bala .-del asesinato. y la. bala .de pr'ucba, sornetién-
. . . . . . . (8) 

dolas al.microscopio, observaba en ellas las huellas". 

charles E. waite, en 1920, inÍ:érviene ·en un proceso en 

el cual una v!ctirna inocente es condenada a.la silla eléc--

trica, por causa de un dictamen de bal!stica ·producida por 

un charlatán el "Doctor Hamilton", y le toca destruir las -

pruebas de bal!stica con el auxilio de verdaderos peritos,-· 

se apasiona del tema y lo estudia a fondo, convirtiéndose -

en uno de los inmortales pioneros de la microscopía y foto

graf!a, proporcion6 una gran satisfacci6n a la bal!stica, -

al crear el microscopio comparativo, instrumento que permi

te ver dos balas en una sola .imagen y a un aumento conside

rable. 

Acude a las fábricas de armas Smith Wesson y de las f~ 

bricas Colt, estudia y colecciona datos y armas como: cons

trucci6n, época, calibre, nGmero, ángulo de torsión, medi-

das de las estr~as, campos intermedios del cañón y tipo de

munici6n. 

su colecci6n de armas fué enorme, viaj6 a Europa, eh! 

zo lo mismo con las fábricas euroceas, afirmaba: aunque se

utilicen los mejores aparatos de precisi6n, nunca será pos.! 

8. Gonziiiez Héctor, Historia de la Criminal!stica, Ed. Un_! 
versidad Aut6noma de Nuevn r~e6n, pág. 53. 
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ble fabricar dos armas exactamente iquales, gracias a Walte, 

se crearon microscopios especiales de precisi6n. 

A través del .tiempo las armas do fuego se han perfec-

cionado, as! como el estudio de ellas. 

1.3. HISTORIA DE LA CRIMINOLOGIA 

Ciertamente el crimen y el criminal han ejercid~ en t2 

das las épocas particular interés sobre los·h~mbre~_y la e~ 

posici6n del delito en un determinado círculo cultural 'du-

rante una cierta época ofrece u.na profunda .~isidn ._de~ la ·:vi-· 

da cultural del pueblo. 

"En Jlammurabi (sobre 1700 A.C.) se encuentran diferen

ciaciones en el enjuiciamiento de modos de condúctas :seme-

jantcs entre hombres ricos y pobres. Así de los·mSs eleva

dos· se exiqc en definitiva, una moral más subliñi.e que los -

modestos y su infracci6n es penada mlis duramente ·.que las --

del pobre. 

Desde siempre, empero, Poesía y Teatro, sobre todo 

ofrecen ejemplos de ln atenci6n dedicada al crimen y al cr.! 

minal, novelas, historias cortns, cuentos, en el' g~nero lí

rico las bnladns en pnrticular, se ocupan del temn. 

El que para el hombre, el crimen no es únicamente un -

clctcst~ble fcn6meno marqinai, sin~ ~uc le conmueve oerscna! 
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mente lo demuastrá_ el interés que la opini6n püblica dispe,E 

sa a conductás _criminales o, ·cuandÓ menos, particularmente

divergentes _desde un punto de vista social". (9) 

Ya tanto fil6sofos como padres de la iglesia habían h!!_ 

cho certeras observaciones sabre el hombre, que Della Porta 

redne en una disciplina: la fisonom!a en 1586; antes de -

que aparezca la obra fundamental de César Lombroso, la fi-

sonomfa lleva a afirmar semejanzas entre el rostro del hom 

bre y ciertos animales, atribuyendo al ser humano los caras: 

teres de animal semejante. Goll, por su parte, crea la fr~ 

nologia y ensaya determinar las relaciones en'tre las protu

berancias craneales y el carrtcter. Ya más cerca de los - -

días de Lombroso, Félix Voisin, del estudio de los delin- -

cuentes deduce la organización defectuosa de la mayor parte 

de ellos y en 1341 realiza Lauvergne observaciones en el 

mismo sentido entre los reclusos de To16n. Lleqamos as! a-

la fundaci6n de la Sociedad de Antropoloqfa, por Pablo Bro-

co. 

"Felipe Pinel (1745-1B2GJ fund6 la ~siquiatría, l<lbor

cuyo desarrollo continu6 Esquirol (1772-1840). Ferrarese -

(1795-1855) habla de una interpretación atavica del delito-

y establece relaciones:entre el crimen y la locura. Casper, 

9. Goppenger Hans, criminolog!a, Ed.· Instituto Editorial 
Reus, s. A. p. 12. 
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en 1854, e-Stud~a la fis~nom!a. de_ ?-os_ ases:f.nos· y la de.Scribe 

inmCSvil, con fuerte desarrollo d~ ---~~s .·-re~·iones. temporales,

ojo.S· hundidos -y __ m.irada fr!a· Y :fiera,-·Sie-iido·:.Í.ndiferentes al 

delito. En -el mismo .afio'.~_;1in·~~-Ow~:-y ·s~~~~n_._:t~:m:b·ién -afirman -
. . . - . : ·-~ . '· - ... , - . 

que la· locura·· es m~s .t:recuente en_tre, iO~ .Crimin~les aue e.n_ 
·:.,'. .:'; --:-"' 

· tre los no criminales. ., ...... 

En 1858, Carlos Darwin lee sU_;·tl:-ab.itjo. sobre la evolu-

cicSn de las especies. Lucas (1805-1885): s~fia1.;;,·:1a:-teo-r!a -

hereditaria y atlivica del crimen y Mo_rel. (1809-1873) habla-

de taras y de degeneraciones. Ferrus, en 1859, clasifica a 

los presidiarios en malhechores, incorregibles y delincuen

tes por tendencias orgánicas. A Lalemand, en 1862, le int~ 

resan las supersticiones y la jerga o calCS de los delincue~ 

tes; y Desoine, 1868, publica su Psicoloq!a Natural nue es

anticipaci6n a la Psicoloqía Criminal en aue describe la l~ 

cura moral, estableciendo para el delincuente el siquiente

cuadro: insensibilidad moral, incapacidad de libre determi

nación, perversidad, im~rudencia e imprevisión. Pitchard -

(1786-1848) señala la importancia de la moral insanity en -

la criminalidad y Madsley (lP.35-1918) continQa las mismas -

ideas. Nicholson, 1874, en reos ingleses concluye que con~ 

tituyen una variedad mCSrbida de la especie humana y a la -

misma conclusión llega Thommson en 1876 al examinar 5 1 432 -

delincuentes. Gaspar Virgilio, tomando las ideas de Norel, 

escribe su obra "Sobre la naturaleza m6rbida del delito", -
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en Turrn, en 1874: dos.años después es publicado 11 El Hombre 

Oelincuente 11 de César Lombroso 11 • {lO) 

C6sar Lombroso es designado, la mayoría de las veces,-

como el fundador de la Criminolog!a Científica. Al hacerlo 

no es, sin embargo !!cito ignorar que la materia habrS sido 

ya elaborada en los decenios anteriores a él .·por numerosos 

investigadores de diferentes orientaciones profesionales. 

Por lo tanto, mientras que las primeras tomas de posi

ci6n ante cuestiones crimino16gicas estaban determinadas de 

modo predominante por las ciencias del espíritu, en los - -

cien años anteriores a Lombroso empez6 a imponerse también, 

paulatinamente, la aspiraci6n por wi camino empírico. 

ESCUELA ITALIANA {criminal antropol6gica) 

"César Lombroso, médico de origen jud!o, nacido en Ve

rana (Italia), analizaba crlineos y la morfolog!a y el car~=. 

ter de los dclin~uentes y los enfermos mentales, para con-

cluir que exist!an "tipos" delincuenciales, con rasgos que 

los diferenciaban de J..OS "no" delincuentes. La exageración 

lo llevd a decir que hab!a un "tipo" de delincuente, al que 

llarn6 "nato" que forzosamente cometía delítos. Esta tesis 

y otras motivaron críticas y apoyos acalorados, hasta que -

10. Quiroz Cuar6n Alfonso. Medicina Forense, Sd. Porraa 
p. 1032. 
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hoy en d!a nadie la sustenta seriamente por lo menos en 

forma expl!cita". Cll) 

ESCUELA FRANCESA {criminal-sociol6gica) • 

En oposici6n directa a la doctrina de Lombroso se en-

cuentra la teoi:!a del medio social del médico Lacassagne, 

quien, en una de sus principales tesis proclamaba: "LES - -

SOCIETES ONT LES CRIHINELS QUELLES MERITENT". Se convirti6 

en fundador de la llamada Escuela Criminal-Sociol6gica de -

Lyon. Tampoco el desarroll6 sus ideas desligado por compl~ 

to de influencias externas, sino que tuvo predecesores, por 

ejemplo en Nontesquieu, Bac6n, Locke y sobre todo Rousseau. 

De los dos factores, considerados entonces como una di 

cotom!a a los que se atribuía el surgimiento del crimen el 

factor individual es el factor social, se decidi6 en forma 

muy clara por el ambiente como caldo de cultivo de la crim!_ 

nalidad: el microbio es el criminal, un ser que permanece -

sin importancia hasta el d!a en que encuentra el caldo de 

cultivo que le permite brotar. 

Por supuesto, es desarrollo de la Criminolog!a hasta -

el comienzo del siglo XX no se redujo a las aportaciones de 

11. Del Pont Luis Narco, Nanual de Crimi.nologí.rt, Ed. Po-.. 
rraa. p. 5-6. 
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los mGdicos Lombroso y Lacassagne, por una parte, y alas de 

los juristas Garofalo, Ferri y Tarde, por otra, sino que en 

el transcurso del tien1po corno es costumbre en el progreso, -

de un progreso de conocimiento científico, se tomaron posi

ciones intermedias, representadas acaso, por nombres como -

Colajanni, Turatti y Carnevale. 

TRABAJOS CRIMINOLOGICOS DE JURISTAS 

Entre los profesores de Derecho Penal que se han ocup~ 

do de problemas criminol6gicos, Franz Exner ocupa W1 lugar 

destacado en su libro (Biología Criminal en su Estructura -

B~sica 1939) explicaba que la Biolog!a Criminal en el sent! 

do en que 61 la entendía, era la doctrina del crimen corno -

fen6meno en la vida del pueblo y en la vida del individuo.

Intent6 asignar su lugar definido dentro del crimen, tanto 

a los datos biol6gicos como a los sociales, elaborando en -

esta tarea comprobaciones y documentaciones estadísticas -

propias. 

ESCUELA AUSTRIACA 

"Empieza con Hans Gross, y, del campo total de la critl!! 

nología subraya sobre todo la rama criminalística. Gross -

fW1d6 en 1912 el Raal e Impe:::ial Instituto de CRIHINOLOGIA 

DE GRAZ, el primer Instituto Criminológico universitario en 
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Europa tras la muerta de Gross, ~dolfo Lenz continuó con el 

Instituto de Graz. Le siguió ~rnst seeling, cuyas concep-

ciones sobre la criminolog!a fueron expresados sobre todo -

en sus libros (Los tipos de los criminales) (Tratado de cr~ 

minologta), el pr.imer plano de su inter~s lo ocupaban el f~ 

nómeno de la lucha coritra el crimen y una amplia clasifica

ci6n de tipos criminales a seelinq si.guió nans Bellilvis" .. {l2) 

La Criminolog!a se introdujo en nuestro continente por 

obra de ios juristas y de los m~dicos. Los primeros se mo~ 

traron sorprendidos y entusiasmados con las tesis de los -

positivistas italianoa como Lombroso, Ferri y Garofalo, en

tre fines del siglo pasado y comienzos del presente. Exis

tía una preocupaci6n legitima en explicar por qu~ se corna-

t!an delitos y que se deb!a de hacer con el delincuente. --

Entonces encajaron perfectamente los estudios de Lombroso, 

y lo importante fue que llamó la atenci6n sobre el hombre -

delincuente, lo que hasta entonces la Escuela Penal (Cl~si

ca), no tenía en cuenta. Luego aparece su discípulo, el -

célebre abogado socialista Enrico Ferri, quien perfecciona 

la teoria y estudia los factores como "causas" da la delin

cuencia y propone una serie de medidas alternativas a la -

pena de prisión, entendiendo que los p=obl~oas eran del or

den social, económico y pol~tico fu~~a~entalmenta. Por tll-

12. Ibidem. p. 18. 
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timo un jurista que era juez y arist6crata _reaccionario -

Rafael Garofalo le da forma jur!dica a estas ideas soste

niendo que en el delito se "ofend!an" a determinados "sent! 

mientas" y propone medidas radicales y eliminativas contra 

los delincuentes "incorregibles 11 • 

Estas tesis fueron acogidas r4pidamente en América La

tina. En Buenos Aires, Luis Marta Drago, que fue un famoso 

pol!tico y diplom4tico argentino dicta conferencias y con -

otros profesores de Derecho Penal de la Universidad de Bue

nos Aires, como Norberto Piñero, el médico Jos6 Marta Ramos 

Mej!as y su Hermane Francisco, forman la Socied'"1d de Antro

polog!a Jur!dica (1888), que es una de las primeras en recee 

tar las ideas positivistas italianas. Es decir que se co-

mienza a enseñar Criminología en las c4tedras de Derecho P~ 

nal de la Facultad de Derecho de la Universidad mencionada. 

A los pocos años har4 lo mismo el juez y profesor Camelio 

Moyana Gacitaa en la Universidad Colonial de c6rdoba, y pu

blica su libro de Criminolog!a Argentina (1905), con un pr~ 

lego del entonces profesor Lombroso. 

Los m~dicos introducen la enseñanza de la criminolo- -

g!a, como Francisco de Veyga, quien equipara a la delincue~1 

cia con la degeneraci6n. Junto a él y a Ramos Mej!a asoma 

la figura de Jos~ Ingenieros, un célebre científico argent,!. 

no que fue médico de profesi6n y que escribe la primera - -

-26-



obra que abre zureos titulada Criminolog!a, dando nacimien

to a la Criminolog!a clínica, es decir la que se basa en el. 

estudio del delincuente como si fuera enfermo, al que se le 

debe hacer un diagn6stico y un tratamiento para "curarlo". 

Es decir la criminolog!a positivista cala hondamente -

en la intelectualidad argentina. Algunos inmigrantes por -

causas pol!ticas como la anarquista Pietro Gori también in

fluye en la siembra de las nuevas ideas al fundar la prime

ra revista de Aml!rica L.'.ltina y que se llam6 "Criminología -

Moderna" (1898). 

Casi al mismo tiempo surgen en Perú los escritos crimi 

nol6gicos de Osear Mir6 Quezada, creador de la primera cátg, 

dra de Criminolog!a en la Universidad de San Marcos (1919). 

Los m~dicos en Brasil realizan una tarea similar, y lo 

mismo sucede en Chile con Israel Drupkin que funda un Inst~ 

tute de Criminolog1a. 

"El objeto de la Criminología ha variado fundamental-

mente conforme a las distintas corrientes. En las de tipo 

tradicional era el estudio del "delincuente", los factores 

que llevar.tan al delito, su "peligrosidad" y el posible - -

tratamiento posterior •. Todo ello est~ hoy cuestionado sc-

riamente y las corrientes modernas de la Criminolog!a tic-

nen como objeto de estudio a la "desviaci6n" que es un con

cepto mucho mas amplio que el de delito. 
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Una conducta desviada puede estar incluida o no en los 

cc5digos o leyes penales y ser objeto de intor~s del crimin6-

logo, puede ser o no delito en los t~oninos tradicionales.

La Criminolog!a tradicional estaba apasionada por las con-

ductas tipificadas en los c6digos Penales y eso imped!a rea 

lizar anSlisis sobre otras como por ejemplo los delitos de 

los poderosos. Los aportes el estudio de la "desviaci6n 

han sido realizados fundamentalmente por los soci61ogos". 

Por otro lado la nueva Criminología se ocupa tambi~n -

de los procesos de elaboraci6n y de ejecuci6n diferencial 

de las normas conforme a los distintos intereses sociales,

econ6micos, políticos, culturales, etc., y en otros casos -

realiza un an~lisis hist6rico y político de las institucio

nes de control social". {lJ) 

LA CRININOLOGIA CL1\SICJ\ O POSITIVA 

La criminología naci6 como una disciplina, que produjo 

un importante impacto en las ciencias jurídicas y sociales, 

a fin del siglo pasado con las teorías de CGsar Lombroso, 

mGdico de origen judío, quien realiz6 estudios en plantas 

y animales para luego hacerlo en soldados, enfe=mos menta--

les y prisioneros de las cdrcsles. Confo:rrns a las caracte-

13. Del Pont Luis Harca, Manual de Criminolog!a, Ed. Po- -
rraa, p. 21. 
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r!sticas m0rfol6gicas y en algunos casos psicol6gicas, ela

bor6 una serie de clasificaciones de los delincuentes. 

Las características señaladas por Lo;nhroso correspon-

den a un "tipo de delincuentes", los que est5.n en las c4rc!!, 

les, los que son "atrapados" por la ley, la policía y la -

justicia; pero existe otro tipo de delincuencia la que co-

rresponde a los sectores "altos" de nuestra sociedad, que -

es la denominada delincuencia de "cuello blanco" que es mu

cho mfis dañina a la sociedad, que se encuentra más inmune -

porque no es criminalizada ni por la ley ni por la adminis

traci6n de justicia. 

Por otro lado se reconoce que el positivismo fue una 

escuela que ayud6 a modificar el Derecho Penal, en cuanto 

puso su acento en el estudio del delincuente cosa que no h!!. 

c1a la escuela cl~sica del Derecho Penal, pero se le obser

va que no haga el estudio crítico de la ley penal, ni tenga 

el prop6sito de modificar la legislaci6n. Todo está centre 

do en el estudio del delincuente y en un tipo particular, -

el de los pob~es. 

CRIMINOLOG!A CLINICA 

A diferencia de la C=iminolog!a ?ositiva que e~ de sí~ 

tesis, causal-explicativa, ~sta ~s de an4lisis de casos pa!:, 

ticulares, para estudia=los en fo=ma inte=disciplina=ia, a 
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través de distintos profesionistas que hacen la ·observa-. . ... 

ci6n, ciasif.iCaci6~ ··y·.ei .. t;atamicn"t~ .de l.os -~elincuentes. 
En la Cri~1·n0109-·:r.~-- que· na~i6 con JOs~ Ingenieros en _Arge":t!. 

na Y vaerbéck en Europa, a principios de siglo, p~ra modif!,· 

car la sitUaci6n ·de los internos de las prisiones •. Esto 

surge en la penitenciar!a de Buenos Aires. Hoy en d!.a, se 

practica en una forma m5s moderna, con el. auxilio de diver

sos especialistas, como son el psicólogo que realiza un ea-

tudio de personalidad, el trabajador social a.trav4s de la 

anamnesis social, que busca conocer qui~n es esta persona -

socialmente: su familia, su medio ambiente, sus amistades, 

sus relaciones laborales, sus dificultades, sus primeros 

ingresos penales; el m~dico, el soci6logo, el psiquiatra 

que integra el consejo t~cnico interdisciplinario y cuyas 

crincluaiones deberían ser sintetizadas por el criminólogo. 

La Criminolog!a clínica se basa fundamentalmente en el 

estudio de personalidad del delincuente. Conforme a ese 

comportamiento se intenta explicar el acto criminal. Es d~ 

cir en forma lineal, en el sentido de un mecanismo de cau--

sa-efecto. 

Comprende enfoques antropológicos (constituci6n, endo-

crinolog!a, biotipolog!a, estudios sobre herencia, gen~ti-

cos) psicol6gicos y psiqui~tricos. 

Los representantes m~s conocidos son Di Tullio en Ita-
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lia, Pinatel en Francia, Ingenieros en Argentina, quien hi

zo la P,rimera clasificación de los delincuentes en el mun

do, Quiroz Cuar6n en México. 

CRIMINOLOGIA ORGANIZACIONAL O DE POLITICA CRIMINAL 

Estudia concretamente el funcionamiento, diferencias-· 

y modificaciones que operan en instituciones ligadas a la -

comisi6n de los delitos, como la policía, tribunales, c~rc~ 

les. Se ocupa del estudio legislativo de las normas de la

administraci6n de justicia, como ser leyes procesales y re

glamentos policiales. 

CRJMINOLOG.!A DE LA REACCION SOCIAL 

Llamada también Criminología crítica o radical, hace

un análisis de tipo político de los problemas de la desvia

ción partiendo del concepto de Estado, ~orno organizaci6n -

surgida para la protecci6n de la burguesía, demuestra los -

intereses empresariales y los procedimientos y aparatos del 

Estado. Considera a la policía, los tribunales, c~rccles,-

como una fuerza militar al servicio de la clase dominante y 

a la ley como acto político. 
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CAPITULO SEGUNDO 

DEFINICIÓN, TEORIA Y PRÁCTICA CRIMINAL!STICA, 

SUS OBJETIVOS, 

2.1. DEFINICIÓN 

CRIMINALISTICA, "Es la rama auxiliar del Derecho Penal

que mediante la aplicación de sus m6todos, tdcnicas y canee!_ 

mientes al estudio de la evidencia física trata de descubrir 

_al o los presuntos responsables y si un hecho es delito, - -

aportando pruebas. a los 6rganos que procuran y administran -

justicia. 

2.2. TEORIA Y PRACTICA DE LA CRIMINALISTICA 

La Criminal!stica, como conjunto de conocimientos aqlu

tina una serie de especialidades, que son las ramas que se -

desprenden de ella y son las siguientes: 

a) Criminal!stica de Campo 

Es la disciplina auc tiene por objeto realizar la obse~ 

vaci6n detallada del lugar de los hechos, para descubrir las 

evidencias físicas que existen en el mismo y mediante diver

sas tGcnicas: fijarlos y levantarlos. 
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b) Balística Forense 
. - , 

Es el estudio de los fen6menos q·ue ac~ri-teceri.·en--el int.!!_ 

rior de un arma de fuego al ser acc~Ó~~-d~ ·;p~i~--:~i~para~ un -

proyectil, el movimiento de lOs ~r~y~-~til~s .d_iSpar-ado~ .Y de-

los efectos que producen al entrar 'Stos en contacto con al

gGn cuerpo. 

c) Documentoscopía y Grafoscopía 

La Documentoscopía y la Grafoscopía se ocupan del exa-

men de los documentos y de la escritura de ellos, contenida

para determinar t~cnicamente su autenticidad o falsedad. 

d) Explosiones e Incendios 

La especialidad de Explosiones se ocupa de los fen6me--

nos que acontecen cuando una substancia que sufre un impulso 

inicial efectüa una transforrnaci6n química aue se caracteri-

za por un intenso desprendimiento de calor, formaci6n de qa-

ses, alta presi6n y grandes velocidades; en cuanto a los In

cendios es el estudio de los procesos qua producen el fuego

en cosas que no están destinadas a arder, y la determinaci6n 

de ese fuego. 

e) Fotografía y Cinematografía Forense. 

La Fotografía Forense es una técnica que; tiene como oB 

jetivo fijar el lugar de los hechos o auxiliar a la Balísti-
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ca, a la Dactiloscop!a, a la Documentoscop!a y a la Grafos

cop!a, en estudios comparativos: la Cinematografía Forense, 

no es usada en México, es útil medio para fijár el lugar de 

los hechos. 

f) Hechos de Tránsito Terrestre 

La din~mica, condiciones y circunstancias que determi

nen un hecho de tránsito terrestre de vehículos ea la mate

ria de la especialidad de hechos de tránsito terrestre. 

g) Sisterr.as de Identificaci6n 

Son los medios que se utilizan para registrar y deter

minar la individualidad de una persona, las técnicas de - -

identificaci6n no s6lo se refieren a la identificaci6n judi 

cial o criminal de delincuentes, también abarca la identif!. 

caci6n de cadáveres. Entre las tGcnicas de identificaci6n

tencrnos las siguientes: Antropometría, Dactiloscop!a, Foto

grafía, Retrato Hablado, Odontología Forense, Reconstruc- -

ci6n Facial, etc. 

h) Las Técnicas Forenses de Laboratorio 

son la aplicación de ~a química y la física para la r.f:_ 

solución de diversos problemas de hechos constitutivos de -

delitos, para la obtención de la verdad histórica. 
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La Criminalística con sus ramas, en el campo de los h~ 

chas, nos da las normas con técnicas adecuadas para prote-

ger, observar y fijar el escenario del crimen, asimismo nos 

da las técnicas para buscar, levantar, embalar y etiquetar

los indicios asociados al hecho, y con los conocimientos y

cxperiencias del experto estudia e interpreta la ubicaci6n

y presentación morfológica de los indicios de un hecho de--

terminado. 

El Dr. Ramón Fcrnández P6rez, explica que: la Medicina 

Forense, es una disciplina de aplicación de conocimiento -

científico, de índole fundamentalmente médica, para la res2 

lución de problemas biológicos humanos que están en rela- -

ci6n con el derecho. Estudia los efectos de hechos oue pu~ 

den ser delictivos o no para aportar al juzaador las pruc-

bas periciales de carácter médico-legal, pruebas eminente

mente técnico-científica, de suma importancia en la época -

actual en que nos encontramos en pleno desarrollo científi

co de la investigación judicial. (l 4 ) 

La Criminalística es indispensable en la investigación 

de hechos presuntamente delictuosos, para una correcta adml 

nistraci6n de justicia, por tal motivo deben conocerla to-

dos aquellos.funcionarios que tengan tareas relacionadas -

con ella; principalmente agentes de la policía, peritos, 

14. Fern:índez Pérez Ramón, Elementos Básicos de Medicina Fo
rense, Ed. Editor. p. 22. 
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agentes del ministerio pablico, jueces, magistrados y abog..§!. 

dos litigantes: la investigación criminalística funda sus -

tareas profesionales en el estudio científico de la eviden

cia física y debemos preveer que el empírico no nos confun

da con sus argumentos y estar atentos a los razonamientos -

del científico. 

2.2. LOS OBJETIVOS DE LA CRIMINALISTICA 

OBJETIVO MATERIAL 

El objetivo material de la criminalfstica es el estu-

dio de las evidencias materiales que se proceden en la com! 

si6n de algGn hecho. 

OBJETIVO GENERAL 

Es el estudio de las evidencias materiales en la inve~ 

tigaci6n criminalfstica, tanto en el laboratorio, como en -

el campo de los hechos, nos llevan a un objetivo general 

perfectamente definido y circuhscrito a otras tareas muy i~ 

portantes y necesarias. 

I. Investigar y demostrar científicamente, que se ha

cometido un hecho particular el que puede ser del! 

to. 

II. Determinar la farrea y reconstruir el mecanismo del 
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hecho, o sea señalar las maniobras e instrumentos

que se pusie~on en juego para realizarlo. y c_onocer 

sus manifestaciones. 

II1. Conceder datos para la probable identificación del 

o los probab1es responsables. 

2.3. METODOLOGIA APLICADA EN LA INTERVENCION 

CRIMINALISTICA 

El impulso de la criminal!stica en nuestro pa!s no ha

sido solamente en el aspecto técnico, sino en lo que es más 

importL>.nte en un cambio de ment.1lidad y nctitud fundamenta

dos en sólidos m6todos de investigación. 

Se debe entender por método criminal!stico el cambio -

que el investigador sigue a fin de identificar al autor de

un ilícito y establecer la forma de su comisión. Por- lo -

tanto, lo aplicamos para contestar dos preguntas fundament!!, 

les: ¿Quién? y ¿Cómo?. 

Para resolver sus problemas la criminal!stica contcmp2 

r~nea aplica el rn6todo científico en sus cinco fases. 

PRIMERA: Planteamiento de problemas verosímiles y de -

solución factible. 

Desde el punto de vista crirninal!stico, en el caso de-
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muerte violenta de una persona, se plantean los siguientes

problemas· o interrogantes. ¿se trata de un homicidio, de -

un·suicidio o de un accidente?. 

SEGUNDA: Formulaci6n de conjeturas o_hip6tesis que soly 

clonen el problema planteado y que sean contrastables con -

la experiencia. 

En un caso determinado, se puede establecer el suicidio 

como hip6teais de trabajo, con base en los siguientes da- -

tos, resultantes de la observaci6n rigurosa y met6dica del

lugar de los hechos; orden de los objetos, orden de las ro

pas del occiso, arma de fuego empuñada con la derecha (sig

no de PUPPE), ausencia de lesiones de defensa, ejemplo de -

áreas de elecci6n par~ suicidas: paladar, pocho, orificio -

de entrada de proyectil de arma de fuego en la regi6n temp~ 

-ral derecha, si es la persona zurda ser4 en la regi6n temp.2_ 

ral izquierda. 

TERCER!\: Derivar consecuencias ldgicas do esas hipdte-

sis. 

- Si el sujeto dispar6 el arma de fuego, la mano que e!!!. 

puñaba el arma debe estar maculad~ con derivados nitrados·

procedentes de la deflagracidn de la,pdlvora y con Bario, -

Plomo v Antimonio. 

- Si el arma fue disparada, debe.mb.s- enc;;ontrar, en el --
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Snimn del cañ6n derivados nitrados procedentes de la defla

grnci6n de la ?6lvora, así como en la mano de quien efectuó 

el disparo. (P:cueba de llnrrison) 

- cuando el ~royectil permanece en el cueroo del occi

so y es extraído al efecturir la autopsia, este proyectil d.!!, 

bcr5 ser estudiado para su identificaci6n y clasificación y 

efectuar una microcomparaci6n con proyectiles testigos obt~ 

nidos por los disparos de prueba del arma encontrada y con 

la que se supone se priv6 de la vida a la víctima. 

CUARTA: Establecer t6cnicas experimentales para compr2 

bar esas hip6tesis: 

En el desarrollo de lns técnicas criminalísticas se -

han elaborado diversas técnicas en la que cedemos encon- -

trar la Prueba de Harrison. 

QUINTA: 

clusiones: 

Interpretar las experiencias y formular con--

Si se identifican Bario, Plomo y Antimonio en la mano

que empuñaba el arma de fuego, así como nitritos en el áni

ma del cañ6n, nos encontramos con la conclusi6n de que posi 

blemente fue.un suicidio. 
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2o3.l. LAS FASES DEL METODO CIENTIFICO 

l. PlanteamientO del o los problemas. 

2., Elaboraci6n de ·hip6tesis en la bttsqueda de la sol.!! 

ci6n o esclarecimiento del problema. 

3. ·Elaboraci6n de teor~as como consecuencia 16gica de 

la.hip6tesis. 

4. Establecimiento de métodos y t6cnicas experimenta

les que permitan comprobar la teoría. 

S. Interpretaci6n y formulaci6n de conclusiones. 

2.3.2. AVANCES DEL .METODO CRIMINALISTICO 

a) Para identificar armas de fuego se ha pasado del ex!!_ 

men macrosc6pico de los "tacos" de los cartuchos al examen

microcomparativo de los proyectiles usando para ullo moder

nos microscopios de comparaci6n en los que se ha integrado

una cámara fotográfica. 

b) Para determinar la distancia del disparo se ha pas~ 

do de la observaci6n macrosc6pica de las ropas, en busca de 

los elementos resultantes de la deflagraci6n de la p6lvora, 

a la aplicaci6n de la fotograf!a infrarroja en los casos en 

que los vestidos cstGn maculados con sangre, o a la aplica

ci6n de la prueba de t\'ALKER. 
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e) Para determinar la mano que dispar6 un arma de fue

go se ha pasado de la obscrvaci6n de la mano sospechosa, a

fin de captar características de la p6lvora deflagrada, a -

la aplicación de técnicas instrumentales. 

Actitud científica, es decir espíritu crítico, metodi

zaci6n de la investigación, toma de conciencia de los lími

tes y alcances de la disciplina y de los errores en que los 

peritos pueden incurrir, capacitaci6n y permanente actuali

zaci6n, trajeron como consecuencia el nacimiento de un nue

vo tipo de expertos, al igual que la renovación de los pro

cedimientos y t~cnicas criminalísticos. 

2.4. OBTENCION DE INDICIOS 

En la obtención de indicios debemos tener como objeti

vos fundamentales la perscveraci6n de los mismos que nos -

permiten conservarlos tal cual como fueron dejados al térm! 

no de la consurnaci6n de los hechos que se investigan. Para 

esto despu~s de haber sido fijado el lugar se procede a: 

Levantamiento, Embalaje y Etiquetado de los indicios. 

LEVANTAMIENTO: 

Debe sei objetivo fundamental la preservación de los -

indicios levantados impidiendo su contaminación y/o la des~ 

paricl6n de huellas, para esto se procede a aplicar la tec
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nica adecuada para cada indicio y el material o herramienta 

previsto, y as! se tienen diferentes materiales o herramien, 

tas como guantes desechables, pinzas, algod6n, papel filtro, 

solventes. De acuerdo con cada indicio se procederá. 

EMBALAJE: 

Como su nombre lo indica corresponde a la maniobra u -

operaci6n que nos permite guardar con la protección debida

los indicios levantados en el luqar de los hechos. Para e~ 

to, se debe contar con los recipientes adecuados y que en -

la práctica 5on de material y formas diversos, as! tenemos: 

tubos de ensayo, frascos de vidrio, bolsas de papel, lamin! 

llas porta objetos, bolsas de plástico, cte., buscando sie~ 

pre que los indicios obtenidos se conserven y lleguen al l~ 

boratorio que los va a analizar en condiciones óptimas, la

que permitirá que los resultados obtenidos con el estudio -

de los mismos sea fidedigno, confiable y nos ayude a escla

recer el il!cito que se investigue. 

ETIQUETADO: 

El etiquetado, marbcteado o identificado, es la opera

ci6n final que se realiza con los indicios en el lugar de -

los hechos debiendo indicar con suma precisión en la etiqu~ 

ta respectiva el origen u orden de investi~aci611, la fecha~ 
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de la actuación, la hora en que se procedi6, el lugar de -

donde se obtuvo {esto incluye la direcci6n) se debe indicar 

tambi~n las características y una identificación del perso

nal que realizó el levantamiento y que conduce los indicios 

hasta el laboratorio. 

2.4.1. TECNICAS PARA SU RECOLECCION, EMBALAJE Y 

POSTERIOR ESTUDIO 

En relación con las armas de fuego despu6s de que han

sido fijadas en el lugar, éstas deben levantarse sujetándo

las firmemente evitando el posible borrado de huellas dacti 

lares o desprendimientos de alguna substancia que se encue~ 

tre adherida, posteriormente de la obtención de las huellas 

dactilares y de la muestra de substancias extrañas se proc~ 

de a determinar el estado o condiciones en que se encuentra 

impidiendo cualquier posibilidad de nuevos disparos por un 

manejo inadecuado, esto es trat5ndose de un Revólver se de

be revisar que no contenga cartuchos útiles y posterior a -

su fijaci6n, identificaci6n de su posición dentro del arma, 

Gstos se deben extraer. En relación con las armas de fuego 

tipo escuadra se debe revisar que no contengan cartucho en

la recámara y que el cargador se encuentra vacio, esto es -
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posterior a la fijación de las condiciones en que se encon

tr6, en estas condiciones se procede a la ;aentificaci6n o

etiquetado para revisi6n en el Laboratorio de Balística. 

En relaci6n con otros elementos bal!sticos como son: -

casquillos, proyectiles y esquirlas, éstos deben ser levan

tados a su posterior fijación e identificación en rclaci6n

con el lugar de los hechos, se procede al etiquetado y cmb~ 

lado en recipientes tales que impidan su modificación o de~ 

trucción y permitan su condicci6n hasta el laboratorio de -

balística. 

2.5. CONSIDERACIONES DE LA BALISTICA DENTRO DE LA 

CRIMINALISTICA 

Los métodos, técnicas y conocimientos, son efectuados

cronol6gicamente de acuerdo a las circunstancias del hecho. 

Primeramente al llegar al escenario del crimen, damos ini-

cio a la aplicación de los m6todos propios para: 1.- Prote

ger el lugar de los hechos; 2.- observaci6n meticulosa -

del lugar; J.- Se fija id6neamente el lugar, corno a) La -

descripción escrita, b) La fotografía forense y c) La pl~ 

nimetr!a forense, entre otras técnicas, después: 4.- Se c2 

leccionan los indicios asociativos al hecho, utilizando las 

t~cnicas propias; 5.- Suministra los indicios colecciona--

~os. 
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Identificados y protegidos, fijados, examinados y co-

leccionados los indicios asociados al hecho se procede a su 

suministro a las diferentes secciones del Laboratorio de 

Criminal!stica, a efecto de conocer científicamente los re

sultados de su análisis con la aplicaci6n del método induc

tivo, conocido como comprobaci6n o experimentaci6n. 

En esta etapa el criminalista recaba todos los datos -

de la invcstigaci6n para emitir conclusiones y manifestar 

los resultados de la mencionada investigaci6n y emite su -

opini6n en relaci6n con las causas probables y el mecanismo 

de como sucedieron los hechos. 
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CAPITULO TERCERO 

BALf STICA FORENSE 

3,1, DEFINICIÓN DE BALfSTICA 

Existen infinidad de definiciones de Balrstica resalta~ 

do entre ellas las siguientes: 

l.- Como la ciencia que estudia el movimiento de las -

balas o proyectiles y calcula su alcance y dirección. 

2.- Como la ciencia que permite calcular y reglamentar 

el movimiento de len proyectiles. 

3.- Es el estudio de la trayectoria de los proyectiles 

y calcula su alcance y dirección, es parte componente o se

encuentra inmersa en la balística forense, (balística legal 

o balística aplicada) y ~sta es una disciplina de la crimi

nal!stica. 

La balística, en general, es definida por el Dicciona

rio de la Lengua Española como: "La Ciencia que tiene por -

objeto el c~lculo del alcance y dirccci6n de los proyccti-

les", pero la balística aplicada a la criminalística es de

cir la bal!stica forense. 
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DEFINICION DE BALISTICA FORENSE 

La balística forense comprende el estudio tanto de las 

armas de fuego como de todos los dem~s elementos que contri_ 

buyen a producir el disparo y también los efectos de éste -

dentro del arma, durante la trayectoria del proyectil, y en 

el objetivo. 

Sobre la definición de bnl!stica forense, se mencionarán 

las siguientes: 

1. "Como la ciencia y arte que estudia integralmente -

las armas de fuego, el alcance y dirección de los proyecti

les que di3paran y los efectos que producen." (lS) 

2. "Como lil 'ciencia que estudia los movimientos de -

los proyectiles dentro y fuera del arma'' ~lG) 

3. "Comprendiendo el estudio tanto de las armas de fu_g 

go, como todos los demás elementos que contribuyen a produ

cir el disparo y también los efectos de ~ste dentro del ar

ma, durante la trayectoria del proyectil, y en el objetivo 11 !17) 

4. "Comprendiendo los fen6menos que suceden en el in-

15. Albarracin Roberto, Manual de Criminal!stica, Editorial 
Policial, Buenos Aires Argentina, 1971, pág. 21. 

16. Achaval Alfredo, Manual de Medicina Legal, Editorial 
Abeledo Pirrot, Buenos Aires, 1963, p§g. 17. 

17. Angel Velez Angel, Criminal!stica General, Editorial -
Temis, Bogotfi Colombia, 1971, p&g. 14. 

-47-



terior del arma en el momento del disparo, las ~elaciones -

con el proyectil a partir del momento en aue sale del arma

y finalmente, los correspondientes a los efectos del proye~ 

til en el objeto sobre el cual se dispar6". {lB) 

3.2. PA.~TES DE LA BALISTICA FORENSE 

Para su estudio y sistematización la bal!stica ha ·sido 

dividida en diversos cap!tulosj_ 

1) NEUROBALISTICA.- ciue estÚdiá, ia:·reaé:'ci6n de un cue_E 

po elástico y resistente, sometido a torsi6n y 

2) PIROBALISTICA.- Que estudia· e~-~mpleo.de laS armas 

llamadas de fuego. 

La Pirobal!stica; a su vez se d~vide en: 

A) • BALI-STICA INTERIOR O EXTERNA 

B) • BALISTICA EXTERIOR O EXTERNA 

Para nuestro estudio dividircrros a la Balística en: 

BALISTICA INTERIOR 

aAr.1sT1CA: EXTERIOR 

BALISTICA DE EFECTOS 

BALISTICA INTERIOR 

Es en general el estudio de las armas de fuego y sus -

lB. Moreno González Rafael, !3al!stica Forense, Editorial -
Porrtia, Sequnda Edici6n, México, 1982, p.!ig. 
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accesorios necesarios para su funcionamiento, así como el m2 

vimicnto del proyectil o proyectiles desde que se produce la 

ignicidn de la carga impulsiva,.hasta que abandona el ánima

del cañdn. 

Estudia los fendmenos que ocurren en las armas de fuego 

a partir en que la aguja percutora golpea el fulminante del 

cartucho, hasta que el proyectil snle por la boca del cañdn, 

y lo que ocurre al producirse la detonación del explosivo -

{carga) y en general todo lo relativo a la estructura, meca

nismo y funcionamiento de un arma de fuego. 

BALISTICA EXTERIOR 

Estudia todo lo relativo al proyectil, desde que aband2 

na la boca del cañ6n del arma hasta el lugar o zona de impa~ 

to, esto es de gran uso para la industria militar y de fabr! 

cantes de armas y municiones, pero su utilizaci6n práctica -

en la balística forense es muy reducida. 

En Balística Exterior se estudia el alear.ce del proyec

til {Fig. lJ, el alcance tomando en consideraci6n la resio-

tencia del aire (Fig. 2) y la altura (Fig. 3). 

DALISTICA DE EFECTOS 

Estudia los daños producidos por un proyectil o proyec

tiles en personas, animales o cosas; así tenemos que en per-

-49-



FOílMULA PAílA CALCULAíl EL ALCANCE DE UN 
PílOYECTIL : 

y 

X•Vo Sen2 
g 

·va• Velocidad 1nic1ol de lo balo. 
<><•Angulo de tiro. 
g •Gravedad. 
X •Alcance. 

X = ( 253 )2 Sen 60° 
9.8 m/seg. 

X: (64009) (.8660)= 5656.30 

9.8 

X= 5656.30 Alcance. 

-so-

g 

FIGURA: 1 

X alcance. 

va: 2 53 m/seg. 
o<: 30º 

m 
g • 9.8 509 2 

X: ? 



FOílMULA PAílA CALCULAíl EL ALCANCE TOMANDO EN 
CONSIDEílACION LA ílESISTENCIA DEL AlílE 

FIGUílA: 2 

y 

X alcance. 

ar= Aceleroc10n retardatnz del proyectil debido o lo res1stenc10 del aire. 
ar; ATra2 _g_ ,<.F(v) 

y p 

donde A; densidad del 01re en l(g/m> 
TI c/h Secc1on transversal o orea del proyectil (bolo). 

y 

g; 9.8 m/seg? = gravedad. 
P= peso de lo bolo o proyectil. 
)..; Indice de formo de lo bolo. 
F(v); Func1on de lo velocidad. 
ITg = (( Consiente. 

y 
C; .<.Ao 2 ; Coef1c1ente bollst1co. 

p ' ' Const1tu1do por un1cos datos que son susceptibles de vonac1on y por lo 
tonto de los que depende solo mente el valor de ar. 

Or; 1( F(v) C. 
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A=l.0491<g 
m• 

.Á.:0.3821 
Ftv) = ~ 
P= 15g 
g= 9.8m/seg2 

FIGUl1A: 2 

or=l.049 l<g/m (3.14HOll43m) 2 x 9.8m/seg 2 03821 

4x.0015 l(g 
or=12334.12 x 0.000130644 = !:.§.! = 268.3 m/seg 2 

.0060 .006 
or=268.3 m/seg~ 

La res1stenc1a del aire vana directamente con el coef1c1ente bohst1c o, es 
decir s1 el coef1c1ente ballst1co disminuya entonces lo res1s tenc10 disrQ! 
nuye y por cons1gu1ente el alcance aumenta. 
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PARA CALCULAR LA ALTURA SE UTILIZA LA 
SIGUIENTE FORMULA: 

y 

1 g 
altura 

1 

FIGUílA: 3 

X alcance. 

Y=x 1ong.x- gx2 

2\/o2Cos2 0'-. 

X= alcance. 
ex.= angulo de tiro. 
g =gravedad. 
l/a=velOC1dad líllCla\. 
Y= altura. 

Y= 100 tang 30° - ( 9.8) ( 100)2 

2(253)2 Ces 60° o<. 

Y= 100(.5773)-(9.8)(10000) 

(64009) (.5) 

Y=57.73-98000 

32004.5 

y= 57. 73- 3.0b2 

X= IOOm. 
cic= 30° 
g= 9.8 m/seg. 
l/o =253 m/seg. 
Y= 2 

Y= 57. 73- 98 ooo 
32004.5 

Y= 54.67m. Altura. 
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son as o animales, los daños !JUeden ser desde her-idas leves 

hasta la privaci6n de la vida y en los objetos desde daños 

sencillos hasta la destrucci6n de los mismos. 

La gama de materiales donde se impactan o pueden impac--

tarse los proyectiles disparados por un arma de fuego es tan

amplia como la de los objetos que se encuentran en el lugar -

donde se produzcan los disparos. 

En relaci6n con las personas, el investigador en balíst! 

ca forense cuenta con un elemento de gran importancia como lo 

es el certificado m~dico de autopsia donde se determinan las 

causas reales de la muerte y en el caso de que ésta haya sido 

producida por un proyectil o proyectiles disparados por arma

de fuego, nas determina desde la posici6n del orificio de en

trada, la trayectoria que sigui6 el proyectil dentro del cue~ 

pe de la víctima, hasta el orificio de salida, si lo hay. 

{Fig. 4 y 5). 

3.3. CONCEPTO DE ARMA DE FUEGO 

"La palabra "ARM", viene del latín: arma-6rum y es el -

instrumento, medio o m~quina, destinado a atacar o defenderse. 

El tl!!rmino "FUEGO", viene del latín: Forus, hogar hogue

ra; y se define como: El calor y luz producidos simult~nearnen 

te por la combusti6n". fl9) 

19. Tarner de Escalera L6pez, Tratado de Balística Pura y -
Balística Forense. Tomo I, p. 21. 
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lnterpretac1on de la 1rayectaria que sigue un proyectil en el cuerpo 
humano cuando se encuentro en formo curvo. 

FIGUílA: 4 

Proyectil. 
Orit1c10 de solido. 

Onf1c10 de entrado. - ~ Proyectil. 
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Se puede observar en el mismo coso, lo var1ac10n que sufre la 
trayectoria del proyectil en el cuerpo al ponerlo en pos1c10n 
vertical. 

FIGUnA·. 5 

Proyectil. 

~ 

JI 
Orif1c10 de solido. 

//\ 
/ , Trayecto. 

(, \ 

1 1 ~ º"'"'º """"º"°· 

r J-- "'"·º··""· 

// 
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Las ARMAS DE-FUEGO son, toda clase de instrumentos mee! 

nicos, autcm4ticos o semiautcm~ticos, de dimensiones y fer-

mas diversas, que lanzan con violencia determinada clase de

proyectiles, en virtud de la fuerza expansiva de los gases -

que se producen al momento de la dcflagraci6n de la p6lvora

y que de esta forma son los que prcpelen al proyectil o lo -

impulsan. 

Las armas de fuego de mayor uso en el Gmbito civil rel~ 

clonado con la Balística Forense, encontramos aquellas de c~ 

ñ6n corto o de cañ6n largo, siendo estos conceptos relativos 

a la proporci6n del cañón, en relación con el tamaño total o 

largo del arma as! tenemos por ejemplo, que entre las armas

de cañ6n corto, se encuentran aquellas del tipo revólver, -

(Fig. 6), tipo escuadra (Fig. 7), y entre las de cañ6n largo 

encontramos aquellas denominadas rifle, fusil y escopeta, -

sin desconocer las combinaciones que se encuentran y as! te

nemos que existen: revólver de cañón corto o largo, rifles y 

escopetas de cañ6n corto o largo, siendo que en cada caso se 

tiene que diferenciar cuando se trata de arma tipo rcv6lver

o escuadra (corno lo más coman es que sean de cañ6n corto) si 

se trata de un arma de cañ6n corto o largo; para el caso de

los rifles, fusil y escopeta corno nor:nalrnentc son de cañ6n -

largo se tiene que acl~rar en su caso si se encuentra con e~ 

ñ6n corto. 

En los dictámenes de balística este asunto para definir 
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PISTOLA TIPO 11EVOLVE11. 

Punto de 
Mira. 

Ceñen. 

FIGUílA:G 

COl1TE SECCIONADO. 

Tambor. 

Coches.---+-
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PISTOLA TIPO ESCUADílA. 

Ca ñon. 

FIGURA: 7 

CORTE SECCIONADO. 

Punlo de miro. 
,,,,.. Carro 

Cuerpo del 
cargado---'\-\.\\--

-5~-

Placo de retroceso. 

Mort111o. 



entre cañ6n corto o largo se resuelve dando en los dict~menes 

la medida o largo del cañ6n total del arma con los que se ob

tiene que el lector del dictamen correspondiente pueda enten

der con claridad si se trata de un arma de cañ6n largo o cor

to. 

3. 4. CLASIFICACIONES DE LAS AR1>~1S DE FUEGO, siendo las prin

cipales: 

l. EN CUANTO A LA LONGITUD DEL CAflON: 

a} Armas de fuego de cañ6n corto 

(rev6lveres, pistolas, metralletas (pistolas -ametr2_ 

!laderas). 

b} Armas de fuego de cañ6n largo 

(escopetas, rifles autom4ticos y semiautomáticos, m~ 

tralletas (pistola-ametralladora) • 

2. EN CUANTO AL TIPO DE ANIMA: 

a) De ~nima lisa (escopetas y demás de cañ6n liso) . 

b) De ánima rayada (revólveres, pistolas, rifles, metr~ 

lletas, etc.). 

Caracterizan a este tipo de armas los surcos y promincn-

cias helicoidales que tienen grabados en el ~nima del cañ6n. 

Los primeros es decir, los surcos, se denominan estrías, las 

segundas, las prominencias helicoidales, campos o mesetas. (Fig. 

B) • 
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ESTflUCTUílA INTEílNA DELCAÑON DE UN 

AflMA DE FUEGO. 

FIGUílA: 8 

Coñon. 

Campas. 

Es trias. 

El siguiente dibujo muestra lo vista interna del animo de una arma de 
fuego, en donde se encuentran los campos y es trias. 
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La distancia en que un arista de un estría vuelve a la 

misma recta en la pared del anima paralela al eje longitudi

nal de esta ~nirna se llama: LARGO DEL RAYADO. El ~ngulo que 

forma esta recta con la estría se denomin~ ANGULO DE RAYADO. 

La dirccci6n de las estrías puede ser de izquierda a d~ 

rccha o a la inversa, segdn la fabrica que produce el arma.

Al igual el ndmcro de estrías y campos, lo mismo que su an-

cho y profundidad o altura, varían segdn la fabricaci6n y el 

tipo de arma, detalles todos que tienen importancia en la 

identificaci6n de proyectiles, 

3) EN CUANTO AL NUMERO DE PROYECTILES QUE DISPARA: 

a) Armas de proyectil ünico (rev6lveres, pistolas, ri

fles, metralletas {pistolas ametralladoras). 

b) Armas de proyectil mdltiple (escape.tas); en la ac-

tualidad también se encuentran cartuchos con proyectiles rnG! 

tiples para su uso, en armas para proyectil dnico. 

4) EN CUANTO A LA FORMA DE ABASTECIMIENTO 

a) Armas de avan-carga o carga por delante. 

b) Armas de retro-carga o carga posterior. 

5) EN CUANTO A SU FUNCIONAMIENTO: 

a) Manuales 

b) Semi-autom~ticas 
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e) Autom<iticas 

6} EN CUANTO A LOS CALIBRES: 

En cuanto a los calibres éstos son de una gran diversi-

dad y estSn también en rclaci6n directa con las espccificaci~ 

nes de manufactura por cada fabricante y as! tenemos algunos

de los calibres más comunes: 

22 corto 

22 largo 

223 IR 15) 

25 auto 

357 Magnum 

38 especial 

380 auto 

9 milímetros 

45 auto 

Existen otros calibres de poco' uso como son: 

6 milímetros 

44 revólver y otros. 

J.5. FUNCIONAMIENTO DE LAS ARMAS DE FUEGO 

En relación con el funcionamiento de las armas de fuego, 

éstas están en relaci6n directa con sus mecanismos y as! en-

centramos diferentes tipos como son: 
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semiautomliticas 

automliticas 

Entre las armas.de fuego de tipo semiautomático nos en

contramos todas aquellas con las que s6lo se pueden efectuar 

disparos de tiro a tiro previo accionar individual del llam~ 

dar, g'ntillo o disparador. 

En relaci6n con las armas de fuego de tipo autom5tico,

éstas normalmente cuentan con un mecanismo tal que al estar

cn condiciones de disparo con s6lo oprimir el disparador el

arma de fuego en forma "automlitica" continua efectuando dis

paros y s6lo se detiene esto por falta de cartuchos o que el 

portador del arma suelte o libere el disparador. 

3.6. CLJ\SIFIC.~CIO~ DE CARTUCHOS 

La palabra CARTUCHO viene del italiano "Cartoccio", y -

éste del latín "Charta", papel y se define como: La carga de 

un arma de fuego encerrada en un cilindro. 

Los CARTUCHOS constituyen en sí el envase circular, cu

yo tamaño y grosor varía, según el calibre de la bala, y que 

contiene la carga de la p6lvora, la bala o balas ·rígidamente 

fijados en la boca del envase y al final o dentro de éste, y 

el material detonante que se ubica en la base. 

Las substancias explosivas que se usan en las armas de

fuego, para impulsar el proyectil o proyectiles, se llaman -
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Propelentes, y el principal de_ ellos es .la_ p61Vorii, y la ca.!!, 

tidad que se usa ~n -.e.l ;cAATucaO- ~. c~~QUI~LO~ p~ra ~X.pulsar -

el proyectil o 'proyec_tiles ... s~ llama. c_arga •. (F_ig. -9) 

Las partes componentes· O estructurales de los cartuchos 

son: 

l. CASQUILLO 

2. BALA 

3. CARGA 

4. DETONANTE, FULMINANTE O ESTOPIN 

l. CASQUILLO, está formado por las siguientes partes: 

a) BASE, generalmente de latón, combinada con zinc y c2 

bre, donde se coloca el detonante, fulminante o estopín, y -

cuando el cartucho ya fue percutado usado o disparado recibe 

el nombre de "CULOTE". 

b) CUERPO, generalmente de latón, cart6n o plástico, -

donde se encuentra la carga de la pólvora, que varía cuanti

tativa y cualitativamente, según el calibre y en ocasiones -

dentro de Gstc, en la parte final se encuentran las balas --

múltiples o únicas. 

2. BALA, son fabricadas de diferentes materiales y en-

tre las mSs comunes cn~ontra.~os: de plomo con media camisa-. 

de cobre, plomo con camisa de cobre y de otros materiales cg 

mo son: fierro y aluminio. 
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CAl1TUCHO 

ÜJIVa, __ _ 

Palvora·----1-

Camisa o envoltura. 

--Nucleo de plomo. 

/Ranura de 

f'----Lab10. 

engarce. 

Pared del estuche. 

..,_,=:T'=o/-- Opérculo. · Par
ed --f,N~1v~e~l~a~c1=Ó=n=·=st'--~-~-~-~!~!~~::::::::::~:;;;;¡;;;;:--' , Garganta. an/erior del ílodete __ y Yunque. rodete. 

Cebo. 
Culo/e. 

FIGUílA: 9 
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En el momento que el cartucho ya es percutido y la bala 

sale de la boca del cañ6n del arma de fuego, ésta se llama -

proyectil ya sea único o mGltiple. 

En el mercado existe gran variedad y tipos de armas y -

consecuentemente de cartuchos, p61Voras y detonantes depen

diendo en todos los casos de las especificaciones propias de 

cada fabricante. 

3.7. CLASIFICACION DE LAS DALAS 

En relaci6n con las balas las encontramos de diferentes 

formas dependiendo del efecto que se desee lo~rar al efcc-

tuar los disparos con éstas, as1 tenemos que la más coman es 

la de forma ojival y también las hav gue terminan en ounta -

aguda y en punta plana, las primeras generalmente son emple~ 

das como balas de pcnetraci6n y las segundas son empleadas -

para lograr efectos de dctcnci6n, ahora bien en relaci6n con 

las puntas de las balas encontra~os también oue éstas pueden 

ser modificadas teniendo aquellas con punta cubierta comple

tamente con cobre u otro metal, aquellas a que la punta es -

del mismo metal que el núcleo. Por ejemplo: plomo, denomi

nándose de punta hueca y en los dos casos anteriores son ba

las de tipo expansivo, algunas variedades poco frecuentes de 

balas con punta hueca pueden ser llenado el orificio con di

farentes materiales como son: (Mercurio, cianuro, curare, -

etc. ,) • 
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En el ámbito militar las balas se clasifican en: 

POR su USO: 

De guerra 
De prlictica 

De salva 

De instrucci6n 

POR SU FORMA: 
Ojival 
Punta 

Esfl?rica 
C6nica 
Troncoc6nica 
Cil!ndrica 

POR SU FABRICACION: 
Expansivas 

Perforan tes 
Fum!genas 
Trazadoras 
Explosivas 

Tiene en la punta el color negro 
Tienen en la punta el color gris 
Tienen en la punta el cOlor rojo 

En el ámbito civil las balas se clasifican: 

POR SU USO: 

De guerra 

- De salva 

POR SU FORMA: 
Ojival. 

- C6nica 

POR SU FABRICACION: 

Expansivas 

- Normal. 

Troncoc6nica 
Cilíndrica 
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CAPITULO CUARTO 

ESTUDIO DE LABORATORIO Y LUGAR DE LOS HECHOS PARA ELEMENTOS 
BALISTICOS 

4,1, OBTENCIÓN DE TESTIGOS 

En bal!stic~ forense la obtenci6n de los testigos se -

refiere fundamentalmente a proyectiles y casquillos que deb~ 

rán ser estudiados en forma comparativa con aquellos que sc

relacionan en el hecho que se trate sea ~ste de lesiones, h2 

micidio o daños en propiedad. 

Para lo anterior debemos contar fundamentalmente con -

~l o lan armas que se sospecha fueron empleadas en el il!ci-

to que se est~ investigando de preferencia con cartuchos se-

mejantes en su fabricación con la de los elementos problema

cn estudio. 

~sí contando con ~l o las armas se efcctGan disparos -

con los cartuchos seleccionados sobre materiales que deten-

gan el avance del proyectil y no alteren el rayado. En rel~ 

ci6n con esto se han empleado diversas substancias y materi~ 
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le-s en dispositivos con· di Versas· forniaS: vertical Y horizon

tal. Así tenemos que _entre -las substancias empleadas se en

cuentra el agua, aceites, arenas finas· y entre los materia-

les se han empleado, pajas finas, algodones en rama o en hi

lados como la estopa. 

4.2. TECNICAS DE LABORATORIO EN BALISTICA FORENSE 

Para el estudio de un ilícito donde se ha empleado un -

arma de fuego es necesario contar con diversas técnicas de -

laboratorio que provienen de otras ciencias como son: la Ouí 

mica, Física, Inqcnicría y Medicina; as! tenemos entre ellas: 

l. Prueba de la Parafina 

2. Prueba de Harrison 

3. Prueba de Walker 

4, Estudios Planimétricos 

S. Certificados Médicos 

LA PRUEBA DE LA PARAFINA 

se fundamenta en la bGsqueda de derivados nitrados en -

las áreas próximas a la zona de deflagración de la p6lvora,

estas substancias nitradas eran obtenidas o desprendidas del 

material (piel en el caso de víctima o victimario) con para

fina fundida a temperaturas que permitían su manejo y que no 

quemaran a la persona. 
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La reacción química es de 6~ido reducción donde el mat~ 

rial o substancia a oxidar es la difenilamina en_ un medio -

~cido {acido sulfarico concentrado) y que es la substancia 

extraída por la parafina. 

En el caso de otros materiales, como e-jemPló maderas, -

telas, etc., sólo se obtienen las substancias nitradas de la 

p6lvora. 

El area sometida a basqueda de substancias nitradas se

cubr!a perfectamente con parafina varias capas pudiendo re

forzarse con algodón o gasas para que al momento que ya s61! 

da y fría al desprenderla del área, ésta no se fracturara. 

Cuando se practicaba la prueba en las manos de una persona 

se le conoc!a como Guantelete de Parafina y sobre el ~rea -

que estuvo en contacto con la piel y otros materiales se - -

aplicaba el reactivo de Lungc que es la difenilamina en áci

do sulfGrico observando en caso de encontrar substancias ni

tradas pequeños puntos de color azul. 

Esta Prueba es una de las pioneras en el campo de inve~ 

tigaci6n criminal!stica y en su tiempo con gran difusión y -

uso por los policías en muchos países. En la actualidad da

do el avance científico de la materia esta Prueba se encuen

tra prácticamente en desuso ya que ha sido considerada con -

mGltiples factores de interferencia, por lo que se dice po--
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see un bajo nivel de Credibilidad. 

LO anterior en consideraci6n de algunos de los Peritos

en la materia se ha debido fundamentalmente a la falta de a~ 

plios conocimientos qu!micos en la materia, falta de pr4cti

ca y en algunas ocasiones de profesionalismo al realizarla. 

PRUEBA DE ROOIZONA'l'O DE SODIO 

Conocida como la Prueba de Harrison, se basa en la de-

tecci6n qu!mica del bario y plomo mediante la soluci6n del -

rodizonato de sodio, para la detecci6n química del antimonio 

se utiliza la soluci6n trifenil-ars6nico y la prueba se lla

ma de Harrison-Gilroy. 

Para realizar la Prueba de JJarrison se utiliza: 

- tela de algod6n lavada 

-~cido clorhídrico al 3% 

- soluci6n Buffer 

- Rodizonato de sodio (colorante naranja) 

- goteros 

- laminillas porta objetos 

- microscopio. 

La prueba se realiza en la siguiente forma: 

- Se humedece la tela con el ácido clorhídrico. 
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Se limpia con la tela·, la región· paimai.· y ·aOrsal de

cada mano, preferentemente las zonas mas 'f~eCUentes· de macu-

laci6n, identific~ndolas. 

Se coloca en laminillas porta objetos. 

Se agrega a la tela la soluci6n Buffer. 

Posteriormente el rodizonato de sodio. 

Si la prueba es positiva se observa un color rojo a_! 

rededor de las partículas de bario y/o plomo. 

Para que esta prueba nos d~ un resultado confiable -

debe realizarse dentro de las 72 horas. 

Para una mayor exactitud despu~s de realizarse la prue

ba de Harrison, se realiza la Prueba de Espectroscop!a de a~ 

sorci6n at6mica, la misma tela que se utilizó para la prueba 

de Harrison se emplea y so ngrcgll el ticido n!trico y SC? colo 

ca en un tubo de ensayo para extraer partículas de bario y -

plomo, las cuales se obtienen partes por mill6n. 

PRUEBA DE W/\.LKER 

Esta Prueba se practica para detcrminur la distancia 

que media al C?fcctuarsc un disparo con arma de fuego, consi

derando en todos las casos que corrC?sponde a la que se en- -

cuentra desde la boca del c<iñ6tt del arma hasta la zon.r:t de i!!! 

pacto~ 
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La realización de esta prueba por sus propias caracte

r !sticas, medios y reactivos se practica principalmente en -

las prendas que portan las v!ctimas al momento de recibir 

los impactos. 

Material empleado: 

papel fotográfico dosensibilizado 

Gcido sulfanílico 

ácido alfa-naftalamina 
rtcido acético 

plancha al6ctrica 

ProcedL~iento: 

sobre una mesa de trabajo se coloca el papel foto--

9rSfico y sobre 6sta la prenda (parte problema). 

Se marca en el papel fotogr~fico el orificio dejado 

por el proyectil. 

Sobre la prenda so coloca un lienzo humedecido con

~cido ac~tico, sobre éste un lienzo seco. 

Con la plancha se presiona la superficie durante 2-

minutos, el calor de la plancha producir~ una rcnc

ci6n m~s rnpida. 

Se rotiran las prendns del papel fotográfico. 

La prueba se considera positiva cuando se observan en-

e1 papel fotogrSfico puntos de color rajo. Según la distan-
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La realizaci6n de esta prueba por .sus prop.ias caracte

rísticas, medios y reactivos se, pr~ct~ca ~~~incipalinente. en -

las prendas que portan las Víctimas .al-. momento ·ae 'recibir 

los impactos. 

Material empleado: 

papel fotogrtifico desensibilizado 

ticido sulfanílico 

ácido alfa-naftalamina 

ticido acético 

plancha cl~ctrica 

Procedimiento: 

Sobre una mesa de trabajo se coloca el papel foto-

grtifico y sobre ésta la prenda (parte problema) • 

Se marca en el papel fotográfico el orificio dejado 

por el proyectil. 

Sobre la prenda se coloca un lienzo humedecido con-

ácido acGtico, sobre éste un lienzo seco. 

Con la plancha se presiona la superficie durante 2-

minutos, el calor de la plancha producirá una reac-

ci6n mtis rápida. 

se retiran las prendas del papel fotográfico. 

La prueba se considera positiva cuando se observan en-

el papel fotográfico puntos de color rojo. Scgdn la distan-
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cia a la. que ·se haya hecho el disparo, var!an en tamaño, nd

mero y distribuci6n, es decir si se realiza el discaro a COE 

ta distancia alrededor del orificio se veran muchos puntos -

rojos aglutinados y si es a una mayor distancia los puntos -

se veran esparcidos. 

En relaci6n con esta prueba los disparos pueden real!--

zar se~ 

A una distancia corta. 

En este caso la acci6n de lOs'gaseS que impulsan· y aco~ 

pañan al proyectil en su viaje ar·r·a~tra~do'··los résiduos de -

la deflagraci6n de la p6lvora y dependiendo.·de la distancia

ª que se produzca el disparo serS: el _diametro y del area - -

afectada. (Fig. 10) 

En contacto con la piel 

Generalmente s6lo se aprecia el anillo de Fisch (ahuma

miento) , en torno al orificio de entrada ya que la distancia 

entre el orificio de impacto y la boca del cañ6n del arma no 

permiti6 la distribuci6n lateral de los residuos. {Fig. 11). 

- Con presi6n en el área de impacto 

Los gases y el proyectil provocan el orificio de entra

da y los gases en su efecto de expansi6n retroceden provocan 

do el desgarramiento de la piel y los tejidos (a los que ha-
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· FIGUílA: 11 

EN CONTACTO CON LA PIEL. 

FIGUílA: 10 

A DISTANCIA COílT/I._ 
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b!a penetrado ant~~iorm~nte) en su fase de salida dándonos 

lo que corndnrnente se llama "Golpe de Mina". (Fig. 12) 

Para estos tres casos encontramos características dife

rentes en los orificios de entrada, as! tenemos cuando se h~ 

bla de distancia corta en torno al orificio de entrada se 

puede observar ahumamicnto, quemadura e incrustaciones de 

granos de p6lvora, cuando se hace por contacto con la picl,

generalmcnte se observa ahumamiento en torno al orificio dc

cntrada, en el caso de haber presión del arma sobrc el li.rea

de impacto, ~sta presenta una forma estelar (estrella) obseE 

v~ndose tambi6n en el li.rea lesionada ahumarniento, quemaduras 

e incrustaciones de granos de p6lvora (no en la piel). 

4.3. ESTUDIO DE ARMA DE FUEGO 

En relación con las armas de fuC!go l!sta·s deben de ser -

observadas primero rnicrosc6picamente para encontrar en ellas 

cualquier indicio de inter6s en la investigaci6n que puede -

ser desde huellas digitales, agregado de substancias extra-

ñas como podrían ser aceites, polvos o elemento!.l sanguíneos, 

cabellos, etc. posteriormente dcterminar si el arma fue dis

parada, para esto contamos con el auxilio del laboratorio de 

química, quien nos dctc::-mina a trav~n de su prueba de Walkcr 

si en el interior del ca55n, la rcc5mara o los alveolos de -

un arma se encuentran adn restos de la deflaqra~i6n de la --
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FIGURA: 12 

ESTA n:s1s no nF.BE 
SALIR llt lA BIBLIOTECA 

GOLPE DE MINA. 

Orif1c10 de entrado. 
Zono estrellado. 
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p6lvorn, posteriormente se encuentra en condiciones de efec

tuar disparos; se realiza la obtenci6n de los testigos de -

prueba, con los que se efectaan estudios microcomparativos -

con los elementos balísticos problema que pueden ser casqui

llos, proyectiles y esquirlas. 

4 ,4, ESTUDIO DE CASQUILLOS, PROYECTILES Y ESQUIRLAS 

ESTUDIO DE CJ\SQUILLOS 

oepcndicndo del tipo de arma empleada en un ilícito, 

las marcas que podemos encontrar en los casquillosi 

cuando se trate de arma de fuego serniautom~tica o auto

m~tica: 

De extracción: 

se obtiene cuando las uñas del extractor del arma afian_ 

zan el casquillo llevandolo hacia atrás de la recámara. 

De cyecci6n: 

cuando el cyector golpea al casquillo expulsándolo al -

exterior del arma. 

Do percusi6n: 

Es la que deja la aquja pcrcutora al incidir en el cap

sul o úrea dando se encuentra el detonante. 
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Oc· retroceso: 

Se formn dandO -el.casquillo impulscido ·,por _los ga~~s de

la deflagraci6n de la .Pólvora, choca· con .-_la _placa ·ae deten-

ci6n en la parte posterior'del arma, 

ESTUDIO DE LOS PROYECTILES 

Los proyectiles para su estudio deben ser p~imero iden

tificados en cuanto a su calibre contando para esto.con: in-

formaci6n como es: 

Peso, Diámetro, Largo, Estructura F!sica. Adem4s de su 

número de campos y estr!as _la direcci6n que presentan. con-

los datos anteriores es factible identificar el calibre de -

un proyectil problema y con mucha exactitud el tipo de arma

y la probable marca de ~sta. 

ESTUDIO DE ESQUIRLAS 

En relaci6n con las esquirlas, el estudio se fundamenta 

en la localizaci6n de restos de campos y estrías si es posi

ble su direcci6n y medici6n para obtener en su caso el posi

ble calibre del proyectil del que form6 parte el tipo de ar

ma y la posible marca. 
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4.5 ESTUDIO DEL LUGAR DE LOS HECHOS 

No es posible separar el trabajo de la criminalística -

de campo con el do balística en el lugar de los hechos, ya -

que como sabemos la primera se ocupa de la "fijaci6n del lu

gar de los hechos", informaci6n que sirve al experto en ba-

lística forense para realizar su estudio. 

En relaci6n con los daños, dstos deben ser estudiadós,-

ubicados y fijados (incluso en fotografía) , para determinar

la probable direcci6n y posici6n, as! como la distancia don

de se encontraba el arma al producirse dl o los disparos. 

4.5 INTERRELACION Y ANALISIS CON OTROS DICTA.MENES 
PERICIALES 

En la práctica diaria de la Balística Forense, es de ~-

gran importancia el interrelacionar y servirse de apoyo en -

los dict~menes emitidos por otras especialidades, as! tene-

mos que en un caso hipotdtico donde el lugar de los hechos -

se encuentre ubicado en un arca no urbana, la intervenci6n 

de los Peritos en Ingeniería y Topografía permiten al Perito 

en Balística determinar con precisi6n las trayectorias, las 

distancias a que se hayan hecho los disparos de los proyectJ:. 

les que causaron los d~ños en el lugar; asimismo el Perito -

en Criminalística a travds de sus dict~menes y como y~ se 

vio antes "fija" el lugar para an~lisis futuros y permite al 
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experto en Balística contar con un estudio de referencia y -

que sea representativo de c6mo se encontraba el lugar al mo

mento de que el perito en criminalística se present6 en él. 

(Fig. 13). 

En relación con la Química, el Perito en. Balística, se

apoya en diversos estudios como son: Prueba de Harrison, 

Prueba de Walker, en el caso de esta última le permite ubi-

car o definir con mayor precisión la dirección y la distan-

cia a que se produjeron los disparos hasta el punto de impa= 

to, en relación con la Prueba de Harrison le permite saber -

cuántas y cuáles personas efectuaron disparos con un arma de 

fuego y esto le es de importancia para el momento de sus di= 

t~menes dar respuesta al Ministerio Público o al Ciudadano 

Juez en relación con las víctimas y los victimarios. 

En lo que respecta a Medicina, en una Averiguación Pre

via, normalmente se cuenta con un parte médico inicial donde 

se describe como se recibe al herido o al occiso, este parte 

m~dico puede ser emitido en hospital, clínicas o agencias 

del ministerio público, posteriormente cuando se trata de º= 
cisos se cuenta con un certificado médico de necropsia. 

Datos contenidos en un certificado médico de necropsia

de un hecho delictivo por arma de fuego: 

Las partes en que consta este certificado son: 
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PLANlMETl'llA DE ltENVERES 

ENTílADA AL B.A ÑO 

6 5 

oooio OilOJ~ 
l·MANCHA DE SANGnE sean.E 

EL TOOAX, __ 
2.0íllFICIO DE ENTílADA.-
3.HUELLA DE SANGO.E soanE 

LA ALMOHADA. __ 
4. HUELLA DE SANGílE soonE 

LA SADANA. ---ENTnADA 
5. HUELLA OESANGI'lE EN LA 

SAOANA SUPEíllOl'l. -l-::=======:------1s. CAílTEílA CON DOCUMENTOS 
FAMILIARES. --

.TECHO 

FIGUílA'. 13 
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7. ORIFICIO DE ENTRADA EN 
TEMPO{lAL DERECHA.-

e. OOOLECES EN LA ALMOHADA. 
9. ílEVOL.VEíl CAL.32 EN LA 

ALFOM!lnA ·--
10.00JETOS SOOílE EL auno 

\ZQUIEílOQ, __ 
11. PAI'l DE CALZADO DLANCO 

PARA DAMA. --
i2. OOLSO DE DAMA Y OTROS 

OOJZTOS. __ 



l. Identificaci6n de: los rrédic:os legistas que lo real,! 

zan. 

2. Identificaci6n de la v!ctima y su relaci6n con la-

AveriguaC.i6n Previa de que ·se trate. 

3. Descripci6n o datos generales de ·la víctima. 

4. Signos cadavéricos. 

5. Descripci6n de las lesiones al exterior. 

6. Descripci6n de cada una de las cavidades en las -

que intervienen cráneo, t6rax, abdomen. 

7. Conclusiones 

En relaci6n con el n~mero cinco, se describe con prec! 

sián la forma y el lugar donde se encuentren aclarando si -

corresponden a orificio de entrada o de salida, describe -

además la presencia de tatuaje que puede incluir quemadura, 

ahumamiento e incrustaciones de granos de p6lvora, as! como 

los diámetros y la direcci6n. (Fig. 14) 

En cada una de las cavidades que describe y que son -

abiertas, él informa en su caso la trayectoria que siguie-

ron los proyectiles oor ejemolo: 

TORAX: se aprecia que el proyectil de arma de fuego -

mencionado en primer t~rmino en el capítulo de lesiones al

exterior siguió una dirccci6n de adelante a atrás, de iz- -

quierda a derecha, de arriba hacia abajo, lesionando prime

ramente desde su orificio de entrada planos blandos sin le-
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~ionar vasos gruesos, posteriormente perfora la pleura pari~ 

tal-y de esta manera penetra al emit6rax derecho en la que-

perfora el 16bulo superior del pulmón. Fractura en forma 

parCial la tercera costilla alojándose a este nivel en el t~ 

jido subcutáneo a 132 cm2 por arriba del plano de sustenta--· 

ci6n de donde es extraido el proyectil defor~ado y se remite 

para su estudio. 

En el caso de existir otras lesiones en otras cavidades, 

las describe de la misma manera indicando siempre la altura

desde el plano de sustentaci6n para el orificio de entrada y 

salida. 

En el capítulo de conclusiones, emite su opinión de las 

causas reales por las que la víctima perdió la vida exµlica~ 

do esto detalladamente. 

La necropsia se realiza por ley en las instalaciones -

del Servicio Médico Forense el dictamen que emite el médico

que realiza la necropsia permite saber al experto en Bal!st! 

ca la posición exacta del o de los orificios de entrada de -

él o los proyectiles y si los hay de los orificios de salida, 

además de que al abrir las cavidades se determina la trayec

toria que sigui6 él o los proyectiles dentro del cuerpo de -

la victima, esto permite al experto en Balística determinar

las posibles posiciones de la víctima y victimario ayudándo

se de un experto en dibujo elabora diversas hip6tesis de las 
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posibles posiciones de la v!ctima y victim~rio, al momento 

da realizarse los disparos lo que- le permi"t:e_ ~n un estudio 

minucioso y detallado encontrar ln posible s"e~uencia de los 

hechos y que va a relacionar. con la deci.araci6rÍ- de_ los par ti 

cipantes del ilícito, lo que le va a'--p~r~~-t{r_· -~lnitir una op.!, 

ni6n lo m.!is acertada posible sobre la ve;;a~idad·· d~ lo-~ decl!!. 

rantes. {Figs. 15, 16, 17 y 19). 

De todo lo visto y anotado en lris capítulos nnteriorcs

se desprende que el experto en bnl!stica_ forense debe contar 

con apoyos en otros dictfimenes, para así emitir el proPlo de 

utilidad y con fundamentos tales que permitan el esclareci--

miento de un hecho o un ilícito. 

Así el experto en bal!stica forense se encontrar~ en c~ 

pacidad de contestar maltiples preguntas como son: 

1.- Determinar las características de los elementos ba-

lísticos encontrados en el lugar (de los hechos) y sus candi 

cienes. 

2.- En el caso de tener un arma si es posible efcctuar

disparos y saber si ha sido disparada. 

J.- Las características de los elementos balísticos co-

mo son: casquillos, proyectiles y esquirlas. 

4.- En el caso de contar con un arma de fuego, casqui--
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El pnmer disparo se proyecla en el hombro derecho. 

FIGUflA: 15 . 



. qu1erdo. lo ore¡o iz oro lo do en El segundo d1sp . 

FIGURA: 16 

_,,_ 



El tercer d1s a P ro se proyecta en la pierna izquierdo 

FIGUílA: 17 
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El cuarto disparo demuestro el orif1c10 de entrado por el cuello y lo solido del proyectil 
a lo alluro de lo boca·- · 

FIGUflA: 18 
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llos, proyectiles y esquirlas, determinar en cada caso si e!!. 

ta arma percuti6 los casquillos o disparo los proyectiles -

problem~ incluyendo los proyectiles obtenidos del cuerpo de

la víctima. 

5.- Determinar la distancia a que se hicieron los disp~ 

ros. 

6.- De gran importancia es la respuesta a la pregunta -

q~c normalmente se hace a los expertos de bal!stica forensc

en relaci6n con las posiciones que ocupaban la v!ctima y el

victimario al momento de efectuarse ~l o los disparos, dete~ 

minando en su caso si las lesiones en la víctima pudieron h~ 

ber sido causadas por el mismo IFig, 19) y en el caso de con 

tar con testigos o inculpados determinar la veracidad en sus 

declaraciones. 
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CAPITULO llU!NTO 

CR IM INOLOG IA 

5,1, DEF!NIC!ÓN 

Etimológicamente Criminolog!a deriva del lat!n crimen -

criminis, Y del griego logos, tratado, es decir sa considera 

un tratado del crimen. 

Considerando crimen coma conducta antisocial y no sólo 

como delito. 

DEFINICIONES NAS IMPORTANTES DE' Lll. CRIMINOLOGIA 

Oon Mariano Rui2 Funcs consideraba a la Criminoloq!a -

como "ciencia sintética y cmp!rica, sus límites están fija-

dos por su contenido: el estudio triple del delincuente y -

del delito bajo los aspectos antropológico, biol6gico, psic2 

lógico y sociológico". Cl 9I Posteriormente substituy6 el té,;:. 

mino "delincuente y delito" por el de "fe~nos criminales"/ 12º1 

Harcruiset es el "Estudia del crimen, considerado como-

fen6meno individual y social, de sus causas y de su prevcn

ci6n". f2:l) 

19. Ruiz F\1nas, Mariano "Conferencias". Revista Penal y Penite!!. 
ciaria. Vol. IX-X, p. 55. 

20. Rui:z: Funes. Mariano, Estudios Criminol6qic~s, Editor -
Jesús Montero, p.!ig. 1?. 

21. Harouiset, Jcan, Le Criroe Presses Universitaires de Fra,n 
ce, ·pág. 19. 
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non Constancio Bornaldo de Ouiroz, define a la·Crimino

logía como la ciencia que se ocupa de estudiar al delincuen-

te en todos sus aspectos; expresando que son tres grandes ~

ciencias las constitutivas, a saber: la ciencia.d~l delito,

º sea el Derecho Penal: la ciencia del delincuen~e, llamada

criminolog!a y la ciencia de la pena, Penol09!a; es de.los -

pocos autores que est.Jblece la diferencia ent_re Criminología 

y Criminalog1'.a, aclarando que Criminalog!a es singular y por 

lo tanto es el estudio del delito en particular, en tanto -

que Criminoloqía es en plural y es la ciencia que abarca to

do el conjunto. c22 > 

Hurwitz, anotando que el t~rmino criminolog!a puede em

plearse en diversos sentidos y designa aquella parte de la -

ciencia criminal que pone en relieve los factores de la cri

minalidad mediante la investigación empírica, es decir, los

factores individuales y sociales que fundamentan la conducta 

criminal. c23 > 

~ opina que "La Criminología consiste en la aplic~ 

ci6n de la Antropolog!a diferencial al estudio de los facto

res crimin6genos de origen biológico, fisiol6gico, psicol6g.!_ 

co y scciol6gico, y en la búsqueda de sus bases racionales -

22. Quircz Constancia Bernaldo de, Criminología. Ed. Caji
ca, p, 13. 

23. Hurwitz Stephan, Criminolog!a, Ed, Ariel, p. 23. 
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en que apoyar la profilaxis del --crimen y la regE!neraci6n del 

criminal". <24 > 

Olivera D!az, dice que Criminología es _aquella "disci-

plina que a la vez que explica y estudia las causas de la -

conducta delictiva y peligrosa, estudia tambi~n la persona -

del delincuente". <2s> 

Jean Pinatcl, "La criminologra es la ciencia que tiene

por objeto esencialmente el coordinar, confrontar y comparar 

los resultados obtenidos por las ciencias criminol6gica o -

criminologías especializadas, para lograr su exp'osici6n sis

tem~tica". 

Ouintiliano Saldaña, en su Nueva Criminología, es la -

ciencia del crimen o el estudio científico de la criminal!--

dad, .sus causas y medio para combatirla. 

Donger, es la ciencia que tiene por objeto el estudio -

del fen6meno de la criminalidad en toda su extensi6n. 

Quiroz Cuar6n, es una ciencia sintética, causal, expli

cativa, natural y cultural de las conductas antisociales. 

Es una ciencia en virtud de que tiene objeto y métodos

propios, as! como fines específicos. 

Es sintética, ya que se trata de una ciencia a la que -

concurren varias disciplinas como la Biología, Sociología, 
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Psicolog!a, etc. pero todas en estrecha interdependencia no

e's un conjunto de ciencias, sino· una s!ntesis, un todo cohe

rente para explicar las causas, o los factores, o motivos de 

las éonductas antisociales se trata de una ciencia causal e~ 

plicativa, porque pretende descubrir las causas o factores -

que influyen en el fen6meno criminal, y explicar con princi-

pios o leyes tales fen6menos, y buscar la prevención del d~ 

lito. 

Es natural y cultural, ya que la criminolog!a estudia -

·1a conducta criminal como un hecho o acaecer de orden natu--

ral, atribuida al hombre como ser da la naturaleza; y es cu!, 

tural porque, además de la individualidad biológica natural

el delito (conducta antisocial) es un producto social, es d~ 

cir cultural. Todo delito se produce dentro de un contexto

natural, social y cultural. 

Sutherland, "la criminología es un conjunto de conoci--

mientes relativos al delito como fen6meno social. Incluye -

el proceso de formaci6n de las leyes, los motivos que llevan 

al individuo a ir contra ellos y las reacciones a dichas in-

fracciones. El fin de la criminolog!a es el desarrollo de -

24. Resten Rene, Caracterología del Criminal. Ed. Luis Mi
·racle, p. 12. 

25. Olivera D!az, Guillermo, Criminología Peruana, p. SO. 

-98-



los principios· general-es controlados y de otras clases de C.2_ 

nocimientos: relativo's. al' proceso jurídico, al delito y· al 

tratamiento". 

CIENCIAS .CRIMINOLOGICAS 

2. · ~··~~~c;l~gra criminal 

J. ai'Oi'ogra Criminal 

4. . sOciolog!a Criminal 

s. Criminal!stica 

6. Victimolog!a 

7. Penolog!a 

Consisten en: 

ANTROPOLOGIA CRIMINAT~ 

Es la ciencia que estudia los caracteres físicos, psic,2 

16gicos y somaticos del delincuente, para determinar su rel!!_ 

ci6n con la criminalidad y profilaxis científica de Gsta. 

PSICOLOGIA CRIMINAL 

La especializaci6n de los estudios psico16gicos en los

delincuentcs e indiviquos propensos a la delincuencia por -

cuestiones hereditarias o de ambienta. 
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BIOLOGIA CRIMINAL 

Estudio científico de la personalidad biol6gica del de

lin~ucnte y de los medios en que surge o se desenvuelven las 

·tendencias examinadas. 

SOCIOLOGIA CRIMINAL 

Es el estudio cient~fico del delito comó fen6meno so- -

cial y de la pena como reacci6n social. 

CRIMINALISTICA 

Es la disciplina que aplica fundamentalmente los canee! 

mientes, métodos y técnicas de investigaci6n de las ciencias 

naturales en el examen material sensible significativo rela

cionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de de-

terminar, en auxilio de los 6rganos encargados de adminis- -

trar justicia, su existencia, o bien señalar y precisar la -

i:itcrvcnci6n de uno o varios sujetos en el mismo. <26 ) 

La Criminal!stica indaga, busca, descubre, localiza, f.! 

ja interpreta e individualiza objetivamente los indicios pa

ra encontrar al delincuente y llevarlo ante el juez con los-

elementos de convicci6n, o tan importante como lo anterior,

libcrar al inocentc} 27 ) 

26. 

27. 

Moreno Gonz.:ilez, Rafael Dr. 
Criminalística. Ed. Porrúa. 
p§g. 22. 
Moreno Gonz<'.i.lcz, Rafael or. 
Criminalística. Ed. Porrúa. 
D.F. 1986, pdg. 394. 

Manual de Introducci6n a la 
2a. Edici6n, Néxico 1979. --

Manual de IntroduccicSn a la-
5.:i. Edici6n ampliada. N6xico, 
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VICTIMOLOGIA 

Ciencia, estudio o tratado de la v!ctima. 

PENOLOGIA 

La ciencia que estudia la penalidad como fen6meno so- -

cial, teor!a y m6todo para sancionar e1 delito. 

5. 2. AMDITOS DE LA CRIMINOLOGIA Y LA CRIMINALISTIC.i\ 

Existe la confusi6n entre los t~rminos "CriminalS.stica" 

y "Criminología", los que tienen significados diferentes, a

pesar de referirse a disciplinas muy relacionadas entre sí.

La confusi6n se·debe a la falta de informaci6n o a informa-· 

ci6n errónea, a lo que mucho contribuyen los traductores, 

quienes traducen "Criminolog.!a" por "Criminal!stic:a", debido 

en parte, a que en el diccionario de la Real Academia Españ2 

la no existe la palabra "Criminalística". Por ello, es muy

importante deslindar de la manera m~s clara los límites en

tre ambas disciplinas, para lo cual es de gran utilidad al -

establecimiento de sus semejanzas y sus diferencias. 

S.2.1. SEMEJ"ANZll.S DE LA CRIMINOLOGIA 'f LA CRIMINALIS'l'ICA 

PRIMERA SEMEJANZA, Ambas tienen el mismo origen. Tan

to la Cr.irninologín como la CriminalS.stica nacieron de la Me

dicina Legal, que tomó vida en el siqlo XVIII a partir de la 
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intervenci6n formal de los métodos en los-procedimientos ju

diciales. 

Esta semejanza .entre las dos _disciplinas.:se hace m4s pa 

tente si consideramos que fueron médiCos 'fO.rense~ los que le 

dieron vida. 

Por lo que respecta a la crimina1!stica, podemos menci~ 

nar, entre muchos otros, a Goddard, _Castellanos, Sagne, etc. 

En lo que se refiere a la Criminología C~sar Lombroso es la-

figura luminaria, sin olvidar a Enrice Ferri y Rafael Garof~ 

lo. 

Es importante hacer notar que no obstante haber pasado

ya alrededor de un siglo desde el nacimiento de estas dos -

ciencias, todav!a algunos estudiosos no han logrado dcslin-

dar entre s!, considerando que la Criminal!stica forma parte 

de la criminología. De esta opini6n son el holand6s Bonger, 

el franc~s Constant y el español Jimén~z de Asaa, una de las 

m4s ilustres plumas de las ciencias penales. 

Otros autores contemporáneos no se han decidido a cor-

tar el cord6n umbilical qua une a la Criminología y a la Cr!. 

minal!stica con la Medicin.:i. Forense. 

Ejemplo de ellos Nerio Rojas, Emilio FederiCo·Páblo ·

Bonnet y Alfonso Quiroz cuar6n, que inc.luy~~--- e~-: ~U-~:'.;t~~t~d-~~, 
de Medicina Forense un capítulo referente- a. la C~itn._inOlog!a. 
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SEGUNDA SEMEJANZA. Ambas son disciplinas f~cticas. De 

las ciencias unas son formales y otras facturales. Las pri

meras estudian ideas, las segundas hechos. El método de las 

ciencias formales es el deductivo, y su criterio de verdad -

es la verificaci6n o comprobaci6n por medio de los sentidos. 

Como la Criminal!stica y la Criminología se ocupan del

estudio de hechos que acontecen en el mundo real (los hechos 

delictuosos) , de ah! se sigue que las dos son ciencias f~ct! 

cas, sujetas, por lo tanto, al método de trabajo y al crite

rio de verdad que se aplican en este tipo de disciplinas. 

Mucho se ha discutido si la Criminología y la Crimina-

l!stica son o no verdaderas ciencias. Se entiende por cien

cia el conjunto ordenado y sistematizado de conocimientos 

verdaderos y demostrables, mct6dicamente obtenidos, ambas 

disciplinas, en virtud de estar as! constituidas, bien mere

cen tan elevado calificativo. 

TERCERA SEMEJANZA. Ambas son ciencias empíricas. Se -

califica de emp1rica a una ciencia cuando logra a través de

la experiencia los conocimientos que la integran. El térmi

no "empírico" implica todo aquello que se dcrivn de la expe

riencia, la cual puede ser externa o interna. La primera es 

la que- tenemos de los fenómenos que están fuera de nosotros, 

a través de los sentidos corporales; la segunda, la experien 

cia internu, es la que tenemos de nuestro propio cuerpo Y de 
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nuestra mente, a trav~s de la percepqi6n de los datos de la

conciencia. 

Tanto la Criminología como la Criminalística, en tanto

quc ciencias facticas, son necesariamente empíricas, en el -

sentido de que la comprobación de sus hipótesis involucra la 

experiencia, aunque no necesarimnente de car~cter experimen

tal. 

CUARTA SEMEJANZA. 1\mbas tienen el mismo objeto mate- -

rial de estudio, entendiendo por objeto material de estudio

dc una ciencia, el tema, materia o cosa de que se trata di

cha ciencia. De manera similar, el fenómeno criminal es a -

la vez objeto material de estudio de la Criminalística y la

Criminología. 

QUINTA SEMEJANZA. Ambas son ciencias sintéticas o inteE 

disciplinarias. Tanto la Criminalística como la Criminolo--

gía recaban de diversas ciencias una serie de conocimientos 

que, una vez reunidos, son ordenados y sistematizados para 

constituir un todo armónico y unitario. Sin embargo, este 

carficter sintdtico o interdisciplinario no le resta su auto

nomía ni unidad a ninguna de las dos. 
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5.2.2. DIFERENCIAS ENTRE LA CRIHINOLOGIA Y LA 

CRIMINALISTICA 

PRIMERA DIFERENCIA. Ambas tienen diferente objeto for

mal de estudio, es decir el punto de vista peculiar desde el 

que una ·ciencia aborda su tema o materia. 

Aunque la Criminología y la Criminal!stica comparten el 

~ismo objeto material de estudio (el fen6meno delictivo) , la 

primera se ocupa de e~contrar y explicar las causas del com

portamiento delictivo, mientras que.la segunda se encarga de 

descubrir al autor del delito y la forma en que 6stc fue co

metido el objeto formal de estudio de la Criminología es el

aspccto causal-explicativo del delito (¿porqué?) , y el de la 

Criminalística es el aspecto reconstructivo e identificativo 

del mismo delito (¿cómo? y ¿quién?). 

SEGUNDA DIFERENCIA. Ambas disciplinas est~n integradas 

por conocimientos de ciencias diferentes. La Criminología -

est~ constituida por conocimientos tomados de la Biología, -

la Antropología, la Psicología y la Sociología: por mencio-

nar s6lo las ciencias más importantes, mientras que la Crim! 

nal!stica la componen conocimientos procedentes principalmea 

te de la Física, la Química y la Biología. 

En conclusión podernos señalar que la Criminal!stica y -

la Criminología son ciencias diferentes, con límites fronte-

-105-



rizos bien definidos. Ante esta cvidericia resultan altamen~ 

te rcchazables los intentos de confusi6n entre una y otra. -

Sin embargo, al decir que son ciencias diferentes no quere-

mos significar en absoluto que son disciplinas co.ntradicto--

rias. Se trata de ciencias aut6nomas, que tienen contactos-

en diversas zonas y que se prestan rec!procarnente ayuda en 

beneficio de la elevada misi6n de administrar justicia.is 

5.3. ODJ'ETIVOS DE LA CRIMINOLOGIA 'f. LA CRIMINALISTICA 

El objeto de la criminología es el estudio del delito 

como conducta humana y social, de investigar las causas de 

la delincuencia, de la prcvcnci6n del delito y del tratamie~ 

to del delincuente. Los campos de acci6n de la Criminología, 

est.in considcrndos en t.res ramas: En la administraci6n de 

justicia, en el campo penitenciario y en la prevenci6n del -

delito, es importante que estas tres áreas tengan especiali~ 

tas que deseen conocer los factores de la personalidad cri

minal, con el fin de que se logre impartir la justicia de -

una manera adCcuada, justa e individualizada, as! como tam-

bién se le dé terapia id6nca al infraCtor, y lo que vendría-• 

a ser el éxito de todo estudio criminol6gico, el prevenir -~ 

28 ·1-bren:> ~nzález, Rafael Dr. Reflexiones de un criminalista. 
Instituto Nacional de Ciencias Penales. cuaderno 24, M~x!. 
co, 1986. Cita textual de págs. 146 a 149. 
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que se den o repitan determinadas conductas consideradas co

mo antisociales. 

Mientras ·que el objeto de la criminal!stica es el cri

men, con sus ramas, en el campo de los hechos nos da las no~ 

mas con técnicas adecuadas para proteger, observar y fijar -

el escenario del crimen; asimismo, nos da las t~cnicas para

buscar, levantar, embalar y etiauctar los indicios asociados 

al hecho, y con los conocimientos y experiencias del experto 

estudia e interpreta la ubicación y presentaci6n morfol6qica 

de los indicios de un hecho determinado. 

5.3.1. OBJETO DE ESTUDIO DE LA CRIMINOLOGIA 

La Criminología· tiene por objeto el estudio do las ca~ 

sas del fen6mcno criminal o los factores de la misma. Se --

considera una disciplina constituida en forma interdiscipli

naria en virtud de que son diversas las ramas del saber cie~ 

tífico que la integran pero siempre teniendo como bGsqueda -

principal las causas del delito, le interesa conocer las co~ 

ductas antisociales y sus factores causales para evitarlos,

es decir prevenirlos. 

5.3.2. OBJETO DE ESTUDIO DE W.\ CRIMINALISTICA 

En el transcurso del tiempo la palabra criminalística

se ha modificado considerablemente, mientras que antes com--
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prendía la totalidad de las ciencias penales, compuestas por 

el Derecho Penal material, formal y diversas ciencias pena-

les auxiliares, hoy se atribuye a la criminalística en sent! 

do estricto la t~cnica criminal, entendiéndose ésta como !a

doctrina da los medios de prueba materiales que tienen por -

objeto todos los métodos científicos de averiguación de he-

chas; y la t~ctica criminal que es considerada como la doc

trina de los métodos que en la actuación investigadora de 

los hechos punibles y en el aseguramiento de la identidad de 

la persona del autor, lo cual resultan adecuados técnicamen

te, psico16gicamente y por razón de la economía del proceso; 

y en sentido amplio debe entenderse a la criminalística como 

la ciencia de los datos técnicos y tácticos relacionados con 

el hecho penal y su prevención como por ejemplo: el esclare-, 

cimicnLo de los delitos y la persecución práctica del crimen. 

5.4. LA INTERRELACION DE LA CRIMINOLOGIA, LA 

CRIMINALISTICA Y LOS ABOGADOS 

Es sumamente extraño encontrar en el foro mexicano de

abogados, aún entre los m~s destacados, que éstos tengan no

ciones siquiera de la importancia de la Criminal!stica. 

Se ha dejado en exclusiva el conocimiento, y muy ele-

mental por cierto de dicha rama, a los abogados penalistas,

y a algunas personas especializadas, pcnsfindose sin duda que 

-108-



únicamente los peritos deben ser los poseedores de estos co

nocimientos nada más falso y desafortunado. Los abogados, -

para comprender un caso, deben investigar los antecedentes -

del mismo para plantear una demanda u oponer una 'defensa; d!:!. 

ben percatarse de la existencia de algo real; necesitan in-

cluso, al designar un perito u ofrecer una prueba, tener con 

ciencia de que existe en su proceso alguna causa que amerite 

el ofrecimiento de la prueba, la oposici6n de la excepci6n,

la negativa de pago, para en el momento oportuno designar al 

perito idóneo, 

Desde luego, es sabido que el Derecho Penal es el que-· 

determina que hecho es considerado como delito. De esto se

ocupa la Criminología, es decir estudia las causas que inteE 

vienen en la comisión de un il!cito1 en cambio la Criminal!~ 

tica nos enseña a descubrir el delito en si al investigar el 

delito debemos saber, siguiendo los lineamientos de la cien 

cia en estudio, el c6mo, el dónde, el cuándo y el qui~n del

propio delito. Todos estos asoectos provocan una serie de -

actividades que son las constitutivas de la Criminal!stica.

Es extremadamente útil esta disciplina ya que en la práctica 

policial y en las actividades judiciales se enfrentan las g~ 

rantias individuales y la responsabilidad jurídica y social, 

no se trata de saber que se ha cometido un ilícita que exis

te una actividad punible¡ lo necesario, lo importante; es --
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probar la forma en que se realizó, quién lo realizó, en qué

lugar y en qué fecha. 

Existen tres clases de delitos: Aquellos que han sido

dcscubiertos, los que pusieron en movimiento al órgano ju-

risdiccional al llevarse adelante un proceso, pero en los -

que no ha habido sentencia condenatoria, y por último, los 

delitos no descubiertos y que por no motivar un proceso ni

el conocimiento y acción del 6raano jurisdiccional, no pue

de recaer en ellos condena de ninguna esnccic. 

Existe el delito en los tres casos, pero los tres son 

totalmente distintos, constatamos la existencia de una co

rrelación absoluta. En el primero de los citados nos enea!! 

tramos ante la presencia de un proceso penal completo. En

el segundo es incomnleto. En el tercer caso no existieron

los efectos de responsabilidad indivi<lual ni de defensa ju

rídica social, es en este momento en el que debemos saber -

mediante la explicación de la crirninalística y por nucstra

investigación, en qué circunstancias ha sido cometido el d~ 

lito, quien pudo haberlo cometido, qu6 motivos mediaron pa

ra la comisión y en qué sitio y 0poca acacci6 el ilícito. 

Es Gtil y necesario llevar al conocimiento del juzgador 

el acervo má~irno de elementos Para convencerlo de la índole 

subjetiva ~ue repercuta en una estim~ci6n criminológica y -

penal. Es necesario conocer los fi."1cS, los motivos, etc., por 
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lo cual la criminal!stica y la psicología est4n estrechamen

te ligadas. 

Debemos conocer las cosas, no s6lo saber de ellas, deb~ 

mes ordenarlas y esto_ no lo podemos ha_cer, siendo imposible

conocer un delito, cuando no se han ordenado en ~l sus ele--

mentas formales. Es necesario poseer los cuatro elementos 

ya expuestos, esto es, el· Cdmo, el d6nde, el cu~ndo, el -

quién. 

La naturaleza de la criminal!stica es la de constituir-

una disciplina explicativa, el contenido de la misma está -

formado muy especialmente por la Ou!mica, Física, Medicina 

Legal, Toxicología, Bal!stica, Fotografía, Oocumentolog!a, 

Dactiloscop!a, Antropometría y otra serie de ciencias con C.!:!, 

yo auxilio podemos llegar a un verdadero conocimiento de los 

cuatro factores integrantes de un delito. 

Esta disci?lina constituye un sistema de conocimientos

que se adquieren mediante el auxilio de otras ciencias y -- -

otras artes. 

Hemos expuesto que el fin _d_e :.~~- Crimina1!stica consiste 

en el descubrimiento del deiit_o;·. déi ··ae1InC'ü'ente· y. ae· la Vi.E_ 

tima a quien perjudic6 el delito(.-.'· 
.• ,·.-· !, •. · . 

No se trata por medio de ~'J.i~ d~-'·c~mProb¡:ir t1nicamente -

la existencia del ilícito; es 'n~-c~~ai¡·o r·~pet'ir q~e· el _obje.:. 
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to consis~e en determin,ar en culíndo, el dcSnde, el cdmo y e:1-. 

quién; mas aún, no obstante ser una disciplina auxiliar del

Derecho Penal, esto no indica que únicamente sirva al aboga

do penalista, a los jueces penales o a la policía·, a todas -

las personas en general, les debe interesar y deben servirse 

de ln criminalística no scSlo para castigar un delito; esto -

es, a un abogado en determinado juicio puede no intercsarle

cl castigo del delincuente pero si tiene interés especialís_! 

mo en liberar a su representado del producto de las maquina

ciones dolosas de su contraparte. 

Mediante el conocimiento de esta disciplina y el uso de 

la misma, percibimos en forma clara los medios empleados en

la comisicSn del delito, lo cual tiene una importancia inmer

sa para la presentaci6n de las pruebas. 

Igualmente sirve al penalista para evitar los errores -

judiciales por una equivocada identificaci6n del acusado, -

por el estado emocional de los testigos y mas aun, de la pr2 

pia víctima. Es en este momento cuando nos interesa el con2 

cimiento de qui~n. 

L<l Criminal!stic<J. es una disciplina cxolicativa _y form!!_ 

lista, constituida por un conjunto sistematizado de diversas 

·disciplinas riaturalcs y que tiene por objeto el descubrimicn 

to y v~rificaci6n del delito. Desde luego, que es una disc! 

plin~ auxiliar, pero que comprueba el delito y estudia al d~ 
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lincuente en forma científica. 

Todo criminalista debe emplear métodos aceptados por la 

ciencia a que corresponda; la primera comprobaci6n es de la

boratorio, esto es, científica y met6dica basada en la expe

riencia debiendo hacerse el estudio en una forma concienzuda, 

minuciosa y tranquila, además debe efectuarse una reconstru~ 

ci6n de todos los elementos que intervinieron en la comiai6n 

del ilícito. No puede basarse jamás en suposiciones, pues -

ya en el proceso o antes de ~l, es necesario preparar la -

prueba con un ordenamiento 16gico que conduzca al juzgador a 

un fallo justo. 

Es también absolutamente necesario identificar pasiva o 

activamente a la V!ctima y al delincUente,._pero esta identi

ficación es el resultado final a que nos conduce la indivi

dualizaei6n de alguien. Es. también en este· momento, en el -

que llegamos al conocimiento del qui~n en el delito. 

Un criminalista requiere en el inicio de su investiga

ci6n, y para encontrar al delincuente, ·reunir indicios que -

tengan una concatenaci6n lógica con el tipo de delito comet! 

do y parte generalmente de datos aparentemente sin importan

cia, manchas, c~bellos, armas, formas de comisi6n del delito, 

estado emocional de lA víctima, situaci6n ccon6mica, etc. y

al reunir en forma sistemática todos los elementos, pr~ctic~ 

mente se va construyendo al individuo que se busca, esto es, 
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el criminalista lo eSt.s indi~iduaÍi~a~do,, e~ta tarea es ·d~ __ -

descubrimie,nto, es la_ operacidn de verificar, es: el". ·acto- de-
. •' _-' ·. - ,_ - .. ·.', 

reco!locer a uri sujeto, no.'_es -conqcerlO .-puesto que ya· É!st~~a-

individualizado. --; 

Es iffiportante no confundir la Criminal!st!Ca con la -

Criminolog!a. No debemos olvidar que la Criminoloq!a estu-

dia la etiolog!a del delito, o sea los factores que provocan 

el mismo. 

Muchos estudiosos de la Criminal!stica la han confundi-

do con la Polic!a Cient!fica, realmente la Polic!a Cient!fi-

ca est~ integrada por miembros de la polic!a entrenados cierr 

t!ficamente para ejercitar labores o actividades completamerr 

te detectivescas. 

Existen datos y confusiones acerca de la Criminal!stica, 

Criminolog!a, la Policioloq!a, la Polic!a Cient!fica, la Po

lic!a T~cnica, as! como confusi6n con la Medicina Legal. 

Pese a todo, los esfuerzos de un Bufete de Aboqados que 

no cuente con asistencia de un criminalista muchas serán sus 

fallas y demasiadas sus p~rdidas. Es necesario ooder saber-

cuales son los motivos del delito v estos motivos se deducen 

de una serie de elementos que los rodea. No siempre el mot! 

va confesado es el verdadero, la deformacidn mental del suj~ 

to criminal le hace concebir ideas que chocan contra la ldg! 

ca y que sin embarqo para ~1 son perfectamente atendibles. 
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CAPITULO SEXTO 

LA BALf STICA EN EL PROCESO PENAL 

El contenido de los capítulos anteriores, le dará al -

abogado penalista, un acervo de conocimientos sobre la crim! 

nologfa, criminalística y balística forense, mismos que le -

serán de gran utilidad dentro del oroceso penal, así como al 

Ministerio Pablico para un mejor desenvolvimiento en su ca-

rácter de Representante Social y les dará una mejor compren

si6n de los dictámenes emitidos por los peritos y en su caso 

efectuar a ~stos las preguntas necesarias para poder aselar~ 

cer los hechos delictivos que en muy nocas ocasiones sucede, 

debido a la falta de conocimiento de estas materias. 

6,1, DEFINICIÓN DE DERECHO PROCESAL 

Es el conjunto de disoosicioncs jurídicas que regulan

la actuaci6n judicial o prejudicial y la actividad de las -

partes dentro de una secuencia ininterrumpida con la inten

ción de señalar la culpabilidad o inocencia del supuesto su

j'eto activo del delito. 
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6.1.1. SUJETOS DE LA RELACION PROCESAL 

En la relación procesal existen: 

SUJETOS DIRECTOS: 

Sujeto Activo 
Sujeto Pasivo 

Ministerio Ptlblico 
Juez 
Defensor 

SUJETOS INDIRECTOS: 

Peritos 

Testigos 
Intérpretes 
Policía Judicial 
Policía Preventivo 
Directores de Reclusorios 

Al presunto sujeto activo del delito se le asignan los

siguientes nombres, decendiendo de la etapa aue quarde el -

procedimiento. 

l. Averiguación Previa 4. Etapa de Conclusiones 
Indiciado Acusado 

2. Radicación ante el juez s. Sentencia 
Consignado Sentenciado 

J. Instrucción o Proceso 6. Ejecución de Sentencia 

Procesado Reo o Libertad 
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6.2. AVERIGUACION PREVIA 

Las etapas procedimentales en el Derecho Penal (fuero -

común) , son las siguientes: 

Es el procedimiento aue integra la actividad del Minis

terio Público, actuando como autoridad y que _culmina con la -

determinaci6n de consignaci6n o de no ejercicio de la acci6n

penal. 

La titularidad del ejercicio de la acci6n penal corres

ponde al Ministerio Público, facultad constitucional que como 

instituci6n de buena fe lo obliga a determinar fundada y mot! 

vadamente la procedencia de aqu6lla, observ6ndose el cumpli-

miento irrestricto de los principios de legalidad y de segur! 

dad jurídica, garantizando de esa manera que no se vea vulne

rada injustificadamente la esfera de los gobernados involucr~ 

dos en hechos presumiblemente delictivos. 

Constituci6n Política de los Estados Unidos !>te:xicanos.

ART. 21. La imoosici6n de las penas es oronia y exclusiva 

de la autoridad judicial. r.a persecuci6n de los delitos in-

cumbe al Ministerio Público y a la policía judicial, la cual 

estará bajo la autoridad y mando inmediato de aau~l •.• 

se inicia la averiguaci6n previa con la denuncia, acus~ 

ci6n o querella y forma parte integrante del procedimiento 

penal, en que el Ministerio Público aplica la ley a casos in-
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dividuales por medio de actos meramente administrativos, a -

través do los cuales agota su actividad como-autoridad, que 

cualquiera que sea el resultado final, la funci6n oropia de 

esta etapa termina su intervención característica, ya sea 

porque decline ejercitar la acci6n penal o porQue, ejercién

dola, pierda su carácter de autoridad en el caso concreto, -

para convertirse en parte dentro del proceso ante la autori

dad judicial. En el primer caso, la averiguación envía a R~ 

serva mientras surgen nuevos elementos que permitan o funda

menten la consiqnaci6n o mientras sobreviene alguna causa de 

extinci6n de la acci6n penal; en el segundo caso, la consig

naci6n puede hacerse ante la autoridad con pedimento de ar-

den de aprehensi6n si no hay detenido o bien, poniendo a di~ 

posici6n de la autoridad jurisdiccional, que debe decidir -

dentro del término de setenta y dos horas sobre la situaci6n 

jurídica. (Art. 19 Constituci6n Política de los Estados Un! 

dos Mexicanos). 

ART. 19.- Ninguna detenci6n codrá exceder del término -

de tres días, sin que se justifique con un auto de formal -

prisi6n, en el que se expresará: el delito que se impute al

acusado; los _elementos que constituyen aquél; lugar, tiemoo

y circunstancias de ejecuci6n, y los datos que arroje la av~ 

riguaci6n previa, los que deben ser bastantes para comprobar 

el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del 
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acusado. La infracci6n de esta disposici6n hace responsable-

a la autoridad que ordene la detención, o la consienta, y a 

los agentes, ministros, alcaides o carceleros que la ejecu

ten ••• 

DENUNCIA./ 

Es el medio a trav6s del cual los particulares hacen del 

conocimiento del Ministerio PGblico ~ue se ha cometido un he

cho delictuoso, ya sea en su agravio o de un tercero y dste -

actGa s6lo en delitos cuya persecuci6n se lleva a cabo de of!, 

cio. 

QUERELLA./ 

Es un derecho potestativo que tiene el ofendido por el -

delito, para hacerlo del conocimiento de las autoridades y -

dar su anuencia para que sea perseguido. 

AVERIGUACION PREVIA 

Los datos que integran una averiguaci6n previa, son los

siguientes: 

l. Delegacion 

1.1. Agencia Investigadora del Ministerio PGblico No. 

1.2. Ntimero de averiguaci6n previa 

1.3. Delito 
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2. Lugar, fecha y hora de inicio 

2.2. Se hace constar por el Ministerio Pablico, quien -

actaa en compañía del Oficial Secretario. 

3. Denuncia o Querella 

3.1. Generales del Denunciante o Querellante. 

3,2. Prote~ta o exhortaci6n de decir verdad, scgGn el -

caso. 

3.3. Declara. 

3,4, Firma al margen o estampa su huella digital. 

4, Declaraci6n de Testigos 

4 .1 , Generales 

4,2. Protesta o exhortaci6n de decir verdad 

4.3. Declaraci6n 

4,4. Firma al margen 

S. Procede a dar fe de 

5,1. Personas, objetos, vestigios o ~ruchas de la perp~ 

traci6n del Delito. 

5.2. Constancia de estado físico 

5.3. Inspecci6n o reconocimiento del luqar 

5.4. Descripci6n detallada de las personas o cosas rcl~ 

cionadas con el delito y circunstancias conexas. 

5 ,5. Ascquramiento de ;1rmas, instrumentos u objetos de·-
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cualquier clase oue puedan tener relaci6n con el -

~-

6. Certificados Médicos 

6.1. Integridad corporal 

6.2. Estado Psicofísico. 

7. Informes y dictámenes periciales de valuaci6n de tr5nsi

to, balístico, m~dico, químico, otros. 

B. Declara el Indiciado. 

8.1. Generales 

0.2. Exhorto de decir verdad 

8.3. Declara 

8.4. Firma al margen 

9. Determinaci6n de Avcriguaci6n Previa 

9.1. Registro en el Libro de Gobierno 

9.2. ContinGese perfeccionamiento 

9.3. Ejercicio de la acci6n penal 1Consignaci6n) 

9.4. Con detenido o sin detenido 

9.5. Oficio de remisi6n del detenido y envío de 

objetos 

9.6. Anexar Certificados Nédicos 

9.7. Anexar informes de Policía Judicial, antecedentes

penales y otros. 

9.B. Solicitud de orden de aprehensi6n 
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9. 9. Copia a· Con trol de Procesos _.y Oi_:z:ecci6_n 

9.10. No ejercic"io d~ la aCci6n penal 

En la averiguaci6n previa, el· Agente del'-'Minist!_ 

rio PGblico de la Mesa de Trámite;- ·resol~ertl' el-

no ejercicio de la acci6n penal en loS casos si-:,.-
quien tes: 

a) Cuando los hechos investigados n~ sean consti 

tutivos de delito, de confonnidad a la des-

cripci6n típica contenida en ley penal; 

b) se acredite fehacientemente que el inculpado-

no tuvo participaci6n en los hechos ilícitos

que se investigan, pero s6lo por lo que res-

pecta a su esfera jurídica: 

c) Oue siendo delictivos los hechos invest.iga:- -

dos, resulte imposible la prueba de su exis-

tencia por obGtáculo material insuperable; 

d) Cuando la respons'abilidad penal se halle ex-

tinguida en los t~rminos de la lcqislaci6n P.! 

nal; 

e) Cuando de las diligencias practicadas en la 

averiguaci6n previa de que se trate se des-

prenda de manera indubitable que el inculpado 

actu6 en circunstancias que e:<cluyan su res--

ponsabilidad penal en orden a la comisi6n del 
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9.11. 

hecho delictuoso; 

f) Cuando la conducta,o hecho atribuible_ al in-

culpado. haya si.do _materia_ de_ u~a 'sentenCia j}!_ 

dicial emitida con anterioridad1 .o 

g) Cuando una li:y quite-~~1:--he~~~:· i.n~~S~i9-~_d0 el-

car:icter de_ delit~_ .. qu~ 

gabaJ 

otra·{ a~t'erior le· oi:.or

<~:-.:~:¡:;;·. -.--;"'.' .. -:.:··:". :·· . 
-:,''_-_'-: 

Autorización de lii coor~inado'-ra dE! :-;..~;ti·iiiires 

del Ministe'rio Pt.1blico; 

9 .12. Pendiente de ReSo.lUCic:sn· Por ·-fa.ita-. de ·datos 

9.13. Archívese 

9. 14. . Ctlmplase 

9.15. Se cierra y aUtoriza lo actuado. 

Del resultado de la Averiguaci6n Previa pueden originar

se las siguientes consecuencias jurídicas: 

Primera. Que de los elementos aportados de la Avcrigu_~

ci6n, no pueda ejercitarse la acci6n penal, ya sea porque cl

hecho oue motiva la denuncia o la querella, no sea constitutl 

vo del delito o que siéndolo esté prescrita la acci6n para -

perseguirlo, en cuyo caso se acordará el archivo de lo actua-

do. 

Segunda. Que se satisfagan los requisitos. y el inculp~ 

do se encuentre detenido, en cuyo caso tanto éste como lo ac-
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tuado serán consignados a la autoridad judicial competente, -

para los efectos legales consiguientes. 

Tercera. Que satisfechos los requisitos, el inculpado -

no se encuentre detenido y en este supuesto.se coñsignará lo 

actuado a la autoridad judicial competente y se solicitará de 

ella la orden de aprehensi6n o comparecencia en su caso del ~ 

inculpado, para los efectos legales a que haya lugar. 

AUTO DE RADICACION 

Es la determinaci6n de la autoridad judicial por virtud

de la cual se recibe la consignaci6n del Ministerio PGblico y 

se acepta en principio decidir sobre el dictado de la orden -

de aprehensi6n si la consignaci6n es sin detenido o sobre la

situaci6n jurfdica··ael detenido si la consignaci6n pone a di~ 

posici6n del juez a alguna persona. 

6.3. DECLARACION PREPARATORIA 

Es el acto a trav~s del cual comparece el procesado ante 

el 6rgano jurisdiccional, con el objeto de hacerle conocer el 

hecho punible por el cual el Ministerio PGblico ejercit6 la -

acci6n penal en su contra para que pueda llevar a cabo sus ªE 

tos de defens.a y el juez resuelva la situaci6n jurídica den

tro del término constitucional de setenta y dos horas. 
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Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ART. 20. En todo juicio del orden criminal tendrá el acusa

do las siguientes garantías: 

Fracc. III. Se le hará saber en audiencia pública, y -

dentro de las cuarenta y ocho horas si~uientes a su consigna

ci6n a la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza

y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho 

punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rin

diendo en este caso su declaraci6n prcparatoria1 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

Art. 287.- La confesión deberá reunir los requisitos si

guientes: 

I.- Que sea hecha por persona mayor de dieciocho años

con pleno conocimiento y sin coacción ni violen- -

ciar 

II.- Oue sea hecha ante el funcionario de policía judi

cial que practique la avcriauación previa o ante -

el tribunal que conozca del asunto¡ 

III.- Que sea de hecho propio, y 

IV.- Que no haya datos que, a juicio del tribunal, la -

haga inverosímil. 

Art, 290.- Los tribunales, en sus resoluciones, expon--

-125-



drán los razonamientos que hayan tenido en cuenta para valo

rar jurrdicamente ·1a prueba. 

La DECLARACION.PREPARATORIA, se forma con los siguientes 

datos: 

a) Fecha, 

b) Nombre de quien lo acusa. 

c) Delito que se le imputa. 

d) Causa de la acusaci6n. 

e) Nombre de las personas que declaran en su contra. 

f) Derecho que tiene a la Libertad Provisional. 

g) Nombramiento de defensor, que puede ser particular 

o de oficio. 

h) Derecho a declarar o a no declarar. 

i) Ratifica, nieqa, aclara o agreaa. 

j) Se cierra y autoriza lo actuado. 

k) Libertad provisional, protestatoria, cauci6n {dep6-

sito en efectivo, hipotecario, fianza). 

1) Perrada en que puede desahoqarse las diliqcncias s~ 

licitadas por las partes u ordenadas por el juzgado 

sin excederse del t~rmino constitucional. 

Art. 20, Fracci6n VIII.- Será juzgado antes de cuatro -

meses si se tratase de delitos cuya pena maxima no exceda de 

dos años de prisi6n y antes de un año si la pena maxima exc~ 

diera de ese tiempo. 
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Autos de término.- oue; puede se.r de ~orma:?: prisi6n, 'de .s~ 

jeci6n a proceso o de libertad administrativa del Ministerio -

Prtblico en la averiguaci6n previa. 

1) Auto de formal prisi6n. 

2) Auto de sujeci6n a proceso. 

3) Auto de libertad por falta de elementos para 

bajo las reservas de ley. 

4) Auto de libertnd absoluta. 

AUTO DE FORMAL PRISION O DE SUJECION A PROCESO SIN 

RESTRICCION DE SU LIBERTAD 

a) Lugar y fecha. 

b) Delito aue se le imputa. 

c) Elementos que lo constituyen. 

d) Lugar, tiempo y circunstancia de ejecucidn. 

e) Comprobacidn del cuerno del delito. 

f) Presunta Responsabilidad. 

g) Declara formalmente Preso. 

h) Procedimiento Sumario y Ordinario. 

i) Orden de Identificaci6n. 

j) Solicitud de antecedentes. 

k) Firmas. 

1) .flesoluciones sobre incompetencia. 
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6. 4. INSTRUCCION 

Se inicia cuando ejercitada la acci6n penal, el juez or

dena la rañicaci6n del asunto principiando as! el proceso, y

consecuentemcnte, la trilogía de actos que lo caracterizan: -

acusatorios, de defensa, decisorios. 

La instrucci6n es la etapa procedimental en donde se 11~ 

var~n a cabo actos procesales encaminados a la comprobaci6n -

de los elementos del delito y al conocimiento de la res~onsa

bilidad o inocencia del supuesto sujeto activo¡ el 6rgano ju

risdiccional, a través de la prueba conocer~ la verdad hist6-

ricn y la personalidad del orocesado para estar en actitud de 

resolver, en su oportunidad, la si tuaci6n jurídica planteada .. 

INSTRUCCION 

Tiene como objetivo resolver la situaci6n del detenido o 

inculpado, a trav6s del examen de las constancias de la Aver1 

guaci6n previa para establecer si qued6 comprobado el cuerpo

del delito y si hay elementos, o no, para demostrar la oroba

ble responsabilidad del inculoado. 

La instrucci6n se encuentra integrada de la siguiente -

forma: 

Auto de Radicaci6n 

Oeclaraci6n Preparatoria 

Auto de Formal Prisi6n 

Período Probatorio 
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Proceso con o sin detenido. 

AUTO DE RADICACION 

Con los siguientes datos: 

Lugar y focha 

a) Auto de entrada al Pliego de consignaci6n 
b) Registro en el Libro de Gobierno 
c) Notif!quese al Ministerio Pahlico adscrito 

NOTIFICACION 

Es el medio legal por el cual se hace saber, se da a c~ 

nacer a un litigante o parte interesada cualquiera que sea -

su índole, o a sus representantes y defensor, una resolución 

judicial con las formalidades respectivas para el caso. 

a) Se registr6 en el Libro bajo la Partida Namoro 

b) Queda notificado el Ministerio POblico adscrito 

c) Se giró el aviso al superior del Tribunal suocrior
de Justicia del Oistrito Federal, Sala Pena~. 

d) Orden de Aprehensión o Comparecencia. 

SE INICIA EL PERIODO PROBATORIO (INSTRUCCION) SISTEMA 

MIXTO 

l. Inquisitorio (averiguación previa) 

2. Acusatorio (órgano judicial) 

TER.MINOS DEL PROCEDIMIENTO SUMARIO 

Art. 307 del Código de Procedimientos Penales. 
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Abierto el procedimiento sumario, las µartes dispondrán

de diez días comunes, contados desde el siguiente a la notif! 

cacidn del auto de formal prisi6n, para prononer pruebas, que 

se desahogarán en la audiencia principal. Para los efectos -

de esta disposici6n se estará a lo prescrito en los párrafos

segundo y tercero del art. 314. 

TER.MINOS DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

Art. 314 del C6diao de Procedimientos Penales. 

En el auto de formal prisi6n se ordenar~ ooner el proce

so a la vista de las partes para aue proponqan, dentro de 

quince días contados desde el siguiente a la notificaci6n de 

dicho auto, las pruebas que estimen pertinentes, las que se 

desahoqarán en los treinta ·aras posteriores, término dentro 

del cual se practicarán, igualmente, todas aquellas que el -

juez, estime necesarias para el esclarecimiento de la verdad

y las diligencias relativas. 

En caso que dentro del t6rrnino señalado en este artículo, 

y al desahogar las pruebas aparezcan de las mismas, nuevos -

elementos probatorios, el iuez podrá ampliar el término ~ -

diez d!as más a efecto de recibir los aue a su juicio consid~ 

re necesarios para el esclarecimiento de la verdad. 

Para ase~urar el desaho~o de las pruebas ~repuestas, los 

jueces harán uso de los medios de apremio 'I de las medidas --
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que consideren oportunas, pudiendo disponer la presentaci6n -

de personas por medio de la fuerza pública en los términos -

del art. 33. 

MEDIOS DE PRUEBA 

Art. 135 del C6diqo de Procedimientos Penales 

La ley reconoce como medios de prueba: 

I. La confesi6n judicial; 

II. Los documentos públicos y lo~ privados; 

III.Los dictámenes de ceritos; 

IV. La inspecci6n judicial; 

Tambi6n se .;:idmitirá corno orueba todo aauello que se pre

sente como tal, siempre aue, a juicio del funcionario que -

practique la averi~uación, pueda constituirla. Cuando éste 

lo juzque necesario podrá, por cualquier medio legal, establ2 

car la autenticidad de dicho medio de prueba. 
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6.5. CONCLUSIONES 

Conforme a la legislación mexic.ana r las conclusiones se

formularán una vez cerrada la instrucción •. 

A) Clases dC? conclusiones del Ministerio Pllblico 

l. Acusatorias: 

Es la exposici6n fundamentada. iur~dica y doctrinariamen 

te, de los elementos instructorios del procedimiento, en los

cuales sC? apoya el ministerio pGblico para señalar los hechos 

dclictuosos por los que se acusa: el q"-ado de responsabilidad 

del acusado, la pena aplicable, la reparación del daño, y las 

dem~s sanciones previstas legalmente para el caso concreto. 

2. No Acusatorias: 

Son la exposici6n fundamentada jurídica y doctrinalmente, 

de los elementos instructorios del procedimiento, en los quc

se apoya el MinistC?rio Público para fijar su posición leaal -

justificando la no acusación del procesado y la libertad del

mismo, ya sea porque el delito no hava existido o, existiendo 

no sea imputable al acusado, o porauc se dá en favor de éste

alguna de las causas de justificaci6n, o en los casos de am

nistía, prescripción y perdón o consentimiento del ofendido. 

Los efectos jurídicos de estas con~lusiones son: fijar -
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los actos de defensa sobre los que versará la audiencia final 

de primera instancia y dar lugar al auto señalando el d!a y -

hora para la celebración de la vista, la cual deberá llevarse 

a cabo dentro del t~rmino de cinco d!as. 

Se relaciona a este tema los artículos 291, 292, 293, 

294, 295, 296 y 297· del Código de Procedimientos Penales. 

Art. 292.- El Ministerio Píiblico, al formular sus concl~ 

siones, hará una exposici6n breve de los hechos y de las cir

cunstancias peculiares del procesado; propondrá las cuestio-

nes de derecho que se presenten, y citar:i las leyes, ·ejti!cUto

rias o doctrinas aplicables. Dichas conclusiones debe~:in pr~ 

cisar si hay o no lugar a acusación. 

BJ Formas: 

·l. Verbalmente o por escrito (Procedimiento Sumario). 

2. Por escrito {Procedimiento Ordinario) 

C) Clases de conclusiones de la defensa~ 

l. De inculpabilidad 

2. Si no las formula, de oficio tiene formulada las de 

inculpabilidad. 
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D) Formas: 

l. 

2. 

Verbalmente 

Por escrito 

(Sumario} 

(Ordinario) 

E) Tdrminos para ambas partes: 

l. Tres días Ministerio Público, si el expediente exce

diera de cincuenta fojas por cada veinte de exceso o 

fracción se aumentará un día más. (sumario) 

2. Tres días Defensa, si el expediente excediera de ci~ 

cuenta fojas, por cada veinte de exceso o fracción -

se aumentará un día más. (sumario} 

3. Cinco d!as Ministerio Público, hasta cincuenta ~ojaS 

y un d!a más para cada veinte o fracción. (ordina- -

rios) • 

4. Cinco ar.as Defensa, hasta cincuenta fojas y un d!a -

más por cada veinte o fracción. (ordinario} 

F) Audiencia de Vistas 

l. Lectura de las conclusiones de las partes. 

2. Pruebas supervinientes. 

3. Auto aue declara visto lo actuado. 
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6.6. SENTENCIA 

Dictar el fallo decisorio de la cuesti6n principal del -

procedimiento y en su caso, si fuera procedente, la individu~ 

lizaci6n de la pena. 

La sentencia se pronunciarfi dentro de los auince días s! 

guientes a la vista. Toda resoluci6n judicial expresará la -

fecha en que se pronuncie. 

Las sentencias contendrfin: 

I. El lugar en que se pronuncienJ 

II. Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre 

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

vil, su residencia o domicilio y su profesión; 

Ill. Un extracto breve de los hechos ~xclusivarnente co~ 

ducentes a los puntos resolutivos de la sentencia; 

IV. Lns consideraciones y los fundamentos legales de la 

sentencia, y 

v. La condenaci6n o absoluci6n correspondiente y los d~ 

mfis puntos resolutivos. 
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Cddigo Penal 

Art. 24.- Las penas y medidas de sequridad son: 

1. Prisi6n. 

2. Tratamiento en libertad1 semilibertad y trabajo en favor 

de la comunidad. 

J. Internamiento o tratamiento en .libertad de inimputables

y de quienes tengan el ~tibi to o -la necesidad de consumir 

estupefacientes o psicotr6picos. 

4. Confinamiento. 

5, Prohibici6n de ir a un lugar determinado, 

6, Sanci6n Pecuniaria. 

7. Derogada. 

B. Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito. 

9, Amonestaci6n. 

10. Apercibimiento. 

11. Cauci6n de no ofender. 

12. suspensi6n o privaci6n de derechos. 

13. Inhabilitaci6n, destituci6n o suspensión de funciones o-

empleos. 

14. Publicación especial de sentencia. 

15. Viailancia de la autoridad. 

16. suspensión o disoluci6n de sociedades. 

17. !oledidas tutelares para menores. 
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18. Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento -

ilícito, 

y las dem~s oue fijen las leyes. 

6.7. EJECUCION DE SENTENCIA 

Hacer efectivo lo ordenado por la autoridad correspon- -

diente en los t~rminos y condiciones especificados en la mis

ma sean ~stos de libertad, prisi6n o compensaci6n de daño. 
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CONCLUSIONES 

1. Durante el tiempo de realizaci6n de este trabajo y las

visi tas a diferentes organismos e instit.uciones, se pu

do constatar el avanzado desarrollo tecno16qico de ~s-

tos en el campo de la Bal!stica Forense. 

2. El profesionalismo y entrega con aue realizan su traba

jo los peritos auc intervienen en las investigaciones -

relacionadas en hechos con armas de fueqo, es en la ac

tualidad un hecho inobjetablc. 

3. La amplia informaci6n que es plasmada en los dictámenes 

par los peritos, aun no es comprendida en su justo va-

lar por los abogados que se dedican al amplio campo del 

·ocrecho Penal. 

4. La falta de interés en conocer e interpretar la inform~ 

ci6n técnica de los abogados penalistas, es quizá lo 

que origina la poca comprcnsi6n del contenido de los 

dictSmencs en balística. 

s. Durante mis años de estudios universitarios y el tiemoo 

para el.desarrollo de esta tesis, fue para mi un ali- -

ciente más el irme enterando a cada paso del interés --
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' 
por el desarrollo tecnoldgico de la balística forense y 

su aplicaci6n al 4mbito del Derecho Penal, ·as! como de

su importancia práctica en el procedimiento. 

6. Es conveniente, el que todos los integrantes del proce

so y en general los presuntos involucrados bien sean P2 

lic!as, peritos o jueces, tengan m.1s relaci6n y conoci

miento entre s! de lo que cada una de sus ~reas realiza, 

en bien de una mejor orocuraci6n de justicia, es decir

quc exista una verdadera interdisciplina. 

7. En el estudio efectuado a las leyes que se relacionan -

con delitos con arma de fuego se desprende que alqunas

de ellas deberían ser modificadas, perfeccionadas y/o -

actualizadas. 

8. En la obscrvaci6n del proceso que sigue la investigación 

de los hechos con armas de fuego el aporte técnico a -

través de dict~menes es de suma importancia y se propo~ 

ciona con la prontitud y eficiencia requeridos, siendo

que su utilización posterior es cumplir expresamente un 

requisito, es decir son s6lo de tr~mite. 

9. En el proceso para la impartici6n de la justicia revis

te gran importancia el que la comunicaci6n entre los d! 

ferentes entes sea oportuna con conocimientos y sin tr~ 
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10. 

bas de orden · b.urOcrático, - para c.umplir ·con el precepto

de que ésta sea:expedita. 

El 

. . - . 

profesi~na1'i~mo ;-:·-.i~>·6·~·~á:~¡·~ad técn'ico...:cient.ífica de 

los perito_s como -Y~ ~~-.-·~~p¡é~\S .. ~~--~e~· _-n~ es reconocida -

ni evaluada en su -ju~tO. vta:l(),f.,~ _::di~~-~~--:· que._ en algunas --

ocasiones ellos llegan a' saci-i.ficcl:r: intereSes propios -

en bien del desarrollo y proceSo .. de la ·investigacicSn no 

tom~ndoseles en cuenta. 

también un reconocimiento a su labor. y una llamada de -

atencicSn para quienes teniendo' la responsabilidad de -

procurar y administrar justicia se interesen en darles-

el lugar y valor a sus trabajos periciales. 
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APBNOICE I 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento. 

TITULO SEGUNDO 

Posesión y portación 

Capítulo Primero 

Disposiciones preliminares. 

ART. 7.- La posesión de toda arma de fuego deberá mani-

festarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el efes 

to de su inscripci6n en el Registro Federal de Armas, 

ART. 9.- Pueden poseerse o portarse, en los tdrminos y -

con las limitaciones establecidas por esta ley, armas de las

características siguientes: 

I. Pistolas de funcionamiento semiautomático de calibre 

no superior al .380" (9 nun.), quedando exceptuadas las pisto

las calibres .38" super y .38" Comando, y también en calibres-

9 mm. Las Mausscr, Luger, Parabellum y Comando, así como los 

modelos similares del mismo calibre de las exceptuadas, de -

otras marcas: 

II. Rev6lveres en calibres no superiores al .38" Espe-

cial, quedando exceptuado el calibre • 357" J.tagnum. 
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Los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, fuera 

de las zonas _urbanas podrán poseer y portar con la sola mani

festaci6n, un arma de las ya mencionadas, o un rifle de cali

bre .22", o una escopeta de cualquier calibre, excepto las de 

cañ6n de longitud inferior a _635-_mm. (25")-,_ y_ la~---d~ ~D.lib~e-. 
superior a 12 (.729" o 18.5 ro.): 

- -' :··· .: ._-._-.:: _··: ·- -.-.:.:-: -- .' 

III. Lás que mericioncl-_el art.Íd~1~: _ _.·lh'~~ .estci;·i~;, y :--_, -_-_ ... _ -- ,-·-r-- . .--.- .,_-:-... . -· 

IV. Las c:tu_e _i~~-ª9:i.'.3~::c.6-~e6-~,~~~ri~;-~,?cl~.\.;~~~~~'~-- en los térm! 

nos de los- art!culoS 2i __ y·· 22. -\~7:: ·:-':'~;· -·-~·:::,·:_. ;; _ _:. 0 '-·• 

-.-... 
Art.- 10. Las armas. que p~-~-fiíii'::~Ut~r;Z_ar·se .a los dei;>orti_!! 

tas de tiro o cacería para pose.~f~ ~~-;--~·ti ~biiit"c-¡lio y oortar -

con licencia, son las siguie-~t~S{ 

I. Pistolas, rev6lve·res y --~!fies:-calibre .22", de fueqo 

circular; 

II. Pistolas de calibre • 38"' ·con fines-_ de tiro ol!mpico 

o de competencia; 

III. Escopatas en todos sus- ·Calibres y . .-n_lodelos, e:xcep-

to las de cañ6n de lon9itud inferior a 635·:~~ 25") ';· y._las· 

de calibre superior al 12 (. 729" o 18.5 mm.)_: 
... ·_',, 

IV. Escopetas de tres cañones en los caii.bres·: á'utOiiZa

dos en la fracci6n anterior, con un ca~6ri-:p'.~i~_·-c~~-~~-~:~-6~. me't§ 

licos de distinto calibre; 
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V. Rifles de alto poder de repetición o de funcionamien 

to semi-automático, no convertible en automáticos, con la 

excepción de carabinas calibre, 30", fusil, mosquetones y ca

rabinas • 223", 7 y 7. 62 mm. y fusil Garand calibre • 30". 

VI. Rifles de alto poder de calibres superiores a los -

señalados en el inciso anterior, con permiso especial para su 

empleo en el extranjero, en cacería de piezas mayores no exi~ 

tentcs en la fauna nacional, y 

VII. Las demás armas de características deportivas de -

acuerdo con las normas legales de cacer1a aplicables por las

Secrctarías de Estado y organismos que tengan injerencia, así 

como los reglamentos nacionales e internacionales para tiro -

de competencia. 

A las personas que practiquen el deporte de la charrería 

podrá autorizárseles rev6lvercs de mayor calibre que el de -

los señalados en el artículo 9 de esta ley, ~nicamente como -

complemento del atuendo charro, debiendo llevarlos descarga-

dos. 

Art. 11. Las armas, municiones y material para el uso 

exclusivo del Ejército, A=mada y Fuerza Aérea, son las si

guientes: 

a) Revólveres calibre .357" Magnum y los superiores a -

• 38 '' Especial; 
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b) Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luqer y similares, 

las .38" Super Y. Comando, y las de calibres suoeriores. 

c) Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre 

.223", 7mm, y carabinas calibre .30" en todos sus modelos. 

d) Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de r&faga,

subametralladcras, metralletas· y ametralladoras en todos sus

calibres; 

e) Escopetas con cañdn de longitud inferior a 635 mm~ -

(25"), las de calibre superior al· i2· (.729'.' __ '0 ·1a.s·Inm)_ y las

lanzagases, con excepci6n de las de uso- industr_~~l; 

f} Municiones para las armas anteriores y cartuchos con

artificios especiales como trazadores, incendiarios, perfora~ 

tes, fumígenos, expansivos, de gases y los cargados con pos

tas superiores al "00" (.84 cms. de diámetro} para escooeta: 

g) Cañones, piezas de artillería, morteros y carros de -

combate con sus aditamentos, accesorios, proyectiles y muni-

ciones; 

h) Proyectiles -cohete, torpedos, qranadas, bombas, mi

nas, cargas de profundidad, lanzallamas y similares, así como 

los aparatos, artificios y rn~quin~s_para su lanzamiento; 

i) Bayonetas, sables y lanzas;.' 

j} Navíos, submarinos, embarc.ic!Ones e hidroaviones para 

la guerra naval y su armamento; 
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k) Aeronaves de guerra y su armamento, y 

1) Artificios de guerra y substancias químicas de apli

caci6n exclusivamente militar, y los ingenios diversos para -

su uso por las fuerzas armadas. 

En general, todas las armas, municiones y materiales de,!! 

tinados exclusivamente para la guerra. 

Las de este destino, mediante la justificaci~n de la ne

cesidad, podrán autorizarse por la Secretaria de la Defensa -

Nacional, individualmente o como corporaci6n a quienes desem

peñen empleos o cargos de la Federación, del Distrito Federal, 

de los Estados o de los Municipios, 

ART. 12.- Son armas prohibidas, para los efectos de esta 

Ley, las ya señaladas en el C6digo Penal para el Distrito Fe

deral en Materia del Fuego Comtln y para toda la Reptlblica del 

Fuero Federal. 

Cap.í.tulo II 

Posesión de armas en el domicilio 

ART. 15.- En el domicilio se podrán poseer armas para la 

seguridad y defensa legítima de sus moradores. su posesión -

impone el deber de manifestarlas a la Secretaría de la Defen

sa Nacional, para su registro. 

Por cada arma se extendcrrt constancia de su registro. 
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ART. 17.- Toda persona que adquiera una o.m4s arm~s, es

t~ obligada a manifestarlo a la Secretar!a de la Defensa.Na--

cional en un plazo de treinta días. La manifestaci6n se bar~ 

por escrito, indicando marca, calibre, mode1o y matrícula si

la tuviera. 

TITULO TERCERO 

Fabricaci6n, comercio, importaci6n, exportaci6n y activ! 

dades conexas. 

Capítulo primero 

Disposiciones preliminares 

ART. 41.- Las disposiciones de este t!tulo son aplica- -

bles a todas las actividades relacionadas con las armas, obj~ 

tos y materiales que a continuación se mencionan: 

I. ARMAS: 

a) Todas las armas de fuego permitidas, que figuran en-

los artículos 9 y 10 de esta ley¡ 

b) Armas de gas; 

c) Cañones industriales, y 

d) Las partes constitutivas de las armas anteriores. 

-146-



II. MUNICIONES: 

a) Municiones y sus partes constitutivas destinadas a -

las armas señaladas en la fracción anterior, y 

b) Los cartuchos empleados en las herramientas de fija

ci6n de anclas en la industria de la construcci6n y que para

su funcionamiento usan p6lvora. 

III, POLVORAS Y EXPLOSIVOS: 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

P6lvoras en todas sus composiciones; 

Acido pícrico; 

Dinitrotolueno; 

Ni troalmidones; 

Nitroglicerina: 

Nitrocelulosa; tipo fibrosa humectada en alcohol, 

concentraci6n de 12,2\ de nitr6geno como máximo y con 

un JO\ de solvente como mínimo. Tipo cGbica (densa-pastosa) , 

con una concentración del 12.2% de nitr6geno como máximo y -~ 

hasta el 25% de solvente como m!nimo; 

con una 

g) Nitroguanidina; 

h) Tetril; 

i) Pentrita IP.E.T.N.) o penta eritrita tetranitrada: 

j) Trinitrotolueno; 

k) Fulrninato de mercurio: 

1) Nitruros de plomo, plata·y cobre; 

-147-



m) "Dinamitas y amatol~s; 

n) E_s.tj.fa~af:o de Piorno; 

o) Nitrocarbonitratos (explosivos al nitrato de amonio), y 

p) Ciclonita (R.o.x.). 

q) En general, toda substancia, mezcla o compuesto con

propiedades explosivas. 

IV. ARTIFICIO: 

a) Iniciadores; 

b) Detonadores; 

c) Mechas de sequridad; 

d) Cordones detonantes, y 

e) Pirot~cnicos 

f) Cualouier instrumento, máquina o inqenio con aplica

ci6n al uso de explosivos. 

V. SUBSTANCIAS QUIMICAS RELACIONADAS CON EXPLOSIVOS: 

a) Cloratos; 

b) Percloratos; 

e) sodio met~lico: 

d) Magnesio en polvo, y 

e) F6sforo 

f) Todas aquellas que por sf solas o combinadas sean 

susceptibles de emplearse como explosivos. 
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A R M A 

CONCEPTO ENCICLOPEDICO./-La palabra arma, viene del-la-

tín: arma-6rum y es el instrumento, medi0 o m4aÍ.iina·; destina

do a atacar o defenderse. 

CONCEPTO LEGAL. A pesar,de la indiScutible influencia. 

de la Legislaci6n Hispana sobre la nuestra, lo.s legisladores

mexicanos, no siempre han seguido el criterio de los españo

les en cuanto a abstenerse de incorporar dentro de los textos 

penales el.concepto de arma. 

En los C6digos Españoles de 1822, 1848-50 y 1870, no 11~ 

g6 a incorporarse definición alguna mediante la cual auedara

establecido legalmente el concepto de arma. 

Al examinar a este respecto nuestra leqislaci6n, encon

tramos que el Código Penal de Veracruz de 1835, primer cuerpo 

de leyes penales, puesto en viqor dentro de nuestro país, no 

se incluy6 concepto alquno de arma, pero en cambio tanto el 

C6digo Penal de Martínez de castro de 1871, como en el de -

1929, que rigieron para el Distrito y Territorios Federales,

si se incorporaron normas expresas en las aue se precisa lo -

que de acuerdo con la ley debía conceptuarse como arma. 

El mencionado C6diqo de 1871 establecía en el párrafo s~ 

gundo de su art, 47. 

ART. 47.- Bajo la dcno~inaci6n de arma se comprende; 
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Las propiamente tales, esto es toda máquina o instrumen 

to, cuyo uso principal y ordinario sea el ataque. 

La enciclopedia al establecer el concepto de arma, se r~ 

fiere tanto a las defensivas como a las ofensivas. 

La ley s6lo tiene necesidad en todo caso, de precisar el 

concepto de las ofensivas, ya que s6lo el uso de éstas puedc

llegar a poner en peligro la sequridad de las oersonas, sequ

ridad aue constituye el bien jurídico fundamentalmente tutel~ 

do por la ley a través de estas normas en que se regula la P2 

sesi6n y portaci6n de armas. 

Los redactores de nuestro C6digo Penal de 1931, actual-

mente en vigor, volviendo al criterio abstencionista omitie-

ron la incorporaci6n dentro del texto citado, ordenamiento -

del concepto de arma. 

En cuanto a los proyectos de 1949 y 1950, cabe observar

que las comisiones cncar~adas de formular dichos proyectos 

del C6digo Penal, han seguido el mismo criteriO del C6digo V! 

gente al abstenerse tambi6n de incluir dentro del texto leqal 

de tales proyectos, el conceoto de arma. 
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APENDICE II 

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

CAPITULO III 

ARMAS PROHIBIDAS 

ART. 160.- A quien porte, fabrique, importe o acopie sin 

un fin lícito instrumentos que s6lo pueden ser utilizados pa

ra agredir y que no tengan aplicación en actividades labora-

les o recreativas, se le impondrá prisi6n de tres meses a - -

tres años y hasta cien atas multa y decomiso. 

Los servidores pGblicos podrán ~ortar las armas necesa-

rias para el ejercicio de su carqo, sujetándose a la reqlamen 

taci6n de las leyes respectivas. 

Estos.delitos, cuyo conocimiento compete al fuero coman, 

se sancionarán sin perjuicio de lo previsto por la Ley Fede-

ral de Armas de Fuego y Explosivos, de aplicaci6n federal en

lo que concierne a estos objetos. 

ART. 162.- Se aplicará de seis meses a tres años de pri

sión y multa de diez a dos mil pesos: 

I.- Al que importe, fabrique o venda las armas enumera-

das en el artículo 160, o las reqale o trafique con ellast 

I~- Al que ponqa a la venta pistolas o revólveres, car~ 

ciendo del permiso necesario,. 
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III. Al gue porte un arma de las prohibidas en el ar - -

tículo 1601 

IV. Al que, sin fin lícito o sin el permiso correspo~ 

diente, hiciere acopio de armas, y 

v. Al que, sin licencia, porte alguna arma de las s~ 

ñaladas en el artículo 161. 

En todos los casos incluidos en este artículo, además 

de las sanciones señaladas, se decomisarán las armas. 

J,os funcionarios y agentes de la autoridad oueden llevar 

las armas necesarias ~ara el ejercicio de su cargo. 
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APENOI.CE I.l.l. 

TERMI.NOLOGIA 

A boca de jarro.-

A una distancia corta. 

Acopio.-

Acci6n y efecto de copiar o reunir. 

Alveolo. -

Celdilla de un panal, en el caso de un arma de fuego t! 

po rev6lver cada una de las recámaras del cilindro. 

Anima. -

Hueco del cañ6n de un arma de fuego. 

A quemarropa.-

En contacto con la ~iel. 

Asesinato.-

Crimen cometido con premeditaci6n y alevosía. 

Bala.-

Proyectil de las armas de fueqo. 

Calibre.-

Diámetro del cañ6n de las armas de fueqo. 
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capsal.-

Alvéolo cilíndrico de cobre lleno de fulminante, tjue al 

ser golpeado por el percutor del arma de fuego-, inflama 

la carga del cartucho. 

Casquillo.

cartuchO vacío. 

Carga.-

Carga de un arma de fuego, encerrada en- un cilindro de

cartc5n o metal. 

Crimen.-

Delito grave. 

Deflagraci6n.-

Combusti6n, muy viva en forma de explosión. 

Detonante.-

Capaz Ce iniciar una deflagraci6n. 

Esquirlas.-

Fragmento pequeño o parto desprendido de un objeto, en

el caso de un arma de fuego partos de un proyectil. 

Estrías.-

Mediacaña o acan.::iladura hueca que se labra en la colll!!! 

na. 

-154-



Expansivas.-

Que puede o que tiendo a extenderse o dilatarse, ocupa~ 

do mayor espacio. 

Explosivas.-

Cuerpo que produce explosi6n. 

Fum!genas.-

Que producen humo. 

11omicidio.-

Acci6n de matar a un ser humano. 

Ignici6n.-

Iniciaci6n de la detonaci6n de explosivos. 

Macular.

Manchar. 

Munici6n.-

Pcrtrechos y bastimentas de un ej~rcito, cargas de las -

armas, plomos, carga para la escopeta de caza. 

Perforar.

Aqujerear.-

Portaci6n.-

Quc lleva una cosa. 
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Posesión.-

Acto de poseer o tener una cosa corporal. 

Proyectil. -

Todo objeto aue cambia de su posici6n de reposo al de -

movimiento por una fuerza extraña a ~l. 

suicidarse.-

Darse voluntariamente muarte. 

suicidio.-

Acci6n y efecto de suicidarse. 

Traza.doras.

Que traza. 
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