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INTRODUCCIÓN 



L
a identidad no considera ninguna diferencia entre Ja materra y el 
esp1r11u, su1eto y obJelo, ser y pensar. Por lo que, identidad .. es la 
total rgualdad entre dos cosa~. 

Podemos definir la 1dent1dad como el con1unto de caracter1sttcas ris1cas que 
individuali:::an a una persona, hac1end0Ja igual as.1 misma y diferente a las dema~. 

La identificación, la aplicamos en nuestra vida diana. con los Objetos que 
nos rodean o con las personas con que nos relac1onamos 

Generalmente. es suficiente el recuerdo que tenoamos de esas cosas o de 
las personas de que se tratan. sin embargo. siempre sera necesario recordar 
experiencias anteriores, como son: las dime ns iones de un objeto, tex-tura, color, 
temperatura. fll1ac1on, etc., de la personaque dice ser que es, pero en ocasiones, 
no es posible reali=ar estas comparac1ones, ya sea porque no se llenen elemenros 
para la comparaclon o porque no se conoclan dichas caracterlst1cas Inclusive por 
alguna situac1on en especial. por la que no se desea ser idenlfficado Este 
problema ha sido para Ja humanidad desde tiempos mmemor1ables. 

En el érea de la crimmallslica se ha sentido la necesidad de buscar mayor 
variedad de pruebas pa1a 1denllf1car a la persona, ya que parle del delmcueme. 
busca las formas. posibles de negar su presunta responsabilidad jurld1ca y asi, 
poder segurr delrnqu1endo e inclusive atribuir la responsab1llaad a personas 
inocentes. 

Dentro de la$ innumerables pruebas periciales, que nos strven para 
establecer la Identidad de una persona. se puede mencionar a Ja Dact1Joscop1a, el 
Retrato Hablado, Media FlliaciOn. las Fotografias. la SuperposlciOn, Cráneo 
Fotográfico, la Antropometrra, la Odontologfa Forense. la ldentrf1cación a traves 
del Códrgo ADN (Actdo Desox1rr1bonucle1co,1 y el ESTUDIO MICROSCOPICO 
DEL PELO. 

Con el paso del tiempo, se han tenido nuevas ahernativas para la 
identtfJcac1on de los individuos, denrro de ellas. encontramo:. a Ja 

r: 



IDENTIFICACION DE UN SUJETO A TRAVEE DEL ESTUDIO MICROSCOPICü 
DEL PELO, ya que en innumerables ocasiones, el peto es un testigo mudo de los 
hechos y en algunos casos, el umco 1no1c10 para establecer la presunta 
responsabilldaO de un su1eto en un probable hecho dellct1vo 

Su estudios cnmrnalist1co es de valiosa uUUdad, ya que gracias a este 
podemos determinar s1 estos elementos pilosos pertenecen al genero humano o s1 
provienen de algun animal. establecen 1a mecamca ae los hechos y en algunos 
casos llegan a 1dent1ficar a el o los su1elos Que interV1111eron en un probable hecho 
deUctiYO. 

El metoao de 1aentlf1cac1on de un su1eto. a traves del Estudio M1croscop1co 
del Pelo, propone la 1dentif1cacion d~ una persona a trave~ de eslud1ar las. 
acaracter1s11cas morfolog1cas de 1os elementos pllosos 

Son tan variables las acaracterist1cas de 1dent1ficac101n. que una sola 
persona presenta que dJfic1lmente se repetiran en otra Por lo que el Estudio 
m1croscop1co del Pelo es un s1s1ema mas de 1dent1f1cecion 



CAPITULO! 
ANTECEDENTES DE LA. ll>ENTIFICACIÓ.N EN 

GENERAL 



A). ORIGEN DE LA IDENTIFICACION CRIMINAL 

L a Hlstorta del Mundo, va untda e le historia del crimen, que va llgado e 
los diferentes cambios que se van presentando en un lugar y tiempo 
determinado, dentro de un contexto de la sociedad. 

La lnvestlgaclOn crlmlnallsttce, se remonta a muchos siglos atras: elt'.lsten 
numerosos antecedentes, que muestran como se aplicaban diversos 
conoctmtenlos clentlflcos o t6cnlcos, para la lnvesttgaclOn de tos delhos. •uno de 
tos documentos m•s antiguos, en et que se dan instrucciones prec1Sas para el 
reconocim .. nto de una persona, data del eno 106 d. C., esta redactado en grt.go, 
en Alej9ndrl• y •e refiere a un e•c•vo que h•bl• huk:lo de casa de su amo. Se 
incluyen una serle de datos referentes a su figura. vestido. etc., y otro esclavo 
que k> acomp•t\•be"", 

•en Egipto. se han recogido datos Impon.antes sobre sistemas de 
k:Sentlflcactón crlmlnal, según parece los egipcios fueron los primeros en Inventar 
m6todos de ldenttflcaclón judlclel, ast, ere tlplco en ese epoca que e los crlmlnales 
(lmdrones), se •s quitaran tos incisivos para poder jdenhflcarlos, esto no fue muy 
fructffero. ya que los •gipc1os tenian médicos excelentes, que fabricaban dientes 
postt!:os para los crimlnates y de los que ablenten grandes beneficios 
econ6m leos•.=' 

El experto en identificación DactiloscOpica, B. C. Bridges, en su obra 
Practlcal Flnger- Prlnt, afirma que: •Algunos de los primeros usos préctlcos de la 
ldentmcaclOn medlame las mpreslones Clactllares, se les atribuye a tos Chinos, 
quienes las epllcaban diariamente a sus negocios y empresas legales, mientras 
tanto el mundo occidental se encontraba en el periodo conocido como la edad 
obscura·_ 

1 REYES MAR.ifNE;:.,, .An:nid¿ •0&1:"::>.loseop1a T Otras Tl!oc=ra• ~ ldezb5r-a::-1C.n• Se¡r.znda E.du:10n. E.dnonal Po~..., 
MA%1ca 1 983. Pq.. ¡ 
~ ROORJOUEZ. M.ANZ-ANER.A. L.u~. "'Cnmtpolptil!.• Qum:.a Ed1c1óa. Ed11or..a! POfT'Úa. Mé:Xlca. P~ 15¡ 



Kla Kung-Yen, historiador Chino de la dlnastla Tang. en sus escrnos del 
ar.o 850, hizo noclOn a la k:tentWlcaclón, mediante las Impresiones dactHares, en un 
comentario sobre un antiguo m•todo en la elaboraciOn de documentos legales y, 
que en •u apunte dacia: 

••P&ac::a• da m.dar• erM> ..erlra• con Jo.a 16.nnJno..- de conl'J"'•ro y er•n eorrada• 
pequen .. nx1..ee• en •u• ledlo4 ~ en lflue,.. •/11.*"- ~r• que M• P~• pudieran ~ ma~ 
Ul'G• entP•9tl•da• ni con ,. lfl¡ualdilld d• "-• mue•C4• •• probar• •I er•n genu'na•. El 
•lfll"'•lc-*' de I•• mue.e.~ er• el mS.rno de ,. ldentlflceci6n medlanie la• knpre61oneR 
•a1w .. • 1a •CAJ•lldad".-' 

Tambi•n impnmlan tas huellas digitales de los contratantes con cera. 
poster'°rmente, se emplearon en caso de homicidio y otros delitos: otro k.Jgar 
donde se encontraba &a huelhl dlgttal, era en los trabajos de atfarerle, en donde el 
operante, ames de hornear su labor, opnmla su pulgar derecho en ta base del 
trab•jo, k> cual eqwvalla a •lgo ••1 como decir: ••ta es mi obra. 

•Les Impresiones dactilares, se usaron también en China y Japon. segün la 
ley domestica, en caso de drvorc1arse, se debla entregar un documento, 
seftalando cual era la razon que se mvocaba para el proceso. El documento debla 
•er hecho por el marido, pero •i no sabia escribir, se impnmla su huella digital al 
documento, la que era conslder•da como firma• .... 

Los Japoneses arrareros, identi'f1caban sus cerámicas, imprimiendo la huella 
del putgar en la base d• la misma. Tambi6n era usual para tos comerciantes 
japoneses y chinos. certtncer un documento legal con la huelle del pulgar. •Los 
nlftos de los orfanalorlos de China, se Identificaban por un sistema de huellas 
dactilares, adema• que en •ua documentos era obl1gatono 1mpnm1r au mano 
derecha en sangre o en tinta roja•.::. 

En lejano Oriente, se utlltzaron Impresiones dlgttales en placas de arcllla. 
los bebllonlos. para evtlar fraudes marcaban una huella dlgttal en ta arcilla, cuando 
eacribl•n sobre documentos importantes. ·Hace 2,200 anos A. C. ya se tenlan 
conocimientos de que en Babilonia y Aairia, se encontraban documentos en los 
que, •d•m•s de la firma. •p•rece impresa la parte supenor de un dedo Indice, 
us•ndo alguna sustanc•a cotor•nte con la finalldad de marcar el dlbujo-crestel y 
distinguir de esta manera al ftrmemento•. 6 

3 MOWTJELSOSA.Ju.•.a:tino -C::CH!MQ.9lhtics• Tomo 1 Ed.Jtonal Lsnus-. Mh:aco l9SA ?4¡¡:s 19, 20 
4 MAR.TrN~ MORJL...LO,. SaM~ y SALOJV AR !:: , Ll.li.s •M,.dictns1 ~p!.. Deama Ten:CTS ~ón. l!.d.1h>n~! 
~· Mitodez 0..0 0 Mébeo 1985. Paa,. 159. 
~VANDER.BOSCH. cta.v ... '"lD••stiptjOn de- Drhtos• E.ditoria.l Ltmus-. M~r.-o 198"4 P6¡: 1•8 
6 CP'R. DESTAS.SlAUX TR..ECHUELO, O•cm-. ""Trorjf! y f>rtrasa swr ºnmq;ahm-a• S•(lUnda Ed.ic10n. ColcEt10 
~ooal a. IA~c10n Cnm..w..h.i, A. C. Mezico 19&1, Pil,fL. lo4J. 



Las leyes de Menú, India. establecen que para facllttar la ldenth'lcaclOn de 
un delincuente, se debla mprim1r en ta cara del delincuente, con hierro candente, 
una marca caracterlstica para cada delito en particular. 

En la India, el prlnclpe Sajá, al em"lr un documento especial a otra persona 
de tgual rango, estampa su pulgar palmar derecho al pie del documento, como 
testimonio de certificación, esto era como una costumbre o superslic1on. 

En Alejandrla, duran1e et periodo comprendido de 305 a. C. la Medicina 
Forense y la Medicina Legaf, tuV1eron un gran avance, ya que los reyes 
Potreemos. dieron autorizacion para que los cadéveres de los criminales, tueran 
puestos a la disposición de los m•dicos para su estudio, en razon a que hubo la 
necesidad de crear un sistema de ldenUficeclOn que fecunara el reconocimiento de 
&es persones. 

En la antigua Roma, se utilizaron las marcas, que eran practicadas en todo 
el cuerpo. Harry Soderman y John J O'Connell, settalan· •sabemos también que 
en el prtmer siglo de la era crlsUana un abogado romano llamado OulnUhano, 
fue et defensor de un ciego procesado por haber dado muerte a su padre, en el 
tug11r del crimen, habla huellas de sangre de palmas de manos sobre las paredes, 
que segün •• creia, hablan sido dejadas por el ciego después del hom1c1dio. El 
defensor, trataba de demostrar que el verdadero homicida, habla sido le madrastra 
e1e1 •cus•do y que elle, h•bla hecho aqueUas Impresiones en la pared para arrojar 
'8 sospecha sobre •U hii••tro ciego. Los m•gistredos romanos enl• esta artuacíón 
hubieran podido ser una oran causa para descubrir tas huellas palmares como 
prueba. sin embargo no s11 intentó tdentiflcarJas·: 

Dentro de las primeras marcas hechas en Francia, fueron la nor de Lt: que 
era el signo real, primeramente fue en la fren1e. más tarde en la espalda y a tos 
ladrones, se les marcaba con una V sino eran reincidentes, s1 por el contrario Jo 
eran, se les marcaba con las letras GAL que significaba galeras, este 
procedimiento decayó durante la Revolución Francesa, pero diez el'"los més tarde 
se volvió a utilizar para los reincidentes, falsanos y monederos falsos. 

En la edad media, los métodos más usados por la crtmlnalldad en la 
comisión del crimen, fueron los fraudes y tos venenos. El uso préctlco de Ja 
falsedad en el medievo, abarcaba no sólo la falsedad documental, sino otras 
conductas. como la de falsificación de monedas, la falstflcación de marcas para el 

7 SODERld.AN; Ha:rry y O'CONNELL. .John. "'M~odoe Mod~~ d,.. lnve-rt1gac1t>n Yoltc1&-:1o• ~ 
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oro y la plata, la confrontación de papeles de Banco de Cr•drto PUblico, la 
falstncaclOn de escrtturas pUbllcas y privadas. 

Ademi1ts, exisllan los alquimistas, que fueron grandes falsificadores, su 
forma de enganar a ta gente, consistia en cambiar el color de los metales viles en 
amerlllo, de tal manera que pareciera el verdadero oro. •Entre los grandes 
••tafadores de e•a 6poca, se encuentran Daniel de Transllvanla, David Beuther, 
Gragadino y Caglioslro•.ª 

En Francia, en t560, el cirujano Ambrosio Pared, habla sobre heridas por 
armas de ruego y en 1575, publica una de las primeras obras de Medicina Legal 
llilmada DE LOS INFORMES Y DEL MODO DE EMBALSAMAR LOS 
CADAVERES; consider•ndosele por este hecho, como fundador de la materia, el 
cual aborda, entre otros temas, los de asraxia, heridas, embalsamamiento, 
vtrglnldad, etc. 

-Va desde el ar.o 1573, Joao de Barros, en Portugal, habla descrrto las 
impresiones dactilares y plantareas humanas, siendo de injusticia reconocerle 
como precursor de le Dactlloscople; Juan Fellpe lngrecle, escribió en ltelle en 
1578. un trabajo que servirla posterk>rmente para la edtf1cacl0n de la nueva 
disciplina M•dico Legal".º 

En la Habana, Cuba, el Cabildo Munlclpal, el dla 15 de enero de 1610, 
acordO que a todo esclavo clmarron. se le cortaran las orejas para que, si volvla a 
huir ae le reconociera. 

En Rusia, se les cortaban las narices y las manos a ciertos crimina les hasta 
el al'lo 1818. 

En 16•3, Gospi, edita en Florencia, su excelente trabajo llamado: /1 Giudice 
Crlm/nsllata, como Instrumento de trabajo del juez, en casos crJmlnales. 

En 1652, aparece la obra d• Paolo Zacchias, intitulada Cue3tion•~ Médico 
Legale3. Impresa en Roma. tratando los partos, ta demencia. los venenos, la 
Impotencia. entre otros; con lo que se le disputa el tUulo de padre de la Medicina 
Legal• Ambrosio Par6. 

'CFR RADBRUCH. ~70\WIJOU.R.. Eanqo,w. -ttwen" M !.a<:tjmm·bdrsr Bosb~CauE.dlu;m..al Bmrulvr:u.. &pl:fl.a.19,, 
P.._:n• 
• P'ERNANDEZ PER..EZ. R...:ndn. :Elrro•ptv• BUjcgr d.r Madjcina furepu• Seno Edicidn. EdJtor FrmJc:i.co M'n4-z: 
~ .. Maic:o lH6. P .. 25. 



•pare el ano 1665, Marcelo Malplghl, profesor de Anatomla de la 
Universidad Bolonra, Italia, observaba y estudiaba los relieves papilares de las 
yemas de los dedos y de las palmas de tas manos; y en 1686, hacia vahosas 
aportactones al estudio de las Impresiones dactilares. tanto que una de las partes 
de ta plel humana llevaba el nombre de capa de Malpfgh1·.10 

En los pueblos de África Oriental, cuando se detenla a un sospechoso de 
delbo, era sometido a las Ordallas o pruebas de Dios y se apHcaba la Ordalla de 
Hacha: asl, un mago le hacia repetir las slgu1emes palabras: •s1 he robado las 
cosas pertenecientes a No he cometido este cnmen. responda molungU por mi y 
si no los he robado, nr realizado acto alguno indigno, que Dios me satve•; después 
el mago, pasaba cuatro veces el hierro candente sobre la palma de la mano del 
acusado y, st era culpable, la piel quedaba quemada, pero en caso contrario no 
sUfrla el menor dan o. 

Se practicaron diversas clases de Ordelles, como la de KispecclOn del 
vidente, en la cual, el sacerdote o vidente. reconocla al crimina! a traVés de un 
sueno y en ocasiones, mediante la visión de su imagen, ya fuera en el agua o en 
el ••P•jo. 

En algunos lugares de África y en le India, se practicaba la Ordalla del 
veneno, que consislla en que el acusado, tenia que ingerir veneno, si resistla era 
inocente y si desfallecia y perdía el conoc1m1ento, era cutpabte; siendo por esto 
que muchos de los acusados, no se sometlan a tal sttuaclOn y aceptaban su 
culpabllldad. 

De lo anterior, se observa que cada pals, implantaba su propia forma de 
ldentmcar, de acuerdo a sus necesidades y avances de •denttficaclOn, por lo que 
existlan diversos ente nos y metodos en el am bito m und1at, siendo para la 
hum•nidad, un gran problema, por 10 que hubo la necesidad de buscar un método 
eficaz de poder identificar e individualizar a un criminal y asl ejercer la impetración 
de justicia con erectMdad al culpable. 

lo MONTIE.L SOSA. Juventmg. Ob Ct:.. P~ ;~ 
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8). EVOLUCIÓN HlSTORICA DE LA 1DENTJF1CACIÓN. 

La palabra Jdenttficaclón, derNa etlmológlcamente del verbo latJno 
•Jc1entificar3e" (ldentlta3-Facere: •JdentJta un Facem-;, hacer patente le K1entJCJBd. 

La Identidad, no considera ninguna diferencia entre la materia y el esplrttu. 
sujeto y objeto. ser y pensar. Se puede deflnJr a ta identidad como: ·e1 con¡unto de 
caractensuca flsicas, que ind1v1dua1izan a una persona. haci9ndola igual asl 
mismo y diferente a los demás·. 

le ldentlt'fcaclOn, la apocamos en la Vida diaria, con los objetos que nos 
rodean o con las personas con que nos relacionamos. Generalmente, es 
sUficiente el recuerdo que se tenga de esas cosas o de las personas de que se 
tratan, sin embargo, siempre sera necesario recordar experiencias anteriores 
como •on: tas dtmenslones de un objeto, textura, color, temperatura, etc., de fa 
persona que dice ser que es; pero en ocasiones no es poslble reaJJzar estas 
comparaciones. slenao este un problema para Ja humanidad, desde llempos muy 
remotos. 

El célebre Anatomfsta Marcero Malplgtlf. en ef al'"lo de 1687, de forma 
cientfficá, dio las primeras noticias al mundo, respecto a huellas dactilares y que 
su ob•ervacrón por tas huella•, •urge por mera cuno•Jdad al observar la yema de 
un dedo, d8ndose cuenta de que eat•ban Impregnadas de •rrugas de•lguales en 
forma de clrcuros o espirares y, que tenlan un orcien admirable por toda la cara 
Interna del dedo, causa que mortvó e que se abriere une gran lnlclaHva por la 
mvesOgacion de Jas huellas. 

Tiempo después, Bernardo Siegfrled Albino y Federico Ruish, continuaron 
con los estudios que, Marcelo Malplghl, habla lnJciado sobre huellas dactilares, 
extendiendo sus estudios a otras especies, conclU'.;'endo que solo la especie 
humana en su mano ofrecla una tljeza de lineas. 

En el primer cuarto del siglo XIX, se recomJenda examinar con microscopia, 
todo objeto encontrado en la escena del crlm en y catalogándose a los 
delincuentes por su nombre, apodos, crJmenes, hábitos. modos de actuar y 
cómpUces, estando en poslbtlldad de tener una ldentmcaclon criminar y, quien por 
primera vez: lo utiliza, es la PoUcla Francesa (Sureté-Segurldad) fundada en 1811 
por Eugene Francols VJdocq. 



Ya en el ano de 1820, en Alemania, el filosofo y junsconsutto Benlham, 
proponla el uso del tatuaje como método ktenttficauvo, el cual fue rechazado . 

.Juan Evangelista Purkinge, en 1823, realizó estudios anat6m1cos, en el que 
realizaba una forma de clasificación de tos dibujos dactilares. estableciendo asr. 
nuevos tipos prlnclpales, formados por Uneas papNares, que caracterizan la 
perweria de Ja yema de los dedos, sin embargo, no tuvo ta apUcaclOn practica al 
problema de la identificacion. 

También, en el mismo ano, Huschke descubrió los relieves triangulares 
(denas), de los dibujos papilares de tos dedos y Alhr escrlblO y publico un estudio, 
sobre los dibUJOS papilares, todo esto en Inglaterra. 

Para 1835, aparecen k>s primeros precursores de la Ballstlcs Forense. 
•Henry Goodard, uno de los úrtlmos y m•s famosos Bow Street-Rygners de la 
Pollcla Inglesa; Goodard, descubrió un molde para balas de plomo, un utensilio 
bastante comUn en aqueUa •poca. Descuon6 que la protuberancia de una bala se 
a1ustaba perfectamente a la hend1dura·. 11 

En 1840, el Italiano Maleo Pedro Orflla, creo la Toxicologta; "Orflla, reuniO. 
ordeno y sistematizo, en au e.traordinana obra; Treité De.s po/.son.s ... outoJCico/og/a 
genérale, todas las experiencias que hasta su tiempo, se hablan descrrto sobre los 
venenos y en 1872 la continuaba Ogler•. 1=' 

En el ano de 1857, Lassaign• publicó en Jos An•IB.s D'Hygiene Publlque un 
trabajo titulado. *Examen phy.s¡que oe.s poil:s e de.s cheveux" {del examen f/s1co de 
los peJo.s y ele Jos csbello.s}, referente al estudio mlcroscóp1co slstemétíco de esos 
ap'=ndlces et.naneas 

Para 1858, WiUian Hershel, en Bengala, India, adoptaba el uso de las 
Impresiones pare evttar la suplantación de la persona y pare identtficar a Jos 
reincidentes, en la paga de pensiones a soldados Hindúes re1lrados, estampando 
en las listas, fas huellas de los dedos Indice y medio de la mano derecha. 

En el ano de 1860, Stevens, director de la cárcel Luvan, habla puesto que 
se midieran a los presos, apoyando su teorla, en la tesis de Quételet. midiendo 
ad•m•• de Ja anura, el pertmetro cefálico y 1'orácico, Ja longitud de las orejas y Jos 

u C.1'.R. THORNA.1.0,J___.. -Zl .,..,.,. d.c 1. Jny.-rt.tpc:oón Crurug.al". !tddoriaJ 1-bor, S.A.. Me:zsco 1966, P4 5;;. 
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pies; datos que podnan aer utilizados para la 1dentlf1cac1on, pero su propue&la fue 
Inútil. Bertlllon, empleó estas mismas bases y rindió un Informe en el mes de 
marzo de 1879, donde demostraba que no exlstJan dos personas Iguales, 
mencionó, que por esle m•todo se podrlan hacer identrficac1ones precisas, pero 
fue hasta el 20 de febrero, cuando tomando las medidas antropom6tricas a un tal 
Cupont. comprobó que dichas medidas correspondlan a las de un delenido 
llem•do M•rtln tom•d•s el dla 15 de diciembre de 1872, con Jo cual logra la 
JdentWlcaclón positiva de un reincidente. 

Allan Pinkerton, y su Pinkerton's Nal1onal Oeteclrve Agency en Chicago, 
E.U.A.; ponla en pr6ctlca la fotografla crltnlnal, para ldentttlcar a los deJJncuentes, 
dlsclplJna que actualmeme se conoce como Fotografla Forense. 

En Alemania, en eJ ano de 1969, se f"1Jaron las bases forenses del eslud10 
mlcroscoplco del pelo, por el profesor Ptarr. en el que destace el conocimiento 
preciso de las diferencias en las caracterfstlc•s del pelo: es esencial pare el 
m•dico forense y •I delect,._,.,, ya que el pelo puede frecuentemente suministrar Ja 
evidencia más importante para resotver tos crlmenes, tates afirmaciones tas 
describe en su hDro "DAS MENSCHLICHE HAAR IN SEINER 
PHYSIOLOGISCHEN PATHOLOGISCHEN UNO FORENSISCHEN 
BENDENTUNG" {El pelo humano y •u slgnrncaclOn ns101091ca, palolOglca y 
forense}. 

En el ano de 1882 Alfonso Ber11110n fundo y dlrlglO en Parls el servicio de 
ldenlttlcaclOn Judlclal, Invento también el Retrato Hablado, la Fologratla de 
Criminales y la Fotograrla M•trica. 

El 25 de mayo de 1882, Francls Gatton, Médico y C1entlfico. dictó su 
conferencie sobre el BertJJlonaje y aprovechó le ocasión, para Informar sobre Ja 
e•is1encia de Ja Dactiloscopia. 

También, en ese mismo ano, el Ingles Henry Faulds en Tokio, Japon. 
precl90 Jos tipos: Arco, Presilla y VertlclJo en los dibujos papilares de las yemas de 
tos dedos: Faulds, encentro que Jas gfandutas sud'orJparas y las secreciones 
aceitosas de la piel, pueden dejar una 1m presión tan clara como st fa mano 
hubiese sido cubier1a con linfa. 

En 1884, Francisco de Latzina, denommó Oactiloscop1a al sistema de 
Identificación Judicial de las huellas dactilares, susti1uyendo al de 
lcnofalangom•tria creado por Vucetich. 
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•En 1888, el Dr. Wilhelm Eber, descuono un melodo para revelar las 
Impresiones dactilares latemes. Eber encontro que los vapores de yodo podrlan 
revelar las huellas dactilares latentes, hasta el punto de que cada una de las 
huellas dactilares se notara claramente•. 13 

Con la •parlclón del primer tratado slstemétlco sobre la materia, de Hans 
Groas, el m•s Hustre y distinguido criminalista de todos los tiempos {Doctor en 
Derecho, fue JUllZ de instrucc1on en Stejemark y Profesor en Derecho Penal en la 
Universidad de Graz}, por pnmera ve~. fue quien se refino a los metoctos de 
1nvesl1gación criminal como crimmallst1ca. En Gra;:, Austna, en 1892, da ha 
conocer el termino crJmlnallstlca.,. En su obra: Hsndbuch fur 
Unterauchung.srichter 11/3 Sy:Jtem der Krim1nal.stik (Manual del Juez todos Jo3 
Sist•m•.s Cnm1naN.sttc•}. Para 1693, se unpnmió la segunda Edrcion y en 1894 
se Editó y Publico en Espat\a con el nombre •El Manual del Jue=. con traduccion 
del eminente JUris1a. Doc1or en Derecho Má>umo de Arredondo y para 
Latinoamérica, la edttO Lézaro Pavta en 1900 mismo ano en que se conoció en 
M6xlco. 

Juan Vucet1ch KovaceV1ch, figura c1ent1flca, nac10 en Le::ima Dalmac1a, en 
Austria, Hungrle. Ingresó e la Pollcle en la Provtncla de Buenos Aires, en el 
Oepan•mento Central de la Plata, el 15 de noviembre de 1888, en calidad de 
meritorio. Por iniciativa. empezó en el al'\o de 1891 el botettn de estadfstica y en 
junio del mismo •l"lo, el jefe de la Pohcla, le encomendó un estudio para establecer 
el servict0 de identrflcac1on antropometnco 

La lgnofalongometrla, fue et primer nombre ideado por .Juan Vucetich 
KovaceV1ch. para su aistema de Jdenti'f1cacion, el cual se compone de palabras 
griegas: Jchnos. que Slf}n#ICB huelle, rastro o s.ensl; Falangh, que s.¡gndtes hue.so.s 
s111cu1soo.s de Jo3 dedos, y Metron. que 3tgnlf1ce medtr Biga; asl, este sistema 
comienza e emplearlo en agosto de 1991, cuando se probó el proyecto de la 
oficina de Estadislica e ldentificac10n. 

En el ano de 1891, siendo jefe de la Policia de la Plata y por orden del 
Capttén de la Armada Guillermo NUnez, Juan Vucetich, organizo la oficina de 
Antropometrla, ocho dlas después ya estaba en func1on dtcha oficina, pero: ·Le 
llamo la atención la Dactiloscopia·. y para el afio de 1896, ya tenia un sistema 
practico de idenHficaciOn, el cual d10 sus pnmeros frutos en el afio de 1896, con el 
caso de Francisca Rojas. Para junio de 1896 la Pollcla Provincial, abolló 
deflnttlvamente el método antropométrico y adopto la dactlloscopla, convtrtlendo a 

l 3 VAHDERBOSCH. CbmWs_ Ob Cit. P&a.. l!!l 
'"'NOTA. Hasta hace poco•• cnyó ~HANS ORO~S. babia 1ui~ 11 pnmlBT"Q en emplear el T*1m.1n1:1 Cnmmal1S11ca. p.-r"I) 
POWE.R HOROZ.O~ KY, JU""QÍe1or ~ V..-so91&.. aJ5rTna ~ ..,¡ proiiesor f"c.l.a.eo OORZ>=I es iei pnm~ en usar "''"' 
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la Argentina en et primer pais del mundo, er donde las huellas dactilares SlíVteron 
de base para la identtficaclon. 

Vucetich, ideó Ja ficha a la que se denomina decadaclilar y consiste en que 
los dactNogramas, quedaban enfrentados y en el reverso estarla la flliaciOri 
personal del lndlvtduo, miis los datos •ntropometrlcos de Bertlllón 

.Juan Vucet1ch Kovacevich, dedico su Vida entera a identrflcar a los hombres 
por un m•todo como el suyo, deprovisto de los vejamenes de 1a marca prrmitrva y 
de '8 •nlropometrla, creó un poder Incontrastable de exigir del Estado Ja aplJcaclon 
de las leyes a cada cual 1egún, su condiclon y su derecho, Impidiendo que esa 
expJ1cac1ón recayera en personas extranas. 

Sir Francisco Ganon, Intentó crear un sistema eficaz de ctaslflcaclon de 
hueUas digtteles, sin lograrlo; pero pudo darle a la dactiloscopia, una base 
cienUfica, de princtpios matacables y demostró que, las huellas dactilares son 
lnaherabJes, perennes y distintas de un ind1v1duos a otro. 

Sir Eduard Henry, un empleado clvtJ Jnglés, fungJendo como Inspector 
General de la Policla Bengalesa. trnpreslonado por el trabajo de Ganon, decidió 
busc•r una posible a•ern•t1va d•I sistema antropometnco, el cual dependla por 
comp,.to de Jits mediciones correctas, cuando vtsitó Londres, tuvo la oportunidad 
de de·sarroUar su trab•Jo, busco a Gafton para un consejo, quien le mostró 9U 
colección de tlueUas d•cttlares. •I regresar e la India, dedicó sus momento Ubres e 
dar rorm• e un •istem• pr•cuco para catalogar millones de huellas dactilares. 
forma tal, que una huella particular, puede encontrarse en cuestión de minutos. 

Establecló puntos especlMcos e Jos que llamo: 

1. Terminal Ext•rna (Oena) 
2. Terminal Interna dentro del Modelo de Bucle (Núcleo) 

Se dibujaba una linea imaginaria entre la termina/ interna y externa, se 
contaban las crestas cortadas por la linea y el número resuhante junto con las 
letras de los moldes básicos, componlan las fórmulas que se podfan colocar en 
hojas Individuales. 

~I perfeccionamiento del sistema Henry-Gattón. propuso designar a los 
dedos con las cifras 1, 2, 3, 4, 5 y, en 1901, reduce a 2 los tipos: Tipo W 
{verticilos worls} y Tipo L {presillas loops}. El sistema de ldentificaclon Henry, es 
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usado en todo el mundo, todos los sistemas de clasificación dactllosc6p1co que se 
han Ideado. no son otra cosa que una modtficación del universal método de 
ldentmcaclon crlmlnal de Henry Gelton·.,~ 

El 7 de diciembre de 1891. se inicio la identificación de todos los detenidos 
en la carcel de la Plata, por medio de las huellas digitales. 

En el ano de 1893, publica sus Instrucciones generales para el servicio 
antropom6trico, en el cual menciona la ficha decadaclllar y para esta fecha expone 
101 tipos dtferen1es de huellas. 

El Congresista Carrasco, por su parte dijo: •Este sistema esta destinado no 
solamente a las identificaciones policiales, sino que puede ser de gran importancia 
pera le ldentlncaclOn del ser humano en todas las condiciones de le v1da. que 
puede ser no solamente una g•rantta social pare que cada persona pueda 
presentar en un momento determinado un documento infalible de su identificación, 
y que puede imprimirse en ta cana de identidad, y que cualesquiera que sean las 
c1rcunstanc1as se identificará a una persona de ellas·. 15 

En 1902. el clentlfico alemán. Haase. emite el primer dictamen de que se 
tenga constancia en materia de comparación de pelos. en el que se examinó un 
pufto de pelos encontrados en el bolsillo de un sospechoso y tos comparó con 
pelos tomados de la cabeza de la victima. Le correspondencia de les 
c•racterlstlc11s morfotOglcas de ambas muestres, conjuntamen1e con otras 
evidencias circunslanci81es. sirvieron de base al veredicto de culpabilidad. 

En 1905, la Pollcla Federal Argentina. la Prefectura General de Puertos de 
Argentina y el Ejerctto de los Estados de Norteamérica, adoptan el sistema 
Vucetlch. En 1907, fue adoptado por la Armada y en 1908, por el Cuerpo de la 
Marina de los Estados Unidos de Norteaménca. 

En 1912, el Vicecónsul de Espat'l.e. utilizo la Impresión dlgttal en los 
Certificados de Nacionalidad; en 1915, el profesor Enrique de Benrto, catedrático 
de O'liedo, en Espana, en su obra: Manual de PoliclB Cientlfica, nos dice. 
•Reauna que el asunto d• clastficaciOn de los dibujos digitales para los menesteres 
de la Pollcla Jucllclal el Sistema més préctlco y sencUlo era el Vucetlch"." 

u TORRES TORUA. Jo•l. "=fcm.¡µ PE? Jf.nu.d•p• 4c Med,•cma Legal• 9"" E.d.ic1án., E.dn~I Fra:nc1•co Mende.z Oleo 
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•• VUCETlCH KOV A.CE'JICH. Juan. =nasblo1roma Comp8T34a• Seli\J(\do Con¡::rHo C1entlfico La.ttnoamsncano, 
Bucaos Air•s. .J1U"9.atina. d.I 3 aJ 10 da Mini~ 1510•. í-•a 110 
17 CFR. COSOS MERCADO, Abraha:n. -..hc·1al df! Dnc;:tilozs-c·F1a• E..drtonal Ph1.t1 um-~ Bu•nofl AD°T'S. Arfi:•Nma IQ71t 
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Asl, a nnales de Ja década de los cuarenta. se organizaron los primeros 
congresos de criminillsflca. tanto a nivel mundial, como nacional. Uno de ellos 
es el celebrado en Cuba en 1947. •nivel Panamericano y en ••e mismo at\o se 
realzo la conferencia de ta ComtslOn Internacional de Poticta d• to Criminal en 
Francia. 

Para el ano de 1951, Henri Grtffon, Jere del Departamento de Toxicologfa 
de la Prefectura de P•rls, reeJizO un estudio sobre la utilidad del peJo en Ja 
lnveattgacJOn crlmlnalfstlca. mediante el •n•Hsis por acttvaclOn de neutrones, la 
preaencla de ars~nJco en el pelo de un sujeto muerto en condiciones mlsterk>sas. 
Tal enfoque, fue explorado en Ciinadá por Robert Je""s y Alma cowder, en las 
jnatalaciones en Chalk Rrver, de la Comisión de Energla Atómica. 

Se esteblecteron en casi todos los paises, tnstltutos y acedeml•s de 
in"9atigación criminallslica. En t955, el doctor Camilo Simonín, ••t't•la que: •ta 
e•p•riencia ha demostrado que el ••ludio de las huellas cnminales, son de gran 
impon•ncia para el ejercicio de &a Justicia. Entre k>s biólogos, tls1cos y qulmicos, 
seftal•n le necesidad de creer laboratorios de crlmtnallslJce, que dispongan de 
efk:'8Nes lnstrumenlos cienllficos y de especialistas competentes•_1e 

.-en el ano de 1958, el Canadiense Jer...,s, con la colaboración de Francia M. 
l(err. del Centro de Ciencias Forenses de Ottawa, tuvo Ja oportunidad de •pHcer 
en un c•so real, sus descubrlm1en1os sobre .. composición qutmlca del pelo y el 
16 de noviembre de e•e mi•mo atto, los re•.,.•dos de Ana.,i•i• por •CtN'ación de 
09Ulrones de pelos encontrados •obre la ropa de una jovencita, ••eainada en 
Edmundston y la correspondencia con el contenjdo de elementos del pelo de un 
sospechoso fueron aceptados, por primera ve::. como evidencia, por una corte 
Judk:lal en la JnvestlgacJón de un caso penal. 

En los urumos anos, han surgido nuevas tecn1cas de investigación, cada 
vez m•s sensible• y confiabtes a la lnveeUgacló n crlmlnaUstlca y entre estas 
t6cnlcas, encontramos las pruebas del Rodizonato de sodio, la de H•rr•so~Glfroy, 
y m•s reciente la de Espectroscopia por absorciOn atOmica; Espectroscopia por 
ab•orción atómica ain flama y la de arU!fisis por activación efe neutrones, que 
permiten cuantificar e identificar el Bario. el Antimonio y el Plomo en las zonas 
m6s frecuentes de maculaclOn, producidas por el disparo de arma de fuego. Otra 
técnica, es la ldenttficaclón de las armas de fuego, mediante el examen de k>s 
ca•quillos y proyectiles disparados. Dentro del campo de Ja tnvestigación 
ci•nllnca, cuya tecnologfa empieza • utilizarse en criminalfshca, es la lnformilltica. 
ya que tos •dltamentos computarizados, permiten la raplda y eficiente oblenclon 

ui SIMONrN, Caaulo. ?d:rdasroe l .cul Ju41sja!• Editorial Jura, Ban:alona., E.spati.a 1912 Pll.gs. 81 l, 11; 
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de archivos y la mformacJon automal1ca de los datos 

Todo esto, permite suponer que la crrminallstica, como otras muchas 
ciencias, esta pasando por un momento de gran desarrollo; aunado a la ayuda de 
la ciencia y de la 16cnica en la inv.sUg•clón moderna de los delitos de muchas 
•port•ciones realiz•das por lnvesUgadores, tanto Europeos, Norte11merlc•nos, 
como Latinos, por lo que •e car•ctertza •ctualmente a la crlmlnallstlca como el 
examen instrumental de los mdicios, ya que estos permrten obtener información 
en condiciones conocidas. y ademas, conservar en forma permanente los dalos 
registrados a efecto de análisis futuro. 

C). LA IDENTIFICACION EN J\.1EXICO. 

La Medicina Forense, la Cnm1notogla, la Cnminallst1ca y la Ps1qu1atrla 
Forense, son ciencias auxiliares del Derecho Penal, d1sc1pllnas que constrtuyen un 
apoyo -t~cnlco y clentlftco e la AdmlnlstraclOn de le Justtcla en luche contra el 
crtmen_ Es por eHo que panlciparon y contribuyeron en el naclm len1o de la 
crimlnillstica nacional. Medicos Forenses, quienes •portaron técnicas y m6todos 
de estudio. con la finalidad de mejorar ia procuración y administración de JUSt1cia, 
ain embargo, tambi8n participaron eminentes abogados y destacados criminótogos 
que, en conjunto fijaron tas bases de estas ciencias. 

Aproximadamente en la d•cada de los treintas, del siglo XIX, considero que 
se inicia la crimmallst1ca en Ml!lx1co, pues con anterioridad no se cuenta con datos 
precisos. 

En el ano de 1833, se imparte la primera catedra de Medicina Legal, con el 
establecimiento de ciencias m•d1cas por el doctor Agustln Arellano. En el ano de 
1839. el doctor Caslmiro Llceaga y tiempo después, lo!t doctores lucio Robledo 
Espejo y José Ignacio Duran, lmpanteron la catedra sobre Medicina Legal; sin 
embargo. el verdadero creador de la Medicina Legal Mexicana, fue Don Luis 
Hidalgo y Carpio, ya que sus investigaciones, las desarrolla con la utiliz•ción del 
laboratorio, el microscópio y el espectroscopio. Escribió el tratado .,ntroducción a 
la Medicina Legal" en el ano de 1877. y más tarde. publicó el compendio de 
•Medicine Legal Mexicana·. este únimo lo hace en colaboraclOn con Gustavo 
Sandoval. 

A principios del siglo XX. aparecen estudios importantes de autores 
me•tceno•, re•pecto a la Crlmlnallstica Mexicana, entre ellos destacan los 
doctores: Francisco Martlnez Baca y Manuel Vergara, quienes son autores de la 



obra: •Estudios de Antropometna CrlfTl1nar, se m1c1a gran desarrollo de la 
lnvestlgaclOn crimlnallsUca con los eminentes poUclOlogos mexicanos: Benjamln 
Mar11nez: y carios Roumagnac, quienes son los Iniciadores de la fase clenUflca de 
la pohcla en nuestro pals, a travtts, de sus diversas aportaciones, dando 
elementos cientlficos para el estudio del material sensible, significativo en el lugar 
de tos hechos. métodos 'Y técnicas de esa •poca para la 1nvest1gaci6n criminal. 

En el ano de 1904, el profesor Carlos Roumagnac, reallZ.0 investigaciones 
de antropologla criminal en la antigua carcel de Belen de la Ciudad de México y 
puso en práctica, el servicio de 1dentificac1on en la Inspección de la Policla en el 
afio de 1907. En el mismo aflo, se ldenttflcaba a las reclusas de la correccional 
para mujeres de Coyoacán, por medio de la dactiloscopia 

El Dactnoscopista Luis Lugo Fernande::, en el ano de 1914, fundó en 
Mérida, Yucatain. la prtmera oficina de ldenttflcaclon en México En enero de 
1920, el profesor Benjamln Martlne~. fundó el G•binete de ldentiflcacion y para et 
al'\o de 1924, se crea el Laboratorio de Crimmaliatica, dependiente de la 
lnspecciOn General de Policla del Distrito Federal, ademas creo una de las 
primeras Academtas de Pollcla C1entlfica de la Repúbhca. 

En ta Ciudad de Mflxtco, se creo el Laboratorio de ldentlficaclOn. 
establecido por el criminalista Fernando Bettran Márque::, quien senala que las 
secciones con que debe contar el Laboratorio de Cnminallstlca e ldentif1cacion 
son: Oactlloscopla, Poroscople, Mlcrocoscopla, Radioscopia, B1otlpologla, 
PerlaclO n y un Muse o de Crtm tnallstlca. 

A través del tiempo, se crearon gabinetes de 1dentiflcac1ón en los diversos 
estados de la República. 

En 1935 se creó •ta Escuela de Técmca Policial, creada por los policlOlogos 
meJticanos Benjamln Martina=, Carlos Roumagnac y Fernando Bettrán 
Mérquez•.1S 

La Criminologla Mexicana, tuvo gran estancamiento, aproximadamente 
d•spués de la década de los cuarenta, tal situación origino que en la criminaliatica 
naclonal. se utlllzaran m6todos muy antiguos y rudimentarias técnicas, en relación 
con otros paises que hablan continuado e Incluso acelerado su desarrollo 
cientifico y técnico en criminallstica. 

1" MONTJELSOSA. Juvmuno. Ob Cit. Pta.¡.. 25 



En la 01recc1ón de Servwc1os Periciales de la Procuraduria General de 
Jusllcla del Distrito Federal. se continuaban utlll:z:ando el m tcroscóplo simple y de 
comparación, la prueba de la parafina, prueba de orientación pera ldentfflcar 
manchas de sangre y un sencillls1mo laboratorio fotográfico, para revelar blanco y 
negro. 

En el ano de 1940, el Insigne maestro José Gómez Robleda, está a cargo 
de la Dirección General de SerYJc1os P•rictales de Ja Procuradurla General de 
-fustlcia del Distrrto Federal y pone en práctica: ·capacttar a Jos pernos en er 
estudio de indicios del lugar de los hechos y en Ja solucion de los problemas que 
se Je plantean durante Ja Investigación crlm lnallstJca• 2C 

Correspondió al maestro Qwro;: Cuaron, preocuparse de que en México se 
llevara a cabo el estudio de Ja personalidad del delJncuente y del malenal sensible 
slgntncatlvo, asf como de que eJ Agente del Ministerio Público. contara con 
personal seleccionado y c•p•Cit•do, p•r• re•ftz•r el ex•men de la personalidad 
del delincuente y de la •Yid•ncia fi•ica. Tambi•n. •• pr•ocupó por lran•formar 
nuestras prisiones en Centros de Tratam1en10 y Readaplación. Desarrolló 
investigaciones de identidad, como ta de Jacques Mornard, homicida de León 
TrotskJ, a quien lo Identificó como Ramón Mercader del Rlo, de origen Espa,,ol en 
1941. En ese mismo ano, fundó Ja sección de investigaciones especiales del 
Banco de M6xico y por vez primera, realiza la aetecciOn tecn1ca y de capacitación 
cientffica del el•mento humano, que constituye el cuerpo de mvestigadores: son 
conock:los sus trabajos para el esclarecimiento de famosos casos de falsificactón, 
a tr•vés de numerosos esludlos perlclales documentoscóplcos, presentados ante 
diversas autoridades judlcl•les y anre el B•nco de Mé.-:lco, su destac•da tabor 
como maeslro en la Unt"9raided N.cion•I Autónoma de M•xico, en fa que ocupó 
durante muchos anos la cátedra de Medicina Forense. Fue incansable promotor 
de que se crearan laboratonos de cnminallshca en todas las Procuradur1as de 
justicia esl, como se capacitara y seleccionara e los futuros lnvesllgadores 
polfclecos y e tos peritos, e él se debe que le Crlmlnellsllce Mexicana saliere del 
eslancamtenlo en el que habla caldo. 

El Dr. José Sol Casao, fue destacado maestro y fundador de la primera 
Sociedad Mexicana de Medicina Legal y Crlmlnallstlca e iniciador de los cursos de 
capacitacion para Agentes de la Policla Jud1ciaJ, Agentes del Mmislerto Públlco y 
Peritos, impartidos en le Procuradurla General de .Justicia del Distrito Federal. 

Dentro de Jos trabajos més destacados fueron los realizados por el Dr. 
Arturo Baledón Gil, Miguel Gilb6n Maitret, Dr. Satvador lturb1de AJvire2, 
desempef)aron cargos de Duector del Servicio Médico Forense y además 

~ MOR..DJO OONZALEZ.. L. Rúael '"Prpbfhn.ar m La !aycmgagóp Commohm;:e rn MtrJrc"' Rf'"rU"ta J\.lrld1ca 
ProbMimu,, V~ Nllm. 1 Ec..ei"O·Fetrrero-Ma:rz.o, Xa.lapa., Vera~ MeXJco 1969 PAt:;s. 79, 80. 
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dirigieron el perfil del Instituto Tecn1co de Capacrtac1on de Cnmmallst1ca de la 
Procuradurla General de Justicia del Dlstrtto Federal. 

Con 1oda esta labor de tan distinguidos maestros, Ja Crim1nallstica Nacional, 
tuvo gran auge, pero no el suficiente1 debido al poco lnteres por parte de las 
eulorldades, en &o que se refiere a laboratorios mas soflstlcados, Implantación de 
tecnlcas modernas y conflables, por lo que hasta esas fechas, era necesario una 
renovación en la Cnm1nallst1ca. 

Para la década de tos setenta, se Inicia una nueva etapa de modernidad en 
la Crimmallstica Mexicana, ya que se empieza a tomar conc1enc1a del 
estancamiento en que se encontraba. En el at\o de 1971, en los Serv1c1os 
Periciales de la Procuradurla General de .Justicia del D1stnto Federal, el Doctor L. 
Rafael Moreno Gonz•le::., con el cargo de Director General de Servicios Pericias, 
enc•bezeba el movimiento clentlflco-crimtnallstico, el cual tenla como principal 
objetivo cambiar aa mentalidad de los peritos •n Cnminallst1ca, motivándolos a 
adquirir una nueva actitud en su labor proh!ls1onal, es decir, inculctlndoles un 
mayor apego a ia ciencia y a la tecnica, haciéndoles ver los errores que con mayor 
frecuencia podrlan Incurrir y esl mismo que sus trebejos fueran mas criticas 

Para 1971, la Criminallstica de nuestro pals logra un desarrollo notable, 
tanto en preparación de criminalistas, empleo de técnicas y equipos modernos, lo 
que sttúa a la Crlmlnalistlce Melf.lcane entre las mas avanzadas de América Latina. 
Como mencionare el Dr. Luis RafaeA Moreno Gonz61eZ'. •En nuestro pels se paso 
de&. •poca de t.s aproximaciones a la de l•s prec1s1ones•.11 

El movimiento de renovaclOn antes mencionado. no hubiera tenido mayor 
tr•scendencla sin el apoyo de las lnstbuclones encargadas de procurar justicia Le 
Criminalistica Nacional, recibió un gran apoyo en lo referente a la formacion y 
cap•cttación de los peritos, el establecimiento del laboratono de cnminalist1ca y la 
incorporación de las tecnicas y metodos mas modernos. a la altura de los mejores 
del Continente Americano. 

A principios de 1975, ~e funda la Sociedad Mexicana de Criminologla, 
decidida por al Doctor Alfonso Quiroz Cuar6n; unª"º después, se crea el Instituto 
Nack>nal de Ciencias Penales, bajo el patrocinio de la secretaria de Gobernación, 
siendo Director el eminente penalista Doctor Celestino Porte Pettt, junto con el Dr. 
Luis Rafael Moreno Gonzále=::. 

;¡i MORENO OONZALEZ. L. R&b.d. ••J.1 rr;mmohmtn rn Mr;;;~c• Ameulo prnenu.ao e-= el lnrtu-uto N•nonal d" 
cwne:W Pe:c.al.es m su 10- A.o..ivenano, MéXJ.co 1986. 



Asimismo, a nnales de 1975, un grupo de destacados crlmlnallstas, en su 
mayorla adscntos a la Procuradurla General de Just1c1a del D1slrrto Federal, 
fundan la Academia Mexicana de Criminallstica, organismo que tuvo como primer 
Presidente al Dr. Luis Rafael Moreno Gonzalez y enlre los que figuraban el 
Dr. R•úl Jlm•nez Navarro, la Q.F .B. Mertha Franco de Ambrlz, el 1.Q. Homero 
VHl•rreal RuvaJcabe, el Dr. Satvador 11urbtde Alvtrez, el Dr. Alfonso Quiroz Cuaron, 
por mencionar solo algunos. 

En el sexenio del Lic. JOSE LOPEZ PORTILLO, es creada la dMslOn de 
investigación para la prevenc1on de la dehncuenc1a, también conocida como la 
CIPO, creo un archivo dact1loscOp1co, aproximadamente de seis millones de flcnas 
signa .. cticas. En et ano de 1988, desaparece y su archivo pasa a ser parte de la 
Subdirección de Sistemas Tradicionales de ldentmcaclOn. de la Procuredurla 
General de Justicie del Dlstrtto Federal, la cual hace un total de aproximadamente 
doce millones de fichas aignalécl1cas. 

En el ano de 1985, en la Ciudad de México, con moUvo de los movimientos 
telúricos del 19 y 20 de septiembre, la Jefatura del Estado Mayor de la Armada de 
M•xico, a cargo del Almirante C. G. DEMN. MAURICIO SHELESKE SANCHEZ. 
ord•nO la cr•ación de la unidad de Criminallstica e Identificación de restos 
humanos de la Armada de México, la cual auxihó técnica y eficazmente a los 
tamHlares que buscaban e las victimas del terremoto. 

La Procuradurla General de Justicia del D1strrto Federal. pon& en función el 
centro del Procesamiento Electrónico y el Sistema Automatice de ldentlf1cac1on de 
Huellas dactilares el dla 6 de abril de 1988. 

El Sistema Automat1co de Identificación de huellas dactilares, almacena y 
coteja millones de huellas y es suficiente una huella dactilar latente, recogida en el 
lugar de los hechos, para poder determinar en minutos si el presunto responsable 
se encuentra registrado dactuoscóplcamente y asl poder lden1tflcarlo répldamente. 

Toda la Información que se concentra, no es concretamente la huella 
dactllar, sino que ademas, se tiene el control de tas averiguaciones previas y no 
sirve como fuente de datos y de lnformaclOn. 

La información que se almacena es la misma Que debe contener una tarjeta 
slgneletlca, como es las caracterlsttcas de la huellas dactllares y las huellas 
mismas y. les ceracterlstlcas personales del delincuente: nombre, edad, sexo, 

,. 



tipo. lugar del delrto, fecha de su com1s1on, fecha y lugar del arresto, dom1cli10, etc. 

La identificacion dactiloscópica es de gran importancia, lomando en cuenla 
que en cualquier situación de la vida co1idiana, es Vital la identificación de Ja 
vfcttma y para Ja investigación penal, es trascendental. pues sin esta no se podrla 
proseguir con te tnvestlgacJOn de las victimes. 

En el afio de 1981, el doctor Raúl J1menez Navarro, emite el pnmer 
cuaderno: ·sobre e/estu~to cnmmel3ttco de pe/03 y fibrs.s- en e/ INACIPE, siendo 
r•sUlledo de un lrabajo arduo, que durante mucho tiempo realizó en el 
depanamento de tnvestJgaclón clentlflca de Ja Dirección General de Servicios 
Perk:lales de la Procuradurla General de Justicia del Dlstrtto Federal. 

Siendo Director General de Seí\l'lcios Penciales el Doctor Moreno, propuso 
una Iniciativa para el desarrollo de una técnica práctica, de estudio de pelos y 
nt>res. pera el efto de 1982, fue emitido el primer diclamen, con el acta 
relacionada, con •I numero 46063n 1 de la D•cimo Tercera DeJegaciOn del 
Ministerio PUbllco. (Gustavo A. Madero) el dla 3 de enero. 

La DJrecclOn General de Servicios Periciales de la Procuradurla General de 
Justicia del Distrito Federal, cuando imcia con la técnica del estudio microsi:Opico 
del pelo. no contaba con un laboratorio, sin embargo, se utilizaba el laboratorio de 
qulmica. 

En el ano en 1989, se crea el departamento de patologla forense, por el 
doctor Amador Gonzalez Angulo y a finales de 1989, a la fecha dicho 
departamento esta a cargo del Doctor Sebasl1an Castillo, siendo quien coordina 
tales estudios. 

En el ano de 1991, el laboratorio de Genflt1ca Forense, es creado por el 
1ngentero Miguel Osear Aguilar Ru1z, siendo Director General de SerVJcios 
Perk:laJes de la Procuradurla General de Justicia de Dlstrno Federal 

El primer estudio que se hace sobre pelos, con ayuda del Laboratorio de 
GeMtica Forense, es en el ano de 1991, en el mes de agosto, con un estudio de 
p•ternldad, tal estudio fue realizado por la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal y Nutrición Inmunológica. 

Para el ano de 1993 y a la fecha se realt:an pruebas como son de saliva, 
pelo. semen, sangre, tejidos blando y óseo, dientes, siendo un sistema que a nivel 
mundl•I es considerado de los mas completos y modernizados 



Actualmente, se encuentra como base experimental la deaermlnaclón del 
•cido desox1rrJbonucJe1co de las mitocondrias del pelo. La finalidad es comparar el 
ADN de un peto con el ADN de otro. sin embargo aun no •s aplic•ble. 

•A•lml•mo, se empteza hacer un banco de pelos testigos, en el que se 
pretende, existan ya las muestras y al momento de entrar al estudio su 
comparación sea mas facil y rap1da·.= 

22 1Dfonnacs6o obiin:uda par personal del labetrat.Qno de pa=lo(l:l.a T p;•a•~ca fo~u d. la i-TaC'Unldun& Oenen.1 d. JunicJa 
del Distrslo Feda:'al, Direccidn Oe:nera1 de Snv1c10s Penciales. 
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CAPITULO 11 
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PRUEBA 

PERICIAL 



A). LA PRUEBA PERICIAL 

1. CONCEPTO DE PftUEBA 

E xisten infinidad de definiciones que tratan de conformar un concepto 
general de to que se entiende como prueba. 

A continuación, transcribo algunas de ellas. 

COLIN SANCHEZ, senara que la prueba: "Es todo medio factible de ser 
utJUzedo para el conocimiento de la verdad histórica y la personalidad del 
delincuente, para que de esa manera, estar en aptitud de definir la pretenslon 
punHiva estatal ... 23 

FRANCISCO CARRARA, eslablece: •se llama prueba todo lo que sirve 
para darnos certeza, acerca de la verdad de una proposiclon·.2" 

Por su parte, PINA Y PALACIOS, indica que prueba: ·es un instrumento 
materlal de conocimiento o medio con el que se pretende demostrar o hacer 
patente la verdad o falsedad de una cosa o un hecho•.~ 

:n COI..tN sANCHEZ. Guillen-no. -O~Jio Me:x.1canc de proc edtm:ient...."'11!!: ?en.ale!!" Décimo PrlrOera Edici6r .. 
Editorial Porrúa. S.A Méxlco 1989. Pt~. 2Sl y 301 
.ow. DIAZ DE l..EON. M.-.:o Ant.oruo. '"Trat.!do Sobre las ~b&a h:oaietr. Segunda Edlc1on. Ed1tonal Porn:iu.. 
S.A. Mezico 15188. P'*a.30. 
2!I MONTIEL. SOSA. Ju•entino. "'?wi:anuaJ DI"' Cr.mina.H!t.Jca• Ed1tcnaJ Ln-..nISA,. S.A VoJ. ID, MéXJco J%•:, 
Paa. 28. 
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FLORIAN, menciona que: ·se entJtJnde por prueba todo Jo que en el proceso 
puede conducir a Je determinación de JcJ.s eJemento.s nece.sario.s si juiclO con el 
cual aquel determine ... "': <f. 

Para GONZALEZ BUSTAMANTE, la prueba debe contemplarse en sus dos 
acepctones: ·con3/&te en lo.J met1io.J emple11do.J por llJ.J parte.J pare /Jevart1lán1mo 
de/juez JIJ convicción de IB exl3fencis de un hecho. otra comprende el conjunto 
de elementos que tiene en cuenta e/tribuna/en el momento de re.solver .sobre una 
3itu11ción jurldics que .se .Jomet" s .su dt1c13"ión "': 2';' 

BONNIER dice: •prueba en .sentido lato e3 el medio de directo o Indirecto 
de /Jegsrslcono~lmlento de lo.J hecho.s·. ;-1: 

Con objeto de conocer el origen ettmo/Oglco de la prueba, cito a COLIN 
SANCHEZ, quien al respecto dice que: •proV1ene de Probsndum, cuya traducclon 
es patenta sr. hacer re y que gramaticalmente alude a la acción de probar•.:'°F< 

Ahora bien. ARILLA BAS, se,,ala que: •Probar, proce.1amente habJando e.s 
provocar en e/ánimo deltttulsr ese/órgano jurl.sdiccional. Js certeza. re3pecto de Ja 
exl.1tencls o inexistencia pretérlas de un hec/Jo contravenido·. xi 

como se ve y, tomando en cuenla los conceptos anteriores. se observa que 
Jos autores coinciden al considerar ta finalidad que tiene la prueba y que va més 
allá de demostrar la verdad, logrando la convicción del jue:z, que llene 
conocim1ento de los hechos, por lo tanto, prueba: es el medio a través del cual 
podemos conocer la verdad de los hechos 

En la practica, la actMdad probatoria posee una Importancia sobresaliente 
para la buena y justa marcha del procedtmiento, ya que no sera la culpabilidad, ni 
la inocencia las determrnanres. por s1 mismas, en una sentencia rlgrda por la 
justlcJa, ya que este estaré supedttada en todo caso, e le actMdad probatoria del 
proceso. 

26 DlAZ DE LEON, Mc-co .Ant.on.io. Ob. C1L Ptis 30 
:n OONZAI....EZ BU3TAMAN"TE. .Jo1.!- .'"'Pn,nc1p10 de ~cl&'.'.J Pn;x::-.es;,.l Pena.! Me:.:1cane-- Tercera EdiciOr~ 
Edit.ori•J Pom:aa. 3.A, Mex1co 19S9. Pli¡¡. 33~ 
.:. DIAZDE LEON, Marco .Antoruo. Ob. CtL Pág. 30 
29 CFR. COI-IN SANCHEZ. Gu..iJlcnno. Ob C1L Piii~ 300. 
JO AR.II...LA BAZ. Fernando. N"C"J ~edt:-nJ<'!Tite> Penal En Me!X"JCC- DéclJTX) Segunda Echc1ón Editona! 
PorrUa.. S.A Mé:Jr_jco 1989. Pé.~ 251 



Para estar en pos1bil1dad de tratar los medios de prueba, debemos hacer 
mención, respecto de que Ja prueba cons1a de tres elementos a saber: 

a).- Objeto de pruebe. 
b).- órgano de prueba. 
e).- Me dios de prueba. 

Ahora bien, Arllla Bes, dice que: objeto de prueba, son todos aquellos 
elememos del dettto, tanto objetivos como subjetivos, que el juez debe conocer y 
que el órgano de prueba, es la persona flsica que proporciona al 1ue::, el 
conocimiento del objeto de prueba. 

Por consiguiente, medio de prueba· •Es eJ medJO o el seto en Jos que el 
tituJartJ11/órgsno}Uri.sd1ccJOnaJ. encuentra Jos motNo.s de Ja ceneza-

e El Medio de Prueba lo constttuye el objeto o aclo en que el jue= encuentra ios 
motivos de Ja certeza y estos pueden ser 

DIRECTOS: son tos que permiten al juzgador Uegar al conocimiento de la 
verdad, medlan1.e Ja percepcJon sensorial dJrecta como sucede con Ja 
observación. lnspecclOn y el documemo. 

INDIRECTOS: son los que brindan al 1uzgador un conoc1m1ento de la verdad, a 
traVés de referencias. 

Sin embargo, también se define como: ·Los m,,cJ10s de prueba son Jos 
instrumentos con los cueles .se pretende lograr el cerctoramiento del Juzgador 
$Obre los hechos objeto de prueba. Estos Instrumentos pueden cons1:Jt1r en 
ob,J-tos m11teri11les, documentos. fotogrt1fiss, etc o en conductas humanas 
realizadas bajo cienas condiciones. decJarsc10nes de Testigos. Dictámenes 
Periciales, 1nspecc10n11.s Juc:J1eu11es etc·.:h 

De ahl que deba entender como medio de prueba. a los instrumentos que 
permtten orientar, para begar et conocimiento de la verdad, ya que la finalidad de 
conocer ta verdad es que el .Juzgador se ilustre y que al impartir Justicia, sea 
apegada a Ja realidad de Jos hechos 

31 FLORlAN, Eu~o ""DI!' las Pnu!b- Pe-tc1alll!'ir9 Torno II Echtonal TE}..!IS BOf!Ot.a Colombia.. 19S'O PaE:, 
116. 



Tomando en cuenta Jo an1er1or, se puede mencionar que, para que pueda 
ser introducido en el proceso de la prueba pericial, es menester que se de una 
serle de condiciones, que son las siguientes: 

Primeramente. debe existir el objeto. hecho o persona (sobre 1a cual recae 
la prueba); enseguida, la persona flsica (perito, quien va a realizar el estudio a 
trews de tas tecnlcas y m6todos •PJlcabtes y, finalmente el resubado de ese 
estudio DICTAMEN PERICIAL) es requisho Indispensable que el fin que se 
persigue es encontrar le verdad histórica de los hechos o bien dar los elementos ar 
juzgador para que este tenga los elementos para 1mpartrr 1ust1c1a. 

Es lógico que, cuando el juez 1enga dudas acerca de la forma como se 
desarrollaron Jos hechos, acude el eu:xilio de experto (pertto). aún cuando les 
partes no otrec1eron la prueba. 

Entendiendo como ofrecimiento de prueba: •El plazo que .Je concede a les 
panes para ofrecer o proponer Jos medios de prueba que se consideren 
adecuados B t1n de probar lo.s hechos di.scutJdo.s y d1.scut1bJes -

En efecto, el doctor Qulroz Cuaron, hace la siguiente observación, al 
seftalar que no hay que confundlr los términos de "prueba• con •Medios de 
Prueba• y, con relaciOn al medio de prueba senala que: ·son Jos in.Jtrumentos que 
.sif'Ven p•r• obtener Jos elementos nectJs•rlos quet uUJiz.éncJoJo.s"JpuecJen Jlevsr s Js 
concJu3Jón de que 3/ un determinado hecho esté o no probado·. • 

González Bustamante dice: .. El mtJdlO de prueba tJ.sts constituido por el 
acto mediante el cual determinac:Ss.s pttr.sonas ns1cas sponan a IB sver1guac10n el 
conocimiento del objeto de IB pruebe·. JJ 

El Código de Procedimientos Penates del Distrito Federal, es muy claro al 
enunciar en su articulo 135, cuales son esos medios de prueba. 

1.- La Confesión .ludlclal; 
11.- Los Documentos Públicos y Prrvados; 
111.- Los Dictámenes de Perrtos; 
111.- La lnspecclOn .ludlclal; 

~ QUIROZCUARON.Alfcn9o. -M;:dic:jn1Fc;rme:" SeF...lnd.aE.d.ic:1ón. Ed.it..cr:ial PonUq 3 . .A.. Mexlc:o J9fs0. 
Pág.43 
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V.- Las OecJaractones de Jos Testigos, 
VL- Las Presunciones; 
VII.- Todo aquello que se presente como prueba. 

SJn embargo, eJ código FederaJ de Procedimientos Penales, en su articulo 
206, dice: ·se 11dm6irli como prueba en bs ténn1nos del articulo 20 fracción V de 
ltl Con.stlución Polt1e11 cJe Jo.s E.:stados Un1cJo.s Mexicano.s, todo Bquello que .se 
ofrezca como tal 8iempre que pueda .ser conducente, y no vsys contra el Derecho, 
s Juicio del Juez o Tribunal. Cuando Ja autoridad )udiclsl Jo estime medlO 
nece.:1sr1o. podrá por algUn otro medJo de prueba, estsbJecer su sutentlcldad·. 

Es claro apreciar que la Legislación Mexicana Federal, es mas amplia y 
generalizada, sin ser concreta, como lo es el código de procedimientos penales 
pare el D.F. en sus numerales del J el VII y, aunque tiene como excepción su 
numeral VJI que lo contempla de manera amplia. 

Concretamente, me Interesa hablar deJ numeral 111 (LOS DJCTAMENES 
DE LOS PERITOS). 

Por lo ranto, se debe aclarar que, el perito es el medio de prueba, no el 
dictamen. •EJ medio de prueba el modo de seto. por medio del cual 3e llega si 
conocimiento verdadero de un objeto"'. 34 

Es dennfdo, medio de prueba como: "'es el Instrumento. coss o 
clrcunstanci8 en los que el juez encuentra Jo.s motivos de su convicción·. Y.i 

Para Pairares, se enttende por medro de prueba, lodas aquellas cosas, 
hechos. o abstenciones, que puedan producir en el ánrmo del jue::, ceneza sobre 
los puntos lttJglosos; y sobre Jos mottvos de prueba, los procesaJlstas entienden 
tas razones, argumentos o Intuiciones por las cuales el jue:: o tribunal tiene por 
probado o por no probado, determinado hecho u omisión. 

Se puede concluir que medio de prueba •es solo 18 vis, el camino, que 
puede provocar lo.s '111otivo.s. o sea. ocasionar Jos rszonam1entos, argumentos o 
intuicion•s que penn6irá al juez /Jegar a Ja ceneza, o al conocimiento de sus 
preten.sione.s o de .sus defen.sa.s, ya que Ja rinaM:Jad c:Je probar algo e.s lograr que el 
jllez llegue a una convlccion u obtenga une certeza sobre Jos hechos o sobre las 

~ RIVERA SILVA.. Manuel. •t'¡ Prpced1m1a;t9 Prnc 1- De:::r.-c cua::-1.<1 E.dt6on, E-d.Jtorial F-orriia. 3.A. 
México J 964. Pág. l 89 
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c1rcunstanc1a.s también reJattvos a las preten:uones y res1.stenc1as oe Jos 
Migantes_~ 

Tomando en cuenta que, los diversos medios de prueba se reglamentan 
en las Jegislaciones procesales. con determinadas variantes procedimentales 
en rigor. en cada legislación procesal, ya sea esta de procesal penal, de procesal 
del tr•b•jo, de procesal cMI, etc. Existe una reglamentacton de los mecanismos y 
me dios probatorios. 

Tambi•n es cierto, que el Dictamen penc1al, por su fundamentación 
cientmca. metódica y de credibilidad técnica. será utilizado o desechado como 
medio de prueba, por los órganos que lmpar1en Justicia. 

Durante el desarrollo del procedimiento, existen hmrtac1ones del cuerpo 
judlclal en el campo del conocimiento, es por lo que se nece indispensable le 
intervención de la técnica especializada en algUn orden clentlfico, que tiene por 
objeto dilucidar o precisar, las distJntas situaciones, relacionadas con la conducta o 
hecno y con ello, estar en condicrones de definir ta pretensión punrtiva estatal, 
considerando a lo anterior, como una de las justificacrones que posee la prueba 
pe riela l. 

S1 se enliende a la perttación, como el vocablo que implica al perno, al 
dictamen o perrtaJe, senalaré que dicha peritación recae sobre: 

a)_ PERSONAS. En casos de homicidio, lesiones, abono, Infanticidio, 
Violación, estupro, etc. Se requiere tamb1en, la intervenc1on de técnicos 
espec1al1stas (perrtos). para precisar algunos o otros aspectos referentes a la 
persone, edad, eJCemen psicológico, el tratamlenlo pslqulétrlco, etc 

b). LOS HECHOS. En este caso. con el fin de determinar, la magnitud de 
los daftos y perjuicios y la cuanlla de los mismos. 

c)_ LOS OBJETOS. Indudablemente que la prueba pericial recaerá en los 
objetos que estan relacionados con el hecho que se 1nvest1ga, pudiendo ser estos, 
documentos, armas, instrumentos, efectos o bren huellas digitales y otra clase de 
evidencias. 

"'P.ALLARES, Echua-do "Prontuano de H-CIC'"ed1m1entL"11 :Peni!I!~ Dl'c1rra:i pr1rner:a Ed1C'10r-. EchtonaJ Pa"'TUa, 
Mexico 1987. Pé.p. 371 y37J, 



2. PRUEBA PERICIAL. 

El Vocablo pericia proviene del lalln Peritia y aigntfica de.Jtreza . .JBbldurJa. 
habi/Jdad. 

La prueba perlclal, consiste tal y como lo ser.ala Franco Sodl: •Je 
expo.slclón y oo:.ervación acerca de cienos hechos efectuaqos por per.sonas 
profe.s10nales en arte u orteio con 19 finald11d ae ilustraral}Uez"'. 3· 

La peri1aciOn, como acto procesal, •apart!!lct!I tJn Je etapa de Is instrucción, 
manlfe3ttJndose pJenamente. bJen ses por Jes partes o por oroen del}Uez·.:Jlf 

La peritación es: "'e/ seto procedimental en donde el técnico o especialista al 
efectuar el e.stua10 de una persona, conc:Jucto. hecho o es.so. emite un dictamen. 
conteniendo lo3 razonsmiento.s técnJco.s de Je msterla en le que &e pide .su 
Intervención·."" 

Ola:! de Leon, senata que: ·1s perAac/Ón e.s uns act1Vldad de.sarrollBda en el 
proce.so. de.sahogada por personas ajenas a Ja reJBc10n procesal, que po.seen una 
preparación especia/. es decir, con conocimientos técnicos. cJentlfTcos o 
•rtl.stlcp.s': "'º 

El Maestro Pina y Palactos, Indica: •No es el tltulo quien de Js pericia, .sino 
Js propia experiencia sdqulTids durante Jttrgo tiempo en el ~n1tudJo exhsu.st/vo y Je 
práctica continua de uns ciencia o arte-."' 

De las definiciones anteriores. se observa, que el peritaje es de carécter 
procesal, ya que nace precisamente en la etapa del proceso y concretamente en 
el periodo de ofrecimiento de pruebas a nivel de 1uez y, dentro de la integración de 
la •veriguación previa, auxilia desde las investigaciones hechas por la policla 
judicial, hasta la posible consignación que haga el Ministerio Público, ya que junta 
todas las evidencias materiales y las que pueda observar del lugar de los hechos. 
hace un estudio minucioso de los hechos, circunstancias y emite su Dictamen. 

,., CFR. FRAN"CO SODI, Carloll' "'El procedun.iento Penlll Mex.ic!C"lo"' Ter~:-1:1 EdiC16n. Ed1tcnal Pon-ú!l. S.A. 
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Considerando las anteriores opiniones, es poslble, determinar que la 
pericia, es el estudio y practica constante de alguna ares, ye ses a ntvel técnico o 
a nivel facuttad, en ningún momento se podr6 •dqulrlr la habllldad y destreza slno 
existe la practica continua y el estudio minucioso de Ja ciencia, disciplina, arte u 
oficio de que se trate, ya que, asl como la sociedad va evolucionando, los 
conocimientos tambi6n se tienen que Ir actuaUz•ndo y asi, obtener la realización 
de algún trabajo de tipo pericial, con atto grado de confiabilidad, credlblUdad y 
utllldad para quienes requieren de los Servicios Periciales 

Es claro que el perito, es persona ajena al proceso. que va a Intervenir sólo 
cuando alguna de las panes observe la necesidad de acudir a él, para aclarar las 
dudas que surjan respecto al conoctmlenlo de un hecho, objeto o persone, segun 
sea el caso. 

En efecto, cuando alguna de las panes consideren de gran Importancia su 
Jntervenclón, no duden en desahogar la pericia, ya que de ese forma, van a 
proporcionar un elemento más, de caracter valoratrvo, que puede ser en un 
momento dado, delerminanle en la resolución que d1cle el juez en el asunto 

3. CLASIFICACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL. 

A). POR SU ESPECIALIDAD: Podrian dilree tanlas clasificaciones de 
peritos, como materias fueran nace sanas en e 1 proced1m 1ento, resunando dificil 
abarcar todas, no obstante, senataré las s1gU1entes: contabilielad, grafoscopla, 
documentoscopla, trénsho terrestre, mecénlca, electrlcldad, valuación, propiedad 
Intelectual, derechos de autor, lngenlerJa y arquitectura, topografla, Incendio y 
explosiones. traducción, qufmica. balfstica. criminalJstica, dactUoscopla, etc. 

8). POR LA PROCEDENCIA DE SU DESIGNACION· Pueden ser oficiales o 
paniculares, es of1clal cuando el pertto es designado entre Jos elememos 
integrantes de la administración pública; es particular, cuando proceda de su1etos 
sin ninguna relación o nexo, emanada de su cargo o empleo pübhco y además que 
haya sido propuesto por los particulares integrantes de la relación JUrld1co 
procesal. 

Es importante remarcar la diferencia que existe entre el perito y testigo. 



Los perrtos, proporcionan los elementos ae conv1cc1on, funciados en 
conoc1mien1os tecnicos de acuerdo con los estudios o examenes, en base al 
método clentlfico, que se realiza despues de consumado el deltto y. los testigos 10 
hacen en forme común y corrteme, entendiendo e su memoria y de acuerdo con 
las percepciones sensoriales que hayan recibido al consumarse el hecho o por 
otro medio. Lo que se destaca, es que &a función pericial es el elemento tecmco y 
los testigos el representatrvo. De ahí, se desprende que el numero de peritos para 
intervenir en un proceso, es Hlmttado, el de los testigos, no. Los perHos son 
considerados Organos de prueba y adem és auxUJares de la admlnlstraclOn de la 
justicia. 

4. CONCEPTOS Y ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL 
DICTAMEN. 

Los Oictémenes Periciales, ~son opiniones de técnicos en eJgune 
e8peciaJidad. onentadores del arblrio judicial. que de ninguna manera. const#uyen 
lmperatrvo3 para e/órgano }uri.sr:J1cc10nar. n 

Entre tantas definiciones, mencionaré algunas: 

•Es Ja oper•ción del •.$pecia~3ta traducida en puntos concretos en 
Jnduccione3 razonada3 y operaciones emitidas como generalmente se dice. de 
acuerdo con .su leal .saber y entender. en donde .se llega a conclusiones 
concretas·. 43 

Por lo que se entiende como···- e/juicio técnico que hace el perlo sobre 
3ifuaciones. a_c.,,~ntecin11ento.s u objetos reJsc10nado.s con Ja metena de la 
controversia... . 

De lo anterior. resuttó que el objeto del pernaje recae sobre personas, 
hechos u objetos. No obstante. tiene su fundamentaclOn en el COdigo Federal de 
Procedimientos Penales, en su artlculo 220, que senala siempre que para el 
examen de personas, hechos u objetos, se requieran conocimientos especiales, 
se procedera con intervenciOn de perrtos y por lo que respecta al COdigo de 
Procedimientos Penales pare el Dlstrtto Federal, en el articulo 162, senala que el 
peritaje seré para el examen de alguna persona o de algún objeto. 

~PALLAR.ES, Ed~ Ob Cit.. i-.1¡;. :S~ 
o COI...ÍN sAN"CHEZ. GWIJe:rmo. Ob. Cit. Pá? 366 y 37= 
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Por lo tanto, se concluye, que la prueba pencial tendré: como objeto de 
estudio a: 

1. Penonas; 
2. Hechos; y 
3. Objetos. 

Serén objetos de perttacton, les persones que principalmente, hayan 
intervemdo en delttos como; lesiones, violacion, etc. Por lo que respecta a Jos 
hechos, se da con gran frecuencia en, delrtos producidos por hechos de tránsito 
terrestre y, en cuanto a los hechos en la que e11:lsten objetos relacionados con lo 
que se está investigando y se tiene que hacer estudio de ellos. 

ªPor 10 que. para De'V'ls Hechand1a, la pericial. es una act1Vldad procesal. 
desarrollada en virtud del enc•rgo judlcl11I, por personas distintas de las partes en 
el proceso, e1peclficamente caltflcados por conocimientos técnicos, artfst1cos o 
dentlficos, mediante la cual se suministra al juez, un argumento o razones para la 
formacion de su convencimiento, respecto de ciertos hechos: cuya percepc1on o 
entendimiento escapa a la aptitudes del comUn de las gentes, se trata, de una 
acttvidad humana, mediante la que se verifican hechos, se determinan sus 
caracterlstlcas y modalidades, cualidades y relaciones con otros hechos, las 
causas que las produjeron y sus efeclos•.<> 

•El Dictamen, que rtnde el perito designado por el juez, no necesariamente 
es el que deba considerarse correcto, sino que es facuttad del juez, Inclinarse o 
aceptar aquél que considere meJor fundado y por ello, se dice que el juez, al 
valorar este medio de prueba se conV1erte en et perno de los perltos ... .AE 

Ahora bien, todo dictamen pericial, puede ser verbal o escrno y puede 
rendirse inmediatamente o dentro de cierto término, esto depende de la naturaleza 
de la peritación, de su contenido, de su objeto, del numero de mvest1gac1ones que 
se han efectuado. En caso de que la perhaclOn, sea fácll y breve, el Dictamen 
podré ser rapldo, Inmediato y de viva voz, cuando esto ocurra. serai trenscrtto 
Inmediatamente en el acta respectrva. 
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Debo aclarar, que el dictamen parietal, as un oocumemo de conVJcuon, es 
lógico que debe presentar tos motivos en que se apoya su concJus1on. 

T•mbJén se debe aclarar, que el OJctamen PerlclaJ, debe ser narrativo y 
descrlptrvo de las averiguaciones que se han erecluado y de Jos métodos 
empfeados y •demas los r•sultados obtenidos, considerando tal como el producto 
de ,_5 actividades clenUficas del perito, está contenida en el Dictamen Perlclal, en 
donde se plasman los datos Inherentes al proceso de lnvest1gaclOn técnica y 
prlnclpalmenre los resultados rnales y, que auxilian de tar rorma al Ministerio 
Público y el juez. 

El Dictamen emttJdo por el pertto, debe constar en termines generales, ae 
las slgufenres panes 

a). Pre•mbulo. En el que deben aparecer nombre y especialidad del perito, 
datos de la autoridad sollcttante, número de averJguacion previa o del expediente 
si se trata de unjuzgsao, 1·echa. 

b). Objeto del dictamen. es decir, el planteamiento claro y preciso del 
problema. 

é). Relación y descripción de los objetos acerca de los cuales se va a emitir 
el dictamen. 

d). Oescripc10n detallada de las operaciones practicadas. 

e). Examen crltJco de Jos resollados obtenidos; y por últlmo, 

f). Las concJus1ones, las cuales, seran desprendidas del resulatado de la 
evalucJOn y aprecJacJOn anterior. 

Por lo que el Dictamen, siendo el resuttado de Jas consolidación de la 
actividad y estudio del perito, éste tiene como f1nahdad esclarecer .la verdad con 
los elementos que cuenta, como consecuencia casi siempre, el perHo debe ser 
clero y preciso en su resuHedo, para asl. Ilustrar a la Autoridad Judicíal. 



5. ATRIBUCIONES DEL PERITO Y FUNCIONES DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES. 

Dentro del des•hogo de la acttvldad pericial. es Indispensable que se 
observen todos los requisitos que establecen las disposiciones legales y que el 
perito debe cumplir, para ello ee.-.•l•mos algunos artfculos: 

ART. 1n. Slemp,. q- _,. •l •-nr.n - •Jstuna _rwo,,. o d9 algún 
ob:Jelo .- ,.qulen1n eonoclml9nto.a •~1•19.a. ... pnx:.O.ni con /nMN9nclón de,,_,, __ 

Es frecuente enconlra1 que, dentro de un proceso penal, existan st1uaciones 
que necesariamente. personas con conocimientos de esa materia o rama, deben 
e•pllcar, ya que es de suponer que el juez:, no posee todos los conocimientos y 
por lo tanto, se hace indispensable la concurrencia de peritos que dictaminen 
sobre las ciencias o anes que dominen. De ahl, que los perttos. son terceras 
personas que son llamadas a juicio, a fin de dar a conocer ar órgano 1urisd1cc1onaf 
no solo sus conocimientos. observaciones o incluso punlos de vtsta personales, 
acerca de los hechos que reauzan: también Jas inducciones derivadas de esos 
hechos y que provocaron el resultado de la perttaclon. 

ART. '1.:1. Por l9fl/• ge,..,.,, - -rito. q- - •x•ml- de-nin _, 
- o -• pero __ _. ""°• c.__ •dio - pueda _, "8blao, c-ndo 
"8p pallfil"o •n •I ratalfllo o cumndO el e- ,.. de poc• 1,._rmncl•. 

Lo adecuado, es que sean dos peritos quienes d1c1aminen, pues 
Unlc•mente asl, el dl•logo, comunlcacfOn y verificación entre éstos, es que 
•umlnl1trarén conflan:za y adecuada credlbllldad en el au:idllo que aponen al Jue= o 
Ministerios Publicas. 

El exigir en este anlculo que existen por lo menos dos perttos y, con ello 
busca el legislador que los dlclAmenes no corren el peligro de que por deficiencias 
en la rormulaclOn de éstos, pudiera desorientarse al juez. en su acttvldad 
cognoacttiva. E• claro, que cuando participan dos o mas pentos, no sólo •e está 
buscando ta suma de mayores conocimientos. sino que la colaboración entre 
~stos en la elaboración del dictamen, ello obviamente, lleva la garantla de estar 
mejor fundado que si sólo lo efectuara un único pertto. 
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Los casos de 8.J(Cepc1on. ser'lalados en este art1cuJo, respecto del dictamen 
de un solo perito. son diflciJes de que se presenten, aun que s1 se da, pudiera ser 
el caso de que por la reducida plantllla de personal, se encuentren comisionados 
en •lgún asunto y en ese momento sólo se encuentre dlsponlble uno solo o en 
oc••lones por el grado de pellgrosldad del del1nc uente o del caso se requiere que 
la perttacion se haga lo més pronto posible y si sólo esta un solo perito, el tenClrá 
la obligación de realizar el dictamen solo. 

TESIS. 

SI Bien es cierto que ef artículo 163 del Código de Procedimientos Penales, 
dispone que por regla general los pertros que examinen, dberan ser dos o mas, 
bastaré con uno solo cuando su opJnlon pericial se encuemre corroborada por 
otros indicios. 

SEXTA EPOCA, SEEGUNDA PARTE. 
VOL: XXVIII, pég. AD:197/59. Jo'se Cuenca Unzueta. Unanimidad 4 votos. 

ART. '1U. c.d• Uln• _ ,_ -n•• t•ndrá _,_"° • nombrar ,,..,. dos 
-rftoll, • - q- - ,.. INlnl --r por •I 1-z .u nombl'Wmklnto y • qu'-n..:s 
- •• lnlnav..ñn - - d•ro. q..,. ,ue,.n --rlo ,..,.. que emlr.n au 
•lllldn. E«a - - •r.ndelW P•,. nl"fl'i'Y dll~ncl• o pro-ncl• que -
dlt::t11n1 11 ... ntr!I I• l,..UUt:clón,. en I• que e/ Juez. nonnerá - p~dlm/enl0$ -r 111 opinión dtl - -rlloa nomb,_. por •1. 

Las posiciones jurldlco .. procesales, del representante social federal, difieren 
según se trate de su acruaclon, en la averJguaclón previa o bJen de la que se 
desarrolla en forma mas J1mltada y como parte ya en el proceso. 
Consecuen1emente. si en el proceso del M1msterio Público que actua como parte, 
con11ldera la nece~lldad de acredttar algún suceso o clrcunsfancla, relacionada con 
Ja c•usa. por medio de una perlclal, esta prueba se Je admitirá, pues tiene derecho 
a nombrar hasta dos peritos por cada punto que amerita intervencfon pericial. 

En pocas palabras, Ja partes, el Ministerio PúbJico y Procesado, tJenen 
derecho a orrecer prueba de pernos. pudiendo nombrar dos de estos en cada 
ofrecimiento. 

El juez, hará saber a los peritos de sus nombramientos, lo cual fmplJca que 
prevtamente los oferentes hayan proporcionado los domlcllios de aquellos para su 
nollflcaclón. 

,. 



Por lo que respecta a que el ~ue::, les mm1s1re lodos los datos que fueran 
necesarios para que emitan su op1n1on, esto quiere decir que. no solo el juez deba 
presentarles el expedienle para anallzarlos, sino si tuera preciso acudir a otros 
lugares o e les cosas materiales, a que se refiere le perttacJOn; el juez deberé 
ordenar .se les de acceso ya que dichos elementos no se encuentran dentro del 
expediente. por lo tanto el .Juez girará un oficio a la autoridad, que en ese 
momento se encuentran los objetos o bienes, lugar en el que se encuentran bajo 
su resguardo y asl el pertto, cuente con tos elementos necesarios que le perm tUrén 
emHlr un Dictamen apegado a la realidad de los hechos. 

TESIS 

Si el acusado ruvo oponunldad de designar perito de su parte, durante la 
substanciacion del procedimiento y no Jo h1::0. tal omis1on sólo es imputable al 
propio acusado. 

SEXTA !::POCA, SEGUNDA PARTE. 
Vol. VIII, pág. 54, A.O. 6611/57. Enrique Góme:: Martlne=. 5 votos. 

La necesidad de que el jue::, conmine al inculpado para que desfgne perito, 
todo acusado tiene derecho de ofrecer las pruebas que estlm e pertinente-;: a su 
defensa, si no hizo uso eJ quejoso de tal derecho, a él sólo le es reprochable, 
máxime cuando no hay constancia alguna de que no se 1 diera oportunidad para. 
designar peri1o, o que se Je coartara su derecho, lo que constituira una violación· 
de procedimiento. 

SEXTA EPOCA, SEGUNDA PARTE. 
VOL. XXIV. Pág. 94. A.O. 2487/58 Francisco Mendoza Rlcébar. unanimidad 

de 4 votos. 

ART. 165. CU.ndo - rr.te de le•lón pro,,.,,nlente de del/lo y - per.ona _,_a. •e enr:on,,..~ en •lflC:m noapltal públlco, loa ,,_-. de - -
i.ndnin por ,_rl,_ nomb,_a., •In -rjulclo d• que •I juez nombnt o~ al 
Jo e,.,,.,.. co/"ltlWnMnre .. pan11 que junto con loa prJrnen:ns_ dlcta,,,lnen aob,.. la 
le-.Sn y hllgan au c/aalflcacJón ~l. 

Toda vez que al entrara una persona aun hospital, se le haga su expediente 
cllnico, de la misma forma al atender a una persona lesionada, sus lesiones serán 
clasificadas y también determ lnartrn el grado de peligrosidad, en algunos casos el 
juez toma como pernos a los del hospital que en ese momento estén atendiendo al 
lesionado, pero si el jue2 creyera que es necesario nombrar un perito ajeno a Jos 
que en ese momento está conociendo del caso, lo podrá hacer y este emHira su 
dictamen auxiliándose. 



ART. '1115 BIS. CU.ndo el lncu/pado pene~zc• • un grupo •tnlco. lndlflena. 
- ,.,._,_.,,..,,..,_,_dicta-ne• pene/•-• nn - qu. •I ~ ·
•n el conocimiento de - ,_,_,..,Id_ y c•PI• - d/re,.ncl• cultural 
,._,.,, • 1• cu/tu,. -1• nac/0,.,,1. 

ART. '1•6- La •utopal• de /OS e--,.,,. - perao,.,,• que hlly.n 
f"a/wc/do en un hoap/lal públfco. I• pr..:Uc•nin /OS médtt:a. de ••••· -IVo la 
f"acut- ñl Mlnlalerlo Público o d•I Juez. ,,..,. •nco,...ndarla a otno.. 

Respecto a este articulo, es muy clara la libertad que la ley le ha concedido 
a los órganos que imparten justicia, respecto a que no es necesario que tenga que 
someterse al dictamen ya emtfjdo por el hospttal público, pero si ellos no Jo 
consideran pertinente, completo o slmplemen1e no reuniera Jos requisitos que ellos 
ex1g1eran, 1endra toe1a la kbertad para sol1crtar10 a otros perrtos 

ART. 1.-r. FUl!n de /OS e-a. previno. en loa do. •nlt:Uloa, el 
rec:onoclnllenlo o I• •urop./• - pnicUcar8 por - ..-1coa leg/- of"lcl•hn 
o por - ,,.,,,_ lf'Ñtdlcoa qu. _.,,,,., •I Mlnlaterlo Público o ., ju.z.. 

En este caso, el juez como el Ministerio Público, girarán oficio a las 
dependencias que designen a los peritos que se requieran. Por Jo que todo aquel 
técnico o experto en tas diversas materias, que prestan sus serv1c1os al Estado, 
11enen la obJ1gac1on de part1c1par gralurtamente como pernos 

ART. 'f6B. La. perlro. que acepten e/ cerpa. con excepción áe tos 
of"lcl•,.._ llenen obligación áe presenta,_ ante •I juez para que le tome la 
pral .. ta legal. En caaa.. utgenl•a, Ja P'Vl .. ta la harán al pTDduclr o rat.lf1car 
e/dler.men. 

Al momento de que el juez acuerde sobre la aceptación de la prueba 
pericial, deberá senalar fecha y hora de presentación de la persona o personas 
que deban fungir como perhos a fin de que acepten y protesten el cargo conferido 
asl como se les deberé exigir una Jdenrlficaclón personal de los peritos, de fa 
misma forma, deberá acreditar su área en Ja que se desem penan, ay sea a través 
del tUulo profesional y oficial. en la ciencia o arte o Inclusive acreditar que conoce 
esa materia. 
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En el caso de los perrtos of1c1ales, sOlo se les exceptúa de prolestar su fiel 
desempeno, siempre y cuando sean tttulados, por Jo cual, siendo esta una 
formalidad del procedimiento, aunque el articulo no lo senale e:wpresamente. en la 
dlllgencla antes lndlcaoa, deben acredhar que tienen titulo profesional, para que 
los beneficie la excepc1on indicada y no se afecte la validez del dictamen. 

TESIS. 

St bien es cierto que no aparece en autos que los peritos designados por el 
juez hayan aceptado en forma expresa el desempeno de su cargo. y el 
promovente y su defensor nunca Impugnaron estas Irregularidades, sino por el 
contrario pidieron que se fijaran e los peritos un término de cinco dles a fin de que 
emitieran su dictamen el cual r1nd1eron estos Uthmo$, pocos dias de ser enterados 
de la resolución judicial que recayó al respecto, por lo Que se entiende que 
aceptaron Utcttamente su cargo al no rehusarlo, por lo mismo no se puede afirmar 
que las Irregularidades alegadas de Ja designaclon de los perttos hayan causado 
indefensión al quejoso, max1me, si se tiene en cuenta que la mencionada 
perrtac1on no rue impugnada por el procesado n1 por su defensor 

SEXTA E:POCA, SEGUNDA PARTE. 
VOL. LV, Pág. 48. A.D. 979/61. Alberto Gome:: Hernande::. Unanimidad de 

4 votos. 

AR'T. 169. El J,_:z: nJará a lo& -ritos •I V•mpo •n q.,. deban 
-mpeñar•u comer/do. T,.n«:urrtdo ~ate. •I no rinden au dlcr.rnen. _,..n 
•Pl'flml- por el Juez. del mlamo -o que loa teatJgo. y con /f¡/Ua~• 
.-nclonea. 

SI a pe.ar del prlnrer apremio, ~ perno no presentare au dictamen. 
_,. procc-áo por loa delito.a p~vlato• por el Código Pen.J pani earo& 
c .. o.a. 

Nadie mejor que los pernos, nos pueden decir cual es el tiempo necesario 
que requieren para emitir su Dic:lamen, tomanclo en cuenta, que los diclamenes 
son tan diferentes en cada caso, que por lo tanto no poariamos ser tan metódicos 
y tan estrictos al generalizar un tiempo, para determinado tipo de deltto: sin 
embargo, el Jue:: es quien senala el tiempo en que deban rendir, y no obstante 
esto el Perito, debe sena1ar si cuenta con el uempo necesario pare emhlr el 
Dictamen y si no lo contare, el mismo debera argumentar las causas que le 
impiden formular dicho dictamen y. el porque necesita mas tiempo. 

Tienen obllgaclOn también de rendir el dictamen, en el plazo que les hubiere 
sel'\alado para ello la autoridad, si no lo rindieran, se les apremiaré para que lo 
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hagan y s1 aun asa, no lo h1c1eren, seran procesados por el delno de desobea1enc1a 
a la autoridad, como lo enuncia: 

Art. .,78 del Código Penal. Al que, -'n causa htgltJma, re,_re a 
p...,., un ael'Vlc/o - lnterW8 público a q._ la Ley le obllflue, o 
dea~lere un ..,.ndato Mflltlmo de Ja aUIOl1d-. - le apllca'111n -
qu/nce a doac'9nta• )on>ada• - U.balo en ,._, - la comunld-. 

ART. 170. Siempre que loa perltoa nombl"&da. dlaconlaren .,ntre al el 
juez - citan a una junta, en la que - decldJ'111n loa puntoa de diferencia. En 
el Acta - la dl/lgencla - -ntará el rwaul- <ff la dlecualón. 

En algunos casos, la Junta de pernos no solo s1rve para decidir sobre los 
puntos en los que no coinciden los pernos, sino que también despejan dudas que 
el jue~ presente sobre los dlctémenes y que de origen, e que no sepa por cual 
decidirse o darle el mayor valor. 

ART. '171. Los pertloa d9"'9nin rener u~ orlclal en I• ciencia o ane a 
que .. ,.,,.,. •I punto aobrw •1 cu./ deb9n dictaminar. .i 1• prof•alón o arre 
.. Mn _,,.,,,_n~ re'fll•,..ntad•• en c•.-o conrrerlo el juez nomb,.ni a 
pa1SJO,,.• p,...tlc_. CU.ndo el lncUI,._ pertenezca • un f1IUpO étnico 
lndlfílena, pod'111n _, perltoa p'111ctJcoa. pe,-.onaa que penenezcan • dicho 
- étnico Jndí-na. 

ART. 172. TambMn pod'1/¡n - nombtadoa perltoa pl"k:tlcoa, cuando no 
hubiere tJtUI- en el ,,._, en qu. - alfí1e la ,,..,IVCClón, paro en eate caao 
- librará e,,_rto o ,..,uwtorla a/ juez _, IUJ18r •n que loa haya. para que, 
en vlat.a de la declaración d• los prácUCoa •mira au opinión. 

ART. 173. Loa perltoa debenfln aer el~ en /a mi.me forma que los 
i.atJgoa,, TWUnlnín. acJ91JJlj¡s la• ptvplas condlclone.s cJ~ .. to.s y e.starán 
aujetoa • /gua- cauaa• de lmp-1,,,.nto. 

Teniendo en cuenta que perHo, no es únicamente el que posee un acervo 
de conocimiento clenHficos, técnicos, ar1rsticos, adquiridos por el estudio 
Encontremos con que esos conocimientos, pueden consistir en una practica o en 
una 16cnica emplrica. 

Por lo que todos aquellos que tengan la calidad de peritos, deberán tener 
tHulo oficial en la ciencia o ar1e en la que pretendan participar con tal carécter. 



pues de otra forma carecer1a ae sentido, el que se les designara como pernos, es 
decir. como asistentes de conoc1m1entos del JU&::. 

La única excepción y que son considerados como peritos préctlcos, 
aquellos en los que la materia no está legalmente reglamentada. 

Es lmpor1ante mencionar, que los peritajes meramente de tipo 
lnterpretattvos. únicamente Interpretan, traducen signos o lenguajes que no son 
conocidos por el 1uzgador. 

Cuando en el lugar donde se esté siguiendo la 1nstrucclón, no existen los 
peritos tnutedos sobre le materia que en ese momento se necesttan, pero existen 
personas que tienen conocimientos sobre la 1nvestigacion que se hace, podran 
fungir en ese momento como tales y tiempo después se podrá solicitar el perno 
con el tltulo profesional, al ligar mas cercano, que lo tuviera y, este emitiré su 
opinión con la dectaracion del perito practico. 

La prueba pericial, por ser una acl!Vldad del hombre, 11ene caracterlst1cas 
que la acercan a la testimonial, de ah1 que se sujete a los mismos Impedimentos. 

ART. 174. El juez y - -rf•• _,_n " loa perita. lod•• ,_ p-Ut• 
que conalderwn oportun•a. le• daran por .. cnro o de palabra pel"C aJn 
.ugeatldn alguna. loa data. que conaten en e/ expediente y - -ntal'án 
..,... hecha. en •I acta - I• dUlgencl• re-Uva. 

La pentacion, es tamb1en una mamfestaciOn de caracter personal y, es muy 
dada a que se quiere confundir con la testimonia!, sin embargo, este articulo 
puntualiza, que sOlo el juez o en su caso el Ministerio Público, puede hacer 
preguntas a los pernos. siempre y cuando resutten pertinentes sobre la materia y, 
además, se formule sin sugestión alguna y, estos hechos se haran constar en el 
acta respectiva. 

ART. 175. Los perllo6 pntt:th:•l'án tod- 'ª"' operaciones y 
•rperlmenlo. que au ciencia o •TI• le _,.,... y •xp,..,.r;jn loa 1wc-. y 
clrcunatanclas que alrvan ft fundaWJenlo a au d/cfaWten. 

En un dictamen perlclal, ha de expresarse los hechos y materias, sobre los 
cuales versa la explicacion de los datos y objetos Que se han tomado en cuenta 
con fundamento en el dictamen, asl como las técnicas y razonamientos 



considerados para llegar a la concJus1on. EJ d1sposn1vo que se com en1a señala 
tambien el deber que tienen los perrtos de practicar todas las operaciones y 
experimentos que su ciencia o arte, no son sólo de forma, sino de fondo, privaré al 
dictamen ae velldez tecnlce, cJenrmca o artlsUea, esl como el valor probelorJo 

Por lo tanto, toda resolución de fondo, debe estar fundamentada en las 
obligaciones que el perito deba tener. 

TESIS. 

Para la emlsJón de un dictamen de avalúo no es indrspensabfe que Jos 
perttos tengan en todo caso a la VISla los objetos sobre los cueles tengan que 
rendir opinion, s1 los datos de la causa son bas1anles para emi111 tundadamen1e su 
peritaje. 

QUINTA EPOCA. 
Suplementos 196 Pág 385. A.O 140/53 Manuel Arenas Rodrigue::. 4 

votos. 

ART. 176. El Mln'-terlo Público o el Juez. cuando lo juzguen 
con-nlentr, ..iaun.n al reconocimiento que los peritos hagan de las 
,_,_,,.. o de loa objetos. 

ART. 177. Loa pertta. em/U,..n _, dictamen por e.scrtto y lo ,.tlrk:anln 
en d/l.ncl• •.,,.Cl•I, en W ca.o dr que .ae•n objetado• de '-laeded o ~/ 
Mln,.,.rlo Públlco o e/ Juez, lo ..Umen n.c-.aar1o. 

El .Jue= tiene emre rentes llbeMades, la de acompa,.,ar al perllo al 
reconocimiento que hace de las cosas, objetos, personas, suje1as a dlclamlnacl6n, 
con la flnalldad de cuidar su legalidad y la correcta eJacorac1ón del dlctam en, asl 
como una forma de fiscalizar al perrto 

En razón de lo anterior, en algunas de las razones por las que se pide que 
el dictamen sea realizado y entregado por escrito, el cual una ve:: presentado, el 
juez dictara una resolución en la que manifiesta que el dictamen ha sido entregado 
en Uempo y forma y en la que, además, se senalará la fec.ha y hora en que tendrá 
vertncauvo la diligencia especial que ordena este artlculo En esta dlligencJa, sin 
Interrogar a los peritos. las partes pueden objetar el dictamen rendido, asf como 
hacer notar al juez, alguna circunstancia persona o profeslonal del perno, todo 
••to, debe quedar asentado en la diligencia. 
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Las razones de establecer una dihgenc1a especial que tuvo el legislador, 
son en razón de que, el perito no constnuye forzosamente une prueba, sino en 
ocasiones Ilustre los conocimientos, sobre determtnada érea el jue= 

El perrto, pudiera darse el caso de que forzosamente quisiera que el juez se 
apegara al resunado de su dictamen, con la diligencia, aunado a las restantes 
formalidades que requiere la pericia, el legislador procura proteger el Organo 
Jurtsdlcclonal, dado el caso de que en el acto de desenmascarar al perno o de 
set\alar las fallas de su dictamen, dependiendo tas ob1eciones que hagan las 
par1es, en la aludida dihgenc1a especial, dicho perito no lo ratrf1que. 
Consecuentemente. entre ta presentación del dictamen y la celebración de la 
dlllgencla especial de ratificación, debe mediar un ttempo prudente para que las 
partes se Impongan del dictamen y, estén en eptttud de hacer alguna objeción en 
la aud1enc1a. 

J.URJ.SpRUDENCIA DE 1 A SUPREMA CORTE O.E_J_LJS.ILC..l.A~ 

Es improcedente el concepto de v1olac10n constitucional por rrregularidades 
suslantlvas o adjetivas del dictamen pericial valorado en la sentencia reclamada. si 
dicho perttaje no fue legal y oportunamente Impugnado ante el juez natural. 

Esto significa que en los casos en que el Ministerio Público designa un 
perno, con la finalidad de tener una tnrormaclón clara en la averiguación previa, no 
pueden aplicarse las reglas generales, que el Código Penal Federal se.-.ata, dado 
que el articulo 226 del Código Federal de Procedimientos Penales autori::a a los 
representantes sociales a nombrar pernos que: no sean de los of1c1ales a que se 
refiere el articulo an1er1or. 

SEXTA EPOCA, SEGUNDA PARTE 
Vol. XVI. Paig. 207. A.O. 6514/57. Agustln Ramlre= Romero. Unanimidad de 

4 votos. 

SI el dictamen del pertto nombrado por el ministerio público fue objetado en 
su oportunidad por el reo, quien no hizo uso del derecno que da la ley de nombrar 
perito por su parte sin necesidad de que se le prevenga, debe concluirse que no 
existe violación por el hecho de tomarlo en considerac1on. 

SEXTA E:POCA, SEGUNDA PARTE. 
Vol. XIV. Pág.180. A.D. 7910/57 Antonio Cárdenas Flores. Unanimidad de 4 

votos. 



S1 aurante, la substanc1ac1on deJ proced1m1en10, el reo no impugno un 
dictamen per1c1al, es mconcluso que la tatta de actrv1dad procesal de su pane, 
revela su consentimiento con relación al expresado dictamen 

SEXTA ÉPOCA, SEGUNDA PARTE: 
Vol. XXI. Pég. 174. A.O. 5090/58. José Reglno Momoya Solls. 5 votos 

Sin que tenga trascendencia, el hecho de que no aparezca designado en un 
caso el perho, si del propio proceso se desprende que si lo fue, el mismo se 
encarga de se.,arar que rinda el dictamen con relaclon al nombramlenlo que, se 
hizo •n su ravor, en la avenguac1ón preVta respeclrva, asi y si este no fue 
objetado, ni Jo fue tampoco •n momento alguno el sentido del propio dictamen, no 
puede sostenerse que las Irregularidades, que se observan en la designación del 
perito y en su aceptación, hayan dejado en estado de Indefensión, al acusaao, 
"'1olando con ello, las gerantJes Individuales en su perjuicio. 

Cuando existe discrepancia en los dictámenes oficiales y de defensa, el 
juez tiene la libertad, para solicitar un perito que tunja como tercero en discordia, a 
una lnstttucJón oficial distinta a la que emttló alguno de los dictamenes, para que 
tal perr1o funja como tercero en discordia, 1nclus1ve sr en la mstnuc1on a la que se 
le solicitó no 1uv1era en esa materia. el JUZgado nombrara un perno y los 
taonor•rios seran pagados por fas panes del juicio. El perno tercero en discordia, 
revtsa los dos dictámenes, tiene la libertad de apegarse a alguno de ellos, sl 
estuviera de acuerdo, con los estudios y anallsls que rea11::aron y coincidieran, 
para el caso de que nrnguno de los dos diclámenes se apegara a la op1n1ón del 
perHo tercero en discordia, •ste emitiré su propio dictamen en el que narrará los 
etememos que tomó en cuenta para llegar a su concluslón y el juez tomaré en 
cuent• el que crea que se apega a la realtdad de los hecho'> 

At'rr. 17B. cuando l..,, opiniones dt! IO!!i pt!r/los dt=l"f!pal"f!n el J~Z 
no,.,.,.,. un t~n:el'D en d/.«:ol"t:IJa. 

TESIS. 

Aunque después de haberse celebrado la junta de perttos, la opinión del 
pe,..a tercero en discordia hubiera sído favorable a los Intereses del reo, tanto el 
juez del conocimiento como el tribunal de alzada, no estaban obligados a 
someterse a ta opinión, sustentando en tal dictamen ya que el juez nalural es el 
més •ffo de los sujetos procesales y siendo perrto en derecho, está en poslbllided 
de ecuerdo con le ley, de discernir les pruebas analizadas, el valor demostrettvo 
que le• corresponda, conservando su Independencia del cr11erio al valorarlas. 

SEXTA ÉPOCA, SEGUNDA PARTE. 



ART. '179. La d..ignaclón d• perita& l»cha por •1 j..,.z o •1 mlni.t•rlo 
públJco. deO.ní IWC .. r en 1 .. peraon•• qa.. de .. mper.n ••t• empleo por 
nombramiento, onc/al y • -Ido rijo. 

SI no l>Ublera _,,,_ oncJ•,.._ - nomb,..l'á de eni- 1- ,..,_n•• que 
-mpeñen el pror-rado _, ramo co,.,._ondlenle en •- ·--1•• 
naclonalea, o bien, - enllw loa funciona,_ o emp1-. - c•l'M:twr 
Menlco en -blec/lnlentoa o coqoo,_lo_• -pendlenrea -1 -blenro 

SI no ltublera penroa de loa que menciona e/ fMrrat'o anrertor y e/ jue:z 
o •/ mlnlat•rlo público lo ••Untat'Wn con'tfWnlenle. podnán nomb,.r orroa. En 
.. tos c•.aoa,. la. honorwrlo. ... cubrirán •epin lo q,_ .. IHl'll,,,,. por 
coatumbN en loa earablec/m/enroa -rr/culaNa de que - trele, • los 
emple8do• per1n11nenrea de loa ml•rno&. teniendo en cuenra e/ tiempo que 
loa perltoa cH:blel'On ocupar en el deaempeño de au comlaJOn. 

La Procuradurla General de Justicia del dlslrtto Federal, o el Tribunal 
Superior de Justicia del Dlstrtto Federal, se encargará de pagar los honorarios de 
los perhos, esto dependeré del organo que hubiere hecho la designación en el 
monto que se hubiera pactado o autorizado al perno. la forma de cuantificar tal 
monto de los honorartos, no es racil de llevar a ta realidad en consideración a que 
se desconocen sus antecedentes salartales o de honoranos. 

Se da el caso de que la dependencia gubernamental no cuenta con el perito. 
de la especialidad solicitada en ese momento, se le sugiere solicitarlo a las· 
Universidades o escuelas que cuentan con tal especlalldad y estan en posibilidad 
de habllHarlos. 

Por lo que respecta al sueldo, normalmente, se llega a un convenio con 
relación e los honorarios, entes de emitir su dictamen y si fuere de algún empleado 
de las dependencias, lo haran como complememo de su actividad laboral y no 
percibirán sueldo extra. 

ART. '180. Cuando el juicio pericial recaiga aobre objetoa que ae 
conauman a/ -r ena//z-._ loa /ueeea no permlUl'án que ae verifique el 
prt-r enlllllala, a/no aobre /a mi- de ,_ auar..ncl•• • lo aumo, • no -r que 
au eanUdad ... tan -..ca.aa que lota perito.a no puedan emlUr .su opinión aln 
consumirla. fodaa.. E•to .se hará constar en •1 acta tespecUVa. 

Sucede que, cuando los elementos de prueba se tienen que someter a un 
estudio. las substancias o elementos, como es el caso de estudios qulm1co-



balísticos, med1cos, ele., en la que se tiene que aplicar reacciones, tas sustancras 
sometidas al estudio se desechan y no son recuperables 

En ese caso, él juez valorará si se utilizan todos o solo alguna parte, sin 
embargo, existen casos en que las muestras de análisis son tan escasas que se 
requiere de una cantidad mayor, motrvo por el cual, el perrto para realtzar tal 
anltllsls, soUcita Ja cantidad aproximada y si fuera la Unjca que existiera en esos 
casos, el Juez autorl?a su utiltzacl6n, no obstante que queda asentado en el acta 
respectlVa. Asl mismo los pernos et recibir una muestra de anéllsls, especifica que 
cantidad recibe y al emitir su dictamen, en el especifican, las muestras utihzadas y 
la cantidad, y lo regresan como sobrante y, ademas, cabe mencionar que en la 
mayorla de las veces, el perno sólo solicita la cantidad que necesita para su 
análisis y no requiere de todo lo existente 

ART. "1B"1. CU.nao loa ,_r11oa .,.,. flOC•n -Ido del erario •mllan au 
Dictamen _,bre punro.. dec,.tada.a de o-ne/o o a petJcJón del Mlnlaterlo 
Público no podrán cob,.r hono,.rloa. 

Este articulo, sel'\ala la obl1gacion de participar gratuitamente como perito, 
en las causas cr1m1naies. de todo aquel tecnico o expeno en las diversas melenas. 
que presten sus serV1Clos al Estado. En este caso. tanto el Tribunal como el 
Ministerio Público, giraran oficios a las dependencias que designen a los perttos 
que se .. requteran. 

ART. "IB2. El Juez cuando lo c:re• conveniente. podrá on::le,,.r que 
.. 1.r.n io. peTllO& a alguna dl/lgencla y q- .., Impongan de todo ~I proce.o 
o de parte de él. 

COMENTARIO: 

La supuesta invalidez del Drctamen Pencral. que valuó los objetos robados, 
no deja de ser una simple afirmación aventurada del quejoso, si dicho dictamen no 
fue Impugnado durante la lnstrucclon y la autoridad responsable procedlO 
correctamente al otorgarle valor probatorio, máxime que en forma expresa, deja 
asentado en su sentencia que la des1gnac16n de los perrtos valuadores, se efectuó 
acatando lo dispuesto en el articulo isa del Código de Procedimientos Penales 
para el Distrho Federal, sin haber sido recusados por ninguna de las partes. 

SEXTA EPOCA, SEGUNDA PARTE 
Vol. XXXVIII. Pág. 75. A.O. 64/60. Domingo Pérez Reséndl= y Coags. 

unanimidad 4 votos. 



El jue=. disfruta de Ja mas amplia tacultaa para Jos d1cfamenes, incluso 1os 
de caracter c1ent1fico y s1 bien es verdad que las partes tienen derecho a designar 
el suyo, cuando no 10 hacen y no objetan durante el proceso el Dictamen del perno 
oficial, técttamente se han conrormado con él 

SEXTA ÉPOCA. SEGUNDA PARTE: 
Vol. XXXVIII. Pág. 76. A.O. 1102/60. Epigmemo Salazar Estrada. 

Unanimidad de 4 votos. 

ART • .,.3. cuando el lncul¡>8do ... 1 or",.ndldo o vlctJ,,,.. el <hmuncl•nte, 
lo6 i.•llgo$ o lo6 perlleu< - ,,.blwn o •ntlend•n alflclent•,.,.nt• el Idioma 
c .. l•ll•no, el Mlnlalerlo Público o el Juez nomb,.riln uno o do#I ir.dueto,... 
mayore• de --· que pmreatann rr.duclr tfeltnenr.. 1- prer;,unra& y 
reapueata• que deben tranamlllr. Solo cu.ndo no pueda enc:ontn,_ un 
tnlduetor ,,.,.yor de eded, podrá nomb,.,.e uno de 15 •ño• cumplidos 
cu.nido menos. 

Existen peritos, como tantas ciencias pudieran existir, de ahl, la diversidad; sucede 
con frecuencia que los perttos, conocen el tema, sin embargo, no el Idioma en el 
que queremos el dictamen. ante tal snuac1on. los d1cramenes se real1::an con el 
auxilio de un lraductor que reconozca el 1droma o dialecto conocido por el perito y 
tenga Ja capacidad de traducirlo, no obstante con su debida protesta. 

ART. 184. Cuando Jo -llclt• c.,,./qulera de 1 .. pane.s, podrá •-rlblrs. 
I• decl•raclón "" el -- del decl•,..nte, atn que esto ooate para que el 
lnMrprer.. ,,_ I• t..-uccldn. 

Esto se hace con la final1ctad de que el declaranre cono::ca su m anlfestac1on 
y con posterioridad se haga le traducclon pertlnenle, sin embargo, esto pudiera 
considerarse como una de las garanftas que la ley concede al declaran1e con la 
nnalJdad de evttar una posible omlslon. 

ART. .,.s. Laa parlt>a podrán ntK:.,_r al lntérpr..te. r"und•ndo la 
.-e-c,_clón y el Jue:z: r'•R•n ,.l lnckknte de pl•no y .aln recurso. 

ART • .,86. Nl1'1f1Ün t•atlgo podrá -r Intérprete. 
Toda vez que un testigo declara para demostrar algún hecho, puede 

Interpretar alguna declaracion hecha por alguna de las partes, que no conozca el 
Idioma en razón de que eJtJsle la poslbllldad de .incurrir en omisión o tratar de 
disuadir la tnformaclón que se pretende obtener, dando como resultado una 
posible injusta imparticiOn de justicia. 



ART. 187. SI •I acusado o alguno d• Jo.a 1 .. tigoa 'u.re $ardo o mudo, 
e/ juez nombrara co1n0 lnlérptwte a Ja persona que pueda entenderlo, 
-'emp~ que •e obeen.1!'n ,_ d/apoalc/onea anteriores. 

En toda sociedad, se puede dejar en estado de indefensión a alguna 
persona que tenga incapacidad para comprender nuestro lenguaje, en estos 
casos, el juez 1omaré las medidas pertinemes y a su ve:z nombraré la persona 
ldOnea, para que el acusado o 1est1go conozca el procedimiento y a su vez 
mamfieste lo que a su derecho convenga. 

ART. 1••- A /oa a:>rr:loa y a toa mudo& que •e-n leer y escribir, ae les 
lnterrogarm por ea::Tlto y are Je• p~vendrá que conte•ten del mJ."10 modo. 

Ante los avances tecnolOglcos y curturales, actualmente existen sordos y 
mudos que saben leer y escribir, dando una mayor faclltdad a su rorma de 
declarar, en rezon de que se realiza por escrno las preguntas y prevtnlé ndoles que 
sus reapuestas sean de la misma forma, dando como resuttado una mayor ef1cac1a 
y pronltlud al proced1m1ento. 

LA ESTRUCTURA .IURIDICA EN LA ACTUALIDAD HA CREADO UNA 
DIRECCION ESPECIFICA PARA LOS PERITOS Y TIENE LAS SIGUIENTES 
ATRIBUCIONES: 

FUNCIONES DE 1 A DIRECC!ON GENERAL DE SERYl™E.fil~: 

La Dirección General de Servicios Perlcleles, de le Procuradurla General 
de Justicia del Dlstrho Federal, es un auxiliar del Ministerio Púbhco del Distrito 
Federal, conforme to establece el articulo 11, fracclon 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal. 

Ademas, es un organismo edmlnlstrattvo, dependiente de la Procuradurla 
senalada, según lo establece el articulo 2 del Reglamento Interior, de la propia 
Procuraduria. 

ESTRUCTURA" 
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La Otrecclon General de Servicios Periciales, de la Procuradurla General de 
JusUcle del Oistrtto Federal, a partir de 1982, ha venido funcionando, a través de 
dos aubdJrecciones: la de CrJmínallstJca y la de Disciplinas Auxiliares; ambas 
coordinadas y superVisadas por la OirecciOn General. 

La Subdirección de Crimlnallstica, tiene como función general, coordinar las 
actividades t6cntco-c1entfflcas, orientadas a la emisión de dlclémenes perlclales, 
relattv0s e la rdenttficacion de personas, al establecim1enlo del equipo y 1ecnicas 
utilizadas en los hechos delictivos. 

Esta Subdirección, se divide en dos grandes departamentos· el de 
Identificación Jud1c1al y eJ de Laboratorio de Criminalisllca. El primero, se 
subdivide en: fichas signalécticas. dactiloscOp1ca. nominal y fotograíla. El 
segundo, se subdivide en: qufmica, serologla, toxicologla, ballstica, patologla y 
criminallstica de campo. 

La Subdirección de Disciplinas Auxihares, l1ene como objetivo general. el 
coordJnar las actrvldades técn1co-cfentlf1cas, ortenfadas a Ja d1c1aminaci6n especial 
que la investigación de deli1os demanda. 

Esta Subdirección, comprende tres departamenlos. De especialldades 
dJversas; De tránsito de vehlculos y De operación. 

El Departamento de especialidades diversas, se dedica a atender las 
solicttudes, para la rormufación y em1s1on de d1ctamenes que, el Ministerio PUbl1co 
y otras autoridades, demanden en meterlas técnicas especificas Les materias o 
especialidades, que prlmordíalmente comprenden este depanamen10 son a saber: 

lngenierla cMI y Arquttectura; 
Retrato Hablado; 
Topografla; 
Graroscopfa; 
Incendio y Explosiones; 
Intérpretes; 
Valuación; 
Medicina Forense; 
ComabUldad; 
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fngenieria Mecan1ca y EJeclro111ca 

Departamento de Tréns.tro de Vehlculos, fjene como función genérica, el 
ayudar fécnJcamente, al Agente del MínJsterJo PübHco y Organo JurlsdJccJonal, en 
todos aquellos hechos que. como consecuencia del tránsi1o terrestre de vehiculos. 
sucedan. 

Flnafmente. la runcton fundamental del Departamento de Operaclon, 
consiste en la recepctón y envio Oe documentos, el control y mane10 del archivo, fa 
elaboración de informas y estadisl1cas y, el conlrol y d1stribuc1on de vehiculos. 
tanto de ambulancias fúnebres. como de unidades en las que se tras1aaan los 
peritos. 

De lo anterrormente senalado. se puede observar que Ja Direccion General 
de Servtcios Periciales de la Procuradurla General de .Justicia del Distrito Federal, 
desempena acrivJdades de suma importancia en la adminisrracion de la ju!'»ticia, ya 
que proporciona el auxilio fécnfco-cJentlfico, Indispensable para la verJficaclon de 
los hechos delictuosos, su1etos a 1nvest1gac1on 

Asf, de esta forma, su objetivo fundamental, comprende el ayudar !fe una 
manera técnica y cientlfica al MJnisterro Publico, Policla .Judicial y Autoridades 
competentes, en la comprobac16n de Ja verdaci' histórica, de Jos hechos que se. 
encuentran su1eJos a mvesltgacfon, proporcionandoles, elementos de juicio 
suriclentes pera su escfareclmlento 

; Segun el articulo 14, del Reglamento Interior de la Procuraduría General de 
Jusl1c1a del Oislr1to Federar· -1a D1recc1on Generst ae Serv1c10.! Penc1s1es.. 
tendrB is.J .JtgUJente-3 stribuciOne~ · 

l. Emllr dictámenes en Jas dNersss especialdecJes. a petición del Mtnisteno 
PdOl!lco. ele IB Palie/a Judicll~I. cJe las ciemes autondadss adm1n1srratrvas ae Js 
Procuradurla y de Js.s sutoot:Jade.s JUdiciBJes de/fuero comun, 

ll Atender ltls 30HctrucJes, que otras autoridades o 1nstluc1ones previo acuerdo 
del Procurador y. sin perjuicio de Is Mención pre,erente, que debe dBrse B les 
.solicltude.s tormuJBáB3 por la.s sutoridscles, a que alude Ja fracción anter1or: 

111. Tener a .su cargo el Casl/Jero de ldentK1cscJón Cn/TJ/nallstice· 

N. kJent/ficar a /O.J proce3ados en Jos términos se/'laJodos en Jas disposicJOnes 
ltlgslBs sp#csbles; 



V. DevoNer, cuando proceda, Ja ficha 31gnaltéct1ca a las personas que Jo 
.so•cnen· 

VJ. E)(pedir Jos cenlficados que informen .sobre antecedentes pensJes: y 

VII. Rendir los mformes necesarios psra su intervención en los JUICIOS de 
ampsro•. 

Es importante aclarar. que también existen los SerV1c1os Periciales de la 
Procuraduria General de la RepUbl1ca, que es un auxiliar directo del M1mstar10 
Público Federal, asl también en las diversas Procuradurlas Estatales 

Las atr1buc1ones cie la Dirección General de Servtcios Periciales de la 
Procuradurta General de ta República. estan comprendidas en el articulo 23 del 
Reglamento de la Ley Org,.mice de la misma Procuradurla 

Articulo 23.- Son atrtbUc/Onea de la Dl~clón de servicios Pericia/es: 

l. Fonnul•r loa d/cli,,nenea que. de .cuerdo con la ley proceaal 
aplicable, le -an encomend-oa para la comptobM:lón del 
cuerpo del delito y I• reapon-bllld- pena/ del Inculpado, en 
loa heehoa que puedan .,.,. conaurut.Jvoa de dellloa del fuero ,_,,,,; 

/l. Atetwttr 1- -/lcltude• de dictamen e /nfo,.,,,..,lón ~nlca y 
clentinc• que .ollclten loa tnul•rea de las dtv.r .. a áTW•• de Ja 
Procuraduría.. ,..; conx> 1•• que fonnulen otras autoridades. en 
la -Ida de las poalb//ld-s; 

111. Revlaar el grado de co,,,,abllldad de ,_ técnlc .. que - •pllcan 
en loa dlc~mene• pericia/ea. con e/ objeto de utilizar , .. más 
avanzad•• y lld..cuad•• en e/ d9sempeño de .u. atribuciones; 

IV. Atender la Integración y el manejo del casi/len. de ldentffleaclón; 
y 

V. L.aa d•ntá• que I• eonrl•rwn otraa dl•poalclonea o •1 Procurador. 

Pare flnall=er, se necestta recordar les acertadas palabras del Dr. Moreno 
Gonz .. ez: •La.s /Jmltsclone.s técnico-cientlf1css del engranaje judicial en el campo 
de/ conocimiento. hacen indispensable el concurso C1e IB técnica especialZada en 
algún orden cienttt1co, para dilucidar o precisar las muy variadas situaciones 



relac1onaaas con Ja conaucta o hecho, y, con e/Jo. estar en apllc.ua de definir Ja 
preten.sión punArva e.statar "

7 

6. LAS DIVERSAS PRUEBAS PERICIALES DE 
IDENTIFICACION 

La palabra identidad, viene del la11n /dem, el mismo y de ens. entis . .ser o 
existencia, es decir. significa lB misma existencia o e/ ml.smo ente, que 
Independientemente de las vanaclones temporales, siempre es igual asl mismo 

Identidad, según el diccionario es· "'el con;unto de circunstancia que 
distinguen s uns per.Jons de Jss demos"' 4 P 

El· doctor Edmond Locard, dtce que: n IB tdentrficsc10n per.sonal es como la 
operación polcíal o Méd1co-Legal. mediante Ja cual .se establece Js personalded 
de un indtviduo"" '~ 

Por lo tanto, la identificación personal, es el método o sistema empleado 
con objeto de fijar. de la manera más segura posible, la Identidad de una persotia 
en la vida Jurldica, evttando que pueda contund1rsele con otro cualquiera 

Desde los tiempos mas remotos, que se pierden en la oscuridad de la 
historia, se ha venido luchando, para establecer un método o sistema de 
ldenltflcaclon personal, que reúna las condiciones de seguridad, sencllle= y 
economla. Con esle prop6sno, se han puesto en prac1ica, Infinidad de 
procedimental 1dentif1cados 

•La necesidad de identtf"1carse e identificar a las cosas, hace regresar n.asta 
el hombre prlmhlvo, ya que fue el primero que realizo esfuerzos, para distinguirse 
de los demas miembros de su trrbu, para esto, empleaban nombres y cahf1cat1vos 
que eran derivados, unos del Jugar de su nac1m1ento, otros de sus. oficios. o 
habllldades, de sus defectos. o bien del color de su piel o de sus actos, buenos o 
malos; ya en épocas más avanzadas de la antigüedad, se comen::ó a sentir la 

'" MORENO OON'-A.I...E::, Luia R.af;,,1?! ·Ens11yc-s M"'·.! .. _, F~:re" y C'n..."T::!"l¡,,!1·-1~c-s- Ed1ta"1al f'cr.\.l~ 
México 1987. P:att. 9 
' 9 DicC1ononoJ-l!'quel"lo LarrolS~ Dusu-adc-. Ed1r::1cnl!'~ La.~ousse. ~ .P- ¿~ C V Mie::a::1co ~$>';·.J. t:-ag 336: 
'"' LUBIAN' Y AF.lAS. Rafe.el. --.rnztjlqp'..-.m3• Ed1tona: Es¡..a;-,a_: :;:-:5 Fá,;;. ~::; 



necesidad, de separar de ciertos grupos de personas, a las que por su conducta, 
eran contrarias a la armonia del conjunto, surgiendo entonces la impariosa 
necesidad, de crear un ststema ldenttficatlvo, apoyado o basado en los rasgos de 
las personas pera poderlas dtrerenclar: pero como no le9 era posible establecer 
esta diferencia, •e Vieron en la necesidad de crearla artmcialmente, esto dio 
origen a las m•rcas con hittrro candente, las •rgollas y cadenas soldadas al 
cuerpo, las mutilaciones, las ordalfaa o pruebas de Dios. Sistemas que resultaron 
bárbaros, vejatorios y absurdos• .50 

En ésta 6poca, es una condición indispensable y una conveniencia 1ocial, el 
que cada indi'Viduo posea un documento, que faciHte su identificación para 
dtferenclarlo de los demás. El hombre, ya no es sUflctente en el érea de la polfllca. 
literatura, deporte y aún mas en el mundo de la Crimlnalldad, en la que los sujetos 
se conocen més por sus apodos, que por su verdadero nombre, además de la 
muy frecuente multiplicación de Jos nombres y, queda como consecuencia los 
homOnimos y asl a conrundirnos. 

El desarrollo tecnológico, que se ha logrado gracias a la ciencia, ha dado 
origen a 1a creación de sofisticados instrumentos de anélisis, utilizados en la 
in\l"esligación Crtminalfslica, p•ra estudiar el material senaible signific•tivo 
recogido en el lugar de los hechos relacionados con un probable deltto. De eata 
rorma, se podrén obtener reeuttados m•s confl•bles. precisos y efic•ces, para 
hacer frente a la criminalidad, que se transforma al rttmo de la sociedad, 
adoptando asl, nuevas y variadas acciones dehctuosas. con el fin de poder lograr· 
con toda seriedad cientiflca, llegar a la verdad del hecho criminal que se inwstiga. 

Al respecto el Dr. Moreno González, se,,ala: '"ApHcar Jo.J avance.J de Ja 
ciencia a Ja investigación de Ja.s transgres10nes a Ja Ley equtVBJe a transformar 
continuamente Jos sistemas de 1nvestig11clón CrtmmaHst1ca, única forma de hacerle 
frente s lo.t perfeccionl!lmJento.J de no e.JcB.JB.J expre3ione.t de•ncuenc/1111e.t•.5' 

Entre las técnicas más avanzadas de identificación, que actualmente se 
emplean en la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal sel"lalaremos 
las siguientes: 

ANTROPOMETRIA: Es un sistema de 1dentif1cac1on basado en las 
mediciones de las principales partes del cuerpo 

.'\O 311<temiF de I.:it"nt..!fica~;on F-:-o.=-u:-ocit.r1a '3encnl ª'° ¡ut::.:-:OJ .:le-i L·u:::-1tc Fede::-ai Institu.o de Forrnaccn 
f"T'C'fe111c-nal $~,.- l'...,"'6 E:;.( _p,_V Ouevara LacAStJC3- . 
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Bases Fundamentales de la A ntropom et ria de Ber1111o n: 

1 .• En la fijeza casi absoluta del sistema Oseo, a partir de tos 20 anos 
de edad del ind1v1duo. 

2.· En la extrema d}versldad de las dimensiones que presenta el 
esqueleto del tndivtduo comparado con otro 

3.· En la facilidad y relativa pres1c1on con que se puede medir sobre 
el cuerpo vlvo c1enas dimensiones del esqueleto, utlh::ando para ello 
un campas de m l1Y simple construcc1ón 

SISTEMA GEOMETRICO DE MATHELOS: Este sistema, rue basado en un 
principio de que ciertas dimensiones de la cara de una persona, ya adutta, no se 
modifican durante la vtda, únicamente por enfermedad o por lesiones craneales 
Este proced1m1ento, que resurta curioso, no se puede clas1f1car con perfecc1on y 
resulta complicado 

RETRATO HABLADO: Contiene la descripción de las reglones y 
comprende los caracteres cromáticos, morfológ1cos y los detalles caracterlsticos 
del ind1v1duo. 

Los caracteres morfolog1cos, se refieren a la trente, narc:. oreja derecha, as1 
como el análisis del perfil de la cara, analls1s complementario del rostro. caracteres 
del conjunto y delalles diversos 

También el Retrato Hablado, lo definimos como una fil1aciOn sistemauzada, 
precisa y clara y que, podrla ser segun su autor superior a la fotografia 

Actualmente, existe el sistema ldentmcaclOn visual, el cual consthuye une:: 
efica:: y practica ayuda en la identificación y captura de sospechosos, el sistema 
consiste en hacer un boceto del sospechoso, como es descrito por la victima o Jos 
testigos.• La composición del rostro de la persona es hecha por la descripcion 
verbal de la victima o de los testigos. 

Estas caracteristicas fisicas y faciales recordadas, son arregladas formando 
un retrato hablado basico, des pues el parecido bas1co es com p tetado y 'Vlsto por la 



victima o Jos testigos, que generalmenle astan mas capacitados para recordar 
adiclonaJes. 

DACTILOSCOPIA: Es el estudio slstemauzado, que sirve para Identificar a 
las personas por medio de los dibujos que, presentan las yemas de los dedos de 
las manos; y esta se basa prtncipalmente, en la perennidad, inmutabihdad, 
varlabiUdad y cJaslficabllidad. Contiene también, elementos que forman un patrón 
digital, que son pupilas, crestas, surcos y poros~ 

SISTEMA MOllODACTILAR: Indudablemente, existe la necesidad de que 
los Departamentos de Policla, organicen un sistema que permtta obtener la 
captura e idenflf•caclón de un delincuente que comete algún Jlfctto Y que solo 
deja, en el Jugar de los hechos, una o dos huellas digitales, que 1mposibiJrtan su 
Identificación en los archivos dactiloscópicos, ya que estos. son mediante los diez 
dedos de las manos. Este sistema, concretamente opera con una sola impresión 
digital para su Identificación. 

PELMATOSCOPIA O SISTEMA PLANTAR: Las huellas o impresiones de 
Jas plantas de los ples que pudler•n encon1rarse en el lugar de un hecho 
dellctuoso. son en extremo escasas. ya que hoy en dla la mayor parte de las 
personas utlUzan zapatos para no caminar descalzos Asl es que este punto esta 
concentrado Unicamente en la identrficac16n del recien nacido, para fiJar desde su .• 
tierna edad su jdentidad. Esto se practica con mucho exao en algunos Hospi1ale.s 
de Maternidad para evnar 1amemables confusiones. 

POROSCOPIA: Los poros u ortflc1os de las glandulas sudortparas. dejan un 
gran numero de ellos en las huellas papUeres, en forma de puntitos blancos, que 
siguen el trazado de las crestas. Estas manchitas o poros, presentan las mismas 
cualidades que fa huella papilar, considerada en su conjunto, siendo Inmutables. 
perennes, variables y clasrficabtes de acuerdo a su tamano y forma. 

Al poseer las mencionadas caracterfs1Jcas. Jos orfficfos sudorlparos. 
constituyen un signo de Identidad de primer orden e" la práctica la Poroscopfa, 
permite utilizar fragmentos de hueJlas, de solo unos millmatros cuadrados de 
extensión. Este sistema, es eficaz cuando se tiene al sospecho y se puede 
comparar. 

53 



SISTEMA PALMAR: Este sistema, cons1s1e en la 1oent1frcac1on oe tas 
palmas de las manos papilares, crestas, poros y surcos, cuyo estudio es 1an 
antiguo, como el de los dibujos digitales. 

Este sistema, fue ideado bajo la necesidad de encontrar al culpable de un 
robo, en el cual, solamente dejaba huella de las palmas de las manos, existen hoy 
en dla, otros sistemas derrvados de este, pero en nuestro pals debido al poco 
Impulso y rana de Interés en su estudio y aplicaclOn, no Jo hay, aunque serta de 
mucha ayuda en la lnvestJgacJOn judtciaf En la actuaUdad. en México sólo se 
emplea Para realcar perrta1e:. con :.ospecho:.os pero sin un método fiJO. 

SISTEMA ODONTOLC)GICO: Este sistema, consiste en coleccionar y 
clastficar las Impresiones de los sistemas dentarios de los crlmmales, pare Juego 
compararlos con Jos nuevos detenidos. 

La odontoJogia forense, ofrece los recursos c1entlficos necesarios para Ja 
identificación humana en accidentes y siniestros. asl mismo. au11:iha a otras 
c1enc1as forenses de manera practica y obJetrva, para 1a determrnac1on del sexo, fa 
edad y la raza de Jos restos, su1etos a rnvest1gac1on. La especre, la raza, el sexo, 
la taJla, la edad, los h4ibltos fndhrlduates y muchas veces las ocupaciones, Jo 
mismo que los amecedentes patológicos. se graban en el aparato dentario, as( el 
conjunto de caracteres rlsicos de las piezas dentarias, basta para distinguir a un 
individao, incluso después de la muerte, en virtud de aue estos elementos resisten 
Ja putrefacción y de manera relativa al ruego, dependiendo de los graoos 
centlgrados del mismo. 

SISTEMA CRANEOGRAFICO DE ANFOSSO: Este sistema, se basa en 
los craneogramas, o sea, los perfiles craneales. Estos peñ1les se hacen con un 
•pararo llamado craneografo 

SISTEMA DE IOENTIFICACION VISUAL: Este moderno sistema 
idenlificado, constituye una eficaz y practica ayuda en la 1dentd1cac16n y captura 
de sospechosos; el sistema consiste, en hacer un boceto del sospechoso como 
es descrho por la victima o los testigos. La composlclon del rostro de ta persona. 
es hecha por la descrlpciOn verbal de la victima o de los testigos. 

Estas caracterlsticas flsicas y faciales recordadas son arregladas 
formando un retrato hablado béslco, después el parecido bésico es completado y 
\11910 por ta victima o Jos tesligos, que· generalmenre están más capacitados para 
recordar adicionales. 



METODO DE SUPERPOSICION FOTOGRAFICO: Consrs1e. en la 
utilizaciOn de miles de retratos de caras, para estructurar el sistema analizado, 
comparando o claslflcandotos y den como resunado, el que una serle de 
componentes, pueden ser utilizados para reproducir una comblnaclon correcta del 
sujeto buscado. 

FOTOGRAFIA: Es la dlscipllna, en la que se apoyan las act1v:idades en 
general de ldentlficaclon, fijando evidencias y elementos en las lnvesllgaclones de 
campo y de laboratorio. En tales ctrcunstanclas, frecuentemente se Imprimen 
fotogrefias de los escenarios, de los cuerpos. de las estructuras o muebles 
VIOientados y de las ev1denc1as asoc1atrvas y sus caracterlst1cas, con ObJ•to de 
auxUlar las observaciones de ldenttficaclOn y estudios de comparacion. en los 
casos concretos, las que se acampanan como complementos ldoneos, en los 
Informes, peritajes y diligencies ministeriales y judiciales de cerécter crlminallst1co. 

En un principio, la fotografla se utilizo en blanco y negro, temendo gran 
importancia en la Investigación criminallst1ca, actualmente, se cuenta con la 
fotografla a color, no obs1an1e que en algunos es1ud1os, se: requiera 
necesariamente la utit1zac10n de la fotografía blanco y negro, como es el caso de 
la Grafoscopla, que permite un me1or estudio 

Es Indiscutible, el importante apoyo técnico-cientlfico que brinda la 
fotografia forense a la investigación de los delrtos. La fotograf1a a colores, es una 
excelente auxiliar en Ja investigación Cnmmalist1ca, ya qu~ es un medio 
conftmble, 0111, nl!llpldo, exacto y encaz. que permtte una representación total y 
adecuada de la realidad, destacando ev1de.nclas flsicas que pasan desapercibidas 
en la fotografla en blanco y negro_!"i: 

B). VALORACION DE LA PRUEBA PERICIAL 
EN EL PROCESO PENAL 

•La valoración de las pruebas. es un acto procedimental, caracterizado por 
un análisis conjunto de todo lo aportado a la investigación".s..:: 

Rivero Silva, al respecto dice: ..... e/ valor de Ja pruebe e.s Ja cantidad de 
verdad que posee lo que .se le concede a un med10 probator10. en otras palabras. 

n CFR. AGUil...AR RUIZ. M.urucl Osca:-. •vacn,; d,.. !21 froc1.I['uboª Grni;ra! ór Jl..lSt.!aíl -1-1 Dnr.nt~ 
Fedeni~. Afio Sepmdo. Numere ":.3,J-nmens E.pe:: a M'll!XJco 1~ Ot!JUllC e~ 15-"S"": Pa~ J.:-16 
3~ cot.n.: SAHCHE.Z. Guille~. ot.. Cit.. Pag.. 3;, 7 



Ja JáonelCJacl que tiene kil prueba para //levar el orgsno JUT1SdJcc1ons1 el ob18TO ae 1a 
prueba ... SMI 

El Ideal en materia de prueba, seria que se produ:::ca la certe=a. Jo que no 
es fácil aún cuando el juez se pone en contacto directo con et objeto de prueba. 
puesto que la deficiencia de tos sentidos o el hecho de preparacion, puede 
Uevarlo a una equivocada representaciOn de Jos hechos. 

Este riesgo aumenta cuando tiene que valerse de 1nrermed1arios lan falibles 
como testigos o peritos. 

Ahora bien, en el recurso de la evoluclOn procesal, seran adoptado tres 
sistemas de valoracion de la prueba: 

Sistema de ta prueba Jegal o tasado; 
Sístema de la libre aprec1ac10n ele la prueba, y, 
Sistema mixto. 

• ... El srstema de la prueba tasada es aquel en que la convtcc1on del JUe::: no 
se forma espontaneamenle por fa aprec1ac1on de lo practicado en el proceso, sino 
que su eficacia depende la eslimaciOn que Ja ley nace previamenle de cada uno 
de tos medios que Integran el derecho probatorio" ~.t· 

El sistema de Ja libre aprecrac10n de Ja prueba, es aquel en que la 
conv1cc1on deljue::, no esta lrgada en un crtterto legal preestablecido, formanaose, 
por tanro, respecro a la eficacia de le misma, segun su valoracion personal srn 
traba alguna de carácter positivo 

•e1 sistema, mixro admite la libre apreciacion en cuanro afecla a unas 
pruebas (Ja tesllmonial, Ja pericial), y hga Ja convicción del jue= por lo que respecta 
a otras ... ". 5i5 

De tal forma que, Jos 3 diVersos sistemas legales de apreciación de la 
prueba, llevan al conocimiento de una verdad formal o marerJaJ, segun que ta ley 
deja el juez espontaneidad, para formar su convlcclOn o le precisa reglas més o 
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menos rlgicas, Que 10 obligan a tener por cieno to oamostrado con pruebas 
determmadas. 

De acuerdo con to dispuesto por los articules 254. del Código de 
Procedimientos Penales del Distrito Federal "'i 288 del COdigo de Procedimientos 
Penales Federal, el valor de la pericia, queda a la libre aprectacion del jue::. La 
Ubre convwcción otorgada por el jue::::, no autoriza a este hacer la valoracion a su 
capricho, stno que tiene la obligación de razonarlo y mo11varlo, como lo sel'\ala el 
articulo 290 del COdlgo de Procedimientos Penates Federal 

En efecto, el jue= otorgara mayor o menor o hasta ninguna fuer=a legal 
probatoria al dictamen, dependiendo de la actuacton de los pernos, at momento de 
aplicar tes operaciones o expenmen1os que su ciencia les sugiera 

Para llevar a cabo la apreciacion valoratoria el jue= empleará 

1 - Su preparac1on 1ntelectual, es decir. los conoc1m1entos 1urld1cos, 
ps1colog1co~. sociológicos. et e .. que posee 

2.· Las llamadas •Maximo de la experiencia"' ensel"lan:-a o 
procedentes de la vida cotldta na 

3.- El conoc1m1ento de los hec.hos notorios.51 

En cuanto a los perttos estos deben reunir' 

Le capacidad abstracta y concreta (experiencia idoneidad lmparcieltdad 
honestidad, ele.). 

•El juez valorará la forma en que han procedido los peritos, analizando las 
operaciones y experimentos que hayan efectuado, asl como las consideraciones. 
en que fundamentan sus conclusiones. apreciando si las conclustones ofrecen 
congruencia con las premisas y consideraciones• .!Je 
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11EI 1ue=, al exponer su ra=onam1ento o motivos para valorar la prueba, 
puede llegar a un razonamiento arbitrario, equivocado o ilegal, que las partes 
pueden 1mpugnar•_s. 

La necesidad del peritaje procesal. aparece ·siempre que para el examen 
de personas, hechos u objetos se necesrtan conocimientos espec1ales•.s.: 

"El perna¡e procesal, no entrega al Jue:: el conocimiento de determinadas 
personas, hechos u ob1etos, lo que verdaderamente proporciona. 5on los medios 
con los cuates es posible obtener. el interpretar el dato buscado".~· 

Resumiendo, puedo decir, que los conceptos ya sel'\alados, solamente 
aluden a la preparac1on tecnica o c1entlfica, que debe poseer el perito, sin 
contemplar en ningún momento la E1pepenc;1a que tambien deoe reunir. ya que 
s1 consideramos que al perrto se le va a cuestionar, respecto a hechos que se dan 
en la vida cotidiana, lógico es, que debe tener un mlnimo de exper1enc1a que 
aunado a su preparac1on, to hagan una persona 1donea para intervenir con el 
cartscter de "perrto .. 

Por otro lado. queda claro, que compete solo al jue=. realizar el 
razonamiento tóglco de los resunados de la prueba pencial, ya que el pertto 
Un1cam<ente expone de manera tecnica o c1entlf1ca. los hechos que se le someten 
a su juicio, quedando a cargo del órgano 1ur1sd1cc1onal su interpretacion en la 
búsqueda de la verdad. 

Cabe mencionar. que la va1orac1on de la prueba, conduce de la certe:::a a la 
duda. En cuanto a la cene::a, permne al 1ue:: definir ta pretens1on punitiva estatal y 
hacer factibles los aspectos posn1vos del delito o bien negativos y. trente e los 
primeros, se aplica la pena y en los segundos ia absoluciOn Ahora, hablar de la 
duda es un verdadero problema. pues la legalidad. caracterlsttca del 
procedimiento penal, es que el organo JUT1sd1cc1onal, esta obligado totalmente a 
resotver todo asumo sometido a su conoc1m1enlo. No se 1usllf1ca lo contrario ante 
la obscuridad de la ley, lagunas, fana de prueba, pruebas defectuosas o efecto 
dudoso de la misma. En la préct\ca trente a lo Incierto se declara la lnocenc,2 e: 
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"'Por ouo lado. es necesario retenrnos soore la carga ae 1a prueba. la cual 
se refiere a la determinac1on de la persona obligada a aportar pruebas, pero en 
materia penal no elCiste, toda vez que nadie esté obligada a apenar pruebas para 
acreditar cienos hechos y si, todos estén obligados e ayudar al esclarecimiento de 
la verdad hist6nca.1!::· 

1. TESIS JURISPRUDENCIALES SOBRE EL VALOR PROBATORIO. 

Los tribunales pueden conceder valor probatorro pleno a tos dlclémenes 
tecmcos. 

Sexta Epoca. Segunda parte. Vol. LVII. pég 54 .A.O. 7408161.- Maximo 
Soberanes Ramón. Unanimidad de 4 votos 

Dentro del amplio arbHrio que la ley y la jur1spruoenc1a reconocen a ta 
autoridad judicial para justipreciar tos dictámenes periciales, el juzgador puede 
negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, 
eligiendo entre los emtt1dos en forma legal o aceptando o desechando, el único o 
tos vanos que se hubieran resentido segun la 1done1dad Jurld1ca que fundada 
razonadamente determine respeclo de unos y otros. 

Se:.:ta Epoca, Segunda parte. Vol. X.. A.O 1428/52. Candelarlo Garc1a 
unanimidad de 4 votos. Vol. XL. Pág. 64. A.O. 4940160. Aurelio Fena Pere=. 
Unanimidad de 4 votos Vol. XLIV. Pag. 92 A.D. 491/60 Manuel Arana Fernánde= 
Unanimidad de "" volos. Vol. XLVI, Pag. 27. A.D. 4536/60. Gustavo Cobos 
Camacho y Coags. Unan1m1dad de 4 votos. Vol. LJJJ. Pag. 54.-A.D. 3749161. Juan 
Archundle Cermona. 5 votos. 

El Jue= na1ural puede aceptar o recha=ar el contenido de una prueba tecmca 
como es la per1c1al, y si el Dictamen emrt1do esta acorce a la real1dael de los 
acontecimientos y corroborado con les demes constencles de eU1os y es preciso, 
concluyenle y ajustado a Ja lógica, la circunstancia de que quienes lo suscriben 
sean perttos de la Procuradurla General de Justicia del Distrito y Territorios 
Federales, no solamente no afecta su vahde= . .smo que V1ene a establecer la 
idoneidad de los pernos y la buena fe que debe presumrrse en ta 1nstnuc1on en que 
presten sus servicios, en el dlclamen por ellos suscrito 

Séptima Epoca. Segunda parte. Vol XVI. Pég. 45 A.O. 497n4.Jorge Baron 
Mejla 5 votos. 

Las opiniones de los peritos no deben prevalecer sobre el criterio del 
.Juzgador, porque como lo establece el articulo 162 del Código de Procedimientos 
Penales para el Distrtto Federal, la autoridad Judicial procedera con lntervenclOn 



de pernos cuando se trate oe conoc1mtentos especiales. sm per1uic10 de que ef 
juzgador goce de Ja más ampha hbertad para cahficar Ja fuerza probatona aeJ 
Dictamen. 

Sexta Epoca, 9egunda pane 
Vol. X.XI.X. Pag. 51.A.D. 5568/59 . .Jorge Madrid Garcla. 5 volos 

El juez disfruta de Ja más amplia facultad para valorar los dictamenes. 
incJuso los de carácter cientlfico, y si bien es verdad que las partes tiene derecho a 
designar et suyo, cuando no lo hacen y no objetan ouran1e el proceso el dictamen 
del perno oficial, tácdamenre se han conformado con él 

Sexta época, segunda pare 
Vol. XXXVIII, pág. 76. A.O. 1102160. Epigmenio Sala::ar Estrada. 
Unanimidad de 4 votos 

Los D1ctamenes periciales, constituyen elementos orientadores del arbitrio 
judtctal, pero el Juzgador. tiene facuttades para interpretarlos y aun para apar1arse 
de ellos s1 adV1erte una franca contradrccron con las demás constancias 
procesales 

No es vtolatoria de garantlas, Ja sentencia que condena a un acusado a 
pesar de existir en su favor dos perttactones, sf las mismas no se encuentran 
debidamente runaadas, y si de los demás elementos de convrccion se desprende 
de manera fehaciente, ta culpabilidad del acusado. 

Amparo Olrec1o 5168/59.- Amador Sanche= Olmedo. Resueno el 1 ae 
febrero de 1960, por unanimidad de 4 voros. Ponenie Sr. Mero. CháYes Sánche~ 
Srlo. 1• sala. BoJerln 1960. Pég. 111•, hubiera stdo favorable a los Jntereses del 
reo, tanto el jue;::: deJ conocimiento como el tríbunaf cie alzada no es1án obhgados a 
someterse a la opimon sustentada e lal dictamen. ya que el jue:: natural es el más 
atta de Jos sujetos procesales y siendo perito en derecno_ está en poslbílidad de 
acuerdo con Ja ley de discermr a tas pruebas analizadas el valor demosrratwo que 
Jes corresponda, conservando su independencra de crl1erlo aJ valorarlas. 

Aunque después. de haber celebrado la jun1a de perJtos, la opJnJon el perito 
tercero en discordia hubiera sido favorable a los Intereses del reo. tanto el JUe= del 
conoclm iento como el tribunal de alzada no estan obligados a someterse a la 
opimOn sustentada en tal dictamen, ya que el juez natural es la mas atta de los 
sujetos procesales y siendo perllo en derecho, está en posibilidad de acuerdo con 
la ley de discernir a las pruebas anau=adas el valor demostrativo que le 
corresponda, conservando su inciependencla de crrterio af valorarlas. 

SeJcta Epoca. Segunda Parte. VOL XVI Pag. 207, A.O 6514/57. Agustm 
Ramirez Romero. Unanimídad <Se 4 votos 



C). INTERPRETACIÓN DEL CONTENIDO DEL 
ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL FEDERAL. 

Concretamente, interesa analizar la Fracc1on V del Art. 20 de la 
Constttuci6n Federal y que a la letra nos dice: 

A~ 20. En todo proceso del orden penal tendrá el 1ncu1pac:Jo la.s siguientes 
garantlas. 

V. se recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca. 
concediéndose el tiempo que la ley estima nece.:1ario si efecto .Y suxi/1anc:Jose para 
obtener Ja comparecencia de IBs pen1onss cuyo testunon10 .solicite -s1empre que 
.se encuentren en el Jugar del proceso. 

Al respeclo, se debe descubrir la verdad sobre el hecho, sobre el autor o 
incluslve sobre la víctima. utilizando los medios de prueba autori=ados y 
aceptados para la persecuc1on del delrto. 

Por 10 que respecta a las pruebas testimoniales, se reciben con ta nnalldad 
de que puedan declarar en su favor y, Alcalá Zamora, clasi'frca a estos testigos en·
dos amplios criterios: 

1.- Por ra=on del nexo del testigo con el hecho. 

2.- Por la funciOn que desempel"'la.15-<1 

De acuerdo con el criterio enunciado en primer lugar, el testigo puede ser 
directo o indirecto, el directo es también llamado de vista y se de cuando ha tenido 
conocimiento Inmediato del hecho y, es Indirecto. de referencia: de oldas es 
cuando su conocimiento del hecho proviene de inrormaciones proporcionadas por 
otras personas. La Suprema Corte, concede mayor crédito al directo, sm 
embargo, no rechaza en deflnhlva al testigo Indirecto o de o(das, cuya declaracion 
debe analizar cuidadosamente el jue=. 
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Se recib1ran los lest1gos y damas pruebas que ofrezca, pero estarar. 
supeditadas al recib1m1enlo de pruebas que ofrezca, todo esto a cond1c1on en que 
se hallen de acuerdo a las formalidades del anlculo 14 constttucional 

Es importante que se respete la juricJdad emanada del arUcvlculo 14 
constnucional. para que se respete el sistema procesal penal mexicano por lo que 
se recibtrán todas las pruebas que se hayan conforme a la ley procesal y se 
rechazarán los ofrecim lentos probatorios que sean contrarios a Derecho 

Las pruebas periciales de fundamental 1mportanc1a, no solo son Ulites a tos 
órganos investigador y 1unsd1cc1onal, sino que lambtén auxilia a la pohcia JUd1c1al 
para normar mejor su juicio en el caso concreto donde intervenga. mostrando 
útiles decisiones en la 1mpar11c1on de just1c1a 

Por lo que la Fracción V del articulo 20 constitucional. no determina que la 
prueba debe recibirse en todo tiempo y a voluntad del Imputado, srno que en el 
tiempo que la ley respectiva conceda al efecto Por lo que da como consecuencia 
que, en nuestro sistema procesal, la constUuc1on federal únicamente da bases 
generales que las leyes secundarias se supeditaran a su apl1cac1on 'Y 
complementación 

~). CRITERIOS DE LA SUPREMA CORTE DE 
.JUSTICIA DE LA NACION SOBRE EL 
ARTICULO 20 DE LA CONSTITUCION FEDERAL. 

La Fracc1on V del ar11culo 20 const1tuc1onal, no determma. en manera 
alguna que ta prueba deba recibirse en todo tiempo y e voluntad del quejoso, sino 
en el tiempo que la ley respectiva conceda al efecto 

Quinta época: Tomo X.. P. 917, Rodrigue= Verdin Salvador 
Tomo XXIII, P. 190, Mart1n Franco L. 
Tomo X.XV, P. 2180, Doranles Crpnano. 
Tomo XXVII, P. 2593, vazquez Mauricio 
Tomo XXIX, P. 1764, lnojosa Jesús M 

La garantla consignada en la tracción V del ar1fculo constnucional, se 
refiriere e les pruebes que det>erén recibirse el acusado en todo juicio del orden 
crlmlnal, es decir, ante e~ jue~ que conozca de él y si un acusado promueve 
pru•bas ante et Agente del Ministerio Público, cuando este funcionario practica la 
investigación preVJa, y nada acuerda sot>re su recepc1on, esta omisíon no 



per1ud1ca al acusado, porque este tiene aerecho a 1ns1st1r en su pet1c1on ante el 
JUB:? para que reciba tales pruebas y, por Jo tanto, no puede decirse que dicha 
omisión lo deje sin defensa durante el proceso. 

Tomo XXXVII, P 1078, Amparo Penal Olreclo 
12199.32, Muf'\o::, Federico, 23 de rebrero de 1933, 
Unanimidad de cuatro votos. 

Es Uegal rechazarlas por no haber ido relacionadas con los puntos 
cuestionados El artlculo 291 del COdlgo de Procedimientos Clvtles del Distrito 
Federal previene que las pruebas deben ser ofrecidas relactonandolas con cada 
uno de Jos puntos controvertidos, mas ninguna d1&pos1c1ón del propio código 
establece como sanclOn que la prueba sea rechazada. cuando las partes al 
formular su ofrecimiento en esa om1slon 

Amparo Directo Numero 3032·55 Benigno Damien, 
Resueno por unanimidad de 4 votos el 4 de octubre de 1956 

El derecho que al acusado concede el articulo 20 Consthuclonal Fraccion V, 
de ofrecer y recibir pruebas en su defensa, implica el de que la totalidad de eJla se 
tomen en cuenta y sean valoradas en la sentencia oe donde se infiere que s1 el 
tribunal responsable omrtro comuderar las pruebas que encomendó recibir a su 
inrertor, misma que consta fehacientemente que fueron desanogadas y remtt1das 
al cttado tribunal aunque no corren agregadas al toca respectivo. deDe concederse 
la protección constttuclonal para efectos que cons1st1rén en que se pronuncie 
nueva sentencia, en ta cual saan tomadas en cuenla las referidas pruebas que se 
agregan pre\liamente al toca. 

Amparo Directo Número 6048-46 Quejoso J. Jesús Hernénde= Zamudio 
Fallado el 10 de julio de 1957 por unanimidad de 5 votos Pte. Mtro. Franco 
Sod1. Srto. Lic. juvenal G onzélez Gns 

SI el juzgador omite estimar las pruebas allegadas por una de las partes. tal 
hecho Importa una violación a los arttculos 14 y 16 consthuc1ona1es y por ello 
procede conceder la protección federal, a tin de que al dictarse nu~va sentencia, 
se tomen en consideración las pruebas que no fueron estimadas. 

Tomo XX, Berberl Carttlne F. A., P. 469 
Tomo XXI. Harman jurt, Carlos. del 28 de oc1ubre de 1927 (Archivada). 
Tomo XXII, Sóforo, Emilio, P. 857 
Tomo XXIJI, Campero Vda. de Blanco Engracia, P.462., Vallecillo, 
Fructuoso, P. 670. 

Aunque una autoridad para valorar el alcance de una prueba una vez 
recibida, no las tiene, fundiindose en perjuicios sobre su eficacia, para abstenerce 



de recibirla, acro Que cons111uye una v101acron oe proceo1m1emo. que pnva a¡ 
quejoso de defensa y, por lo mismo. ameríta la concesron del amparo que con1ra 
taf acto se pida 

Tomo XLVI, Companla de Seguros Ass1cu::a::1oni General de Trleste e 
Venex1a. S.A. P. 5025 
Tomo XLVII. Cia. de Seguros UnlOn de Parls. P. 746. 
Tomo XLVIII, C1a, de Seguros •Guard1an Assurance Co. Lrmrted·. P. 599. 
Tomo XLI.X, •The Sea Jnsurance Co. Ltd •P. 1062 .. 
Cia. de Seguro Harford Flre lnsurance Company, P 2440 

Cuando se dlflere la vista en un proceso se renuevan en cierta forma. el 
Derecho de la parte para promover pruet>as, ya que, por la circunstancia de que 
hay une nueva snueclon el proced1m1enro se encuenlra colocado en cond1c1ones 
idénticas a las que e:ustian m 1entras es.laba en vigor Ja anterior clfac1ón. y por 
tanto. Ja d1sposicion del Código de Procedimientos Penales del D1strrto debe 
Interpretarse en el sentido de que el termino que fija. se contara a part1r de cada 
una de las citaciones para la Vista. y no solo a partir de la pnmera 

Quinta época, Tomo XXX. P 1709 AJqu1slre,Emllio 

Independientemente de que el juzgador considere de que debe o no 
examinar las pruebas, ofrecidas. porque no tengan relación con el negocio no 
puede rechazarlas, ya que la fracc1on V del articulo 20 consttlucronal es clara en 
cuanto a la recepción de pruebas, pues la Un1ca condicion que ser.ala es que los 
testJgos se encuentren en el lugar del proceso 

Sll!ptima epoca. Segunda Parte: Vol. 62. P. 24 
A.O. 4466·73 Francisco Vlllarreal Figueroa Mayona de 3 volos 

E). ANALISIS DEL ARTICULO 135 DEL COOIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

Al'flculo ~35: 

La AdmJ.alón de Prueba es la etapa del procedimiento en el que van & 
aceplllr Jodas /as prueba& q~ ae ofrezcan.. &/empre y cuando no aean con,,.,,_• Def'9Cho. 



Por Jo que se estabJecen 3 crrterJos. 

Los que se refieren al medio en si; 
Los que tienen que ver con su producción; y, 
Los que se relacionan con el hecho en particular a investigar. 

Para determinar la il1c1tud de los medios de prueba en s1, se derrvan de no 
tener validez c1entmca reconocida, y que atentan contra la moral. la libertad o la 
dignidad de las personas. de no estar autorizadas por la ley o bien fas pruebas 
Impertinentes e inidoneas, las pnmeras por no existir ninguna relaclon lógica o 
jUrldice entre el meato y el hecho ae probar y las segundes porque el medio no es 
Util para demostrar ef hecho con que se relaciona o bren porque Ja propia ley no 
permrte probar con ese medio el crtado hecho. 

Por Jo que respecta al trámite de su prooucclón son consideradas a 
aquellas pruebas que no se su1etan al procedrm1enro para su desanogo, es decir 
aquellas que se apartan de la forma y procedrm1ento determinado para ~u 
ofrecimiento y oesahogo 

En relación ar hecho panicular a 1nvesllgar: se ref1ert: a todas aquellas 
pruebas que son ajenas y como consecuencia, no tienen ningun sentido para el 
proceso, o ademas que no tiene ninguna relacion con la controversia en el 
proceso. 

Enlencemos como Adm1s1ón Probatoria ... al conJumo de actos procesafe~ 
por fos cuales el orgeno Jurisd1ccional otorga e eprobaclon para que una prueba 
determinada y propuesta por una de las partes, sea considerada como medio de 
convlcclon en el proceso. resolviendo agregarla o practicarla segun el caso".!;-

La facuttad de admisión de prueba, no pertenece a todos los sujeros 
procesales que estén etnorrzados para proponerla, sino que corresponde s1emprr 
al juez y excepcionalmente al Ministerio Público. 

La Admisión de las pruebas, puede presentarse a lo largo de todo el 
procedimiento penal, desde el momenlo Inicial hasta la fase última, esto es, hasra 

6~ 01..A.:!. DE I..EüN', M.ilr""C'c- Anr:c-n1c- "'C'ód1s«• Fll!'"dt9ri'll d.- ; ..... f"V'.",..-=!1~1!"t'J~.v ¡..,.r.ill<!'"tl 1.:'t:"rr11•'"•1ta~,-" E.=1t.C""""':? 
Pcrrua. 3.A MeYJCo lSiSS. !Jc.;unda Eci1clo:r: •. 



la e1ecuc1on. "En este caso, el prmc1p10 de la lloertad oe tos medios de prueoa se 
manifiesta en el senl1do de que todo órgano del Estado que en el proced1mie nto se 
encuentre Investido de la facunad de instrucción y de mvest1gac1on, puede ordenar 
que se lleve a cabo una pruebe perJclal. salvo les prohibiciones y hmltecJones que 
consagra la ley". 6r5 

Al hablar de Admisión de Pruebas, se trata de los actos y tramites prevtos 
en que se decide o no Incorporar una prueba a la Instancia. 

Si las pruebas son materia importante del proceso e infiuyen de manera 
decisiva sobre los resunados del mismo, son los jueces a quienes compete decidir 
sobre su adm islon Resurta claro que las objeciones soore la admlslbllidad 
probatoria que las partes puede argumentar, algunas veces derivan de les mismas 
dispos;c1ones de la ley adjetiva, en s.u defecto, de la doctrina procesal y de la 
Jurisprudencia que tengan relación con las condiciones de procedencia que se 
deben observar, pare admitir una prueba. Sm duda alguna, condicionado a que se 
proceda con probidad y honestidad, conVJene para el Juez esta colaboraclon de las 
partes, porque es pueslo sobreaViso acerca de los mconvenlenles que pudieran 
existir en la adm1sion de la prueba 

Concretamente, no se admttlrán las pruebas contrarias a derecho. las que 
no tengan relaclon con los hechos del proceso o no sean idoneas para esclarecer 
los sucesos controvertrdos. 

Por lo que la prueba, es el fundamento y el objeto mismo del proceso, no 
solo justifica y explica la existencia de este, sino que el proceso un1camente existe 
para desahogar la prueba, siendo la prueba, la parte nuclear del enJu1c1am1enlo 
cnm1na1, se aeoe delerminar los requ1snos y hmrtes al orrec1m1ento y oesanogo de 
esta ya que de no hacerlo esl en vez de ser un instrumen10 ordenado pare la 
justicia serla un medio de opresion para la sociedad 

Por lo que lada prueba que no reUna las formalidades esenciales en el 
proceso, trae como consecuencia la 1mposlbllidad de ser admitidas, es decir, el 
lncumpllmlento de las necesariamente el desechamlento de tas mismas 

La Admisión y la practica de tas pruebas se ajustaran a los requisitos o 
procedimientos legalmente establecidas con ello se establece como sanción 
procesal que la prueba sea recnazada cuando las partes al formular su 
ofrecimiento Incurren en alguna om 1slon o contravención a los precllados 
requlsHos legales. 



CAPITULO lll 
EL ESTUDIO MICROSCOPICO DEL PE.LO 



A). CONCEPTO DE ESTUDIO MICROSCOPICO DEL PELO 

E l pelo, par11cu1armeme el humano, suele ser con gran fretuenc1a un 
testigo mudo de los hechos en un probable acto delictivo 

Su estudio cnmanalisl1co es de valiosa ut1l1dad, ya que gracias a este. 
podremos determinar s1 estos elementos pilosos, penenecen al genero humane, o 
st proVJenen de algún animal, estabtecer la mecénica de los hechos y en algunos 
casos llegar a 1denttficar a el o los su1e1os que in1ervin1eron en un probable hecho 
delictivo 

Son tan vanables las caracter1st1cas de ldenHficaclon que una sola persona 
presenta, que dtrlctlmerne se repettra.n en otra 

Uno de los problemas principales de la crimmalist1ca. es i<lentJf1car a los 
sujetos que participaron en un probable hecho del1ctuoso, las tecmcas 
tradicionales en identif1ceclon, han sido los nombres de los sujetos y sus rasgos 
fisonómtcos, sm embargo, dentro del ambi1o cr1m1nalist1co, estos me1odos son 
inoperantes ya que. es comUn que el dehncuente cambie su nombre o anere sus 
rasgos risicos, permrtiéndole burlar la acción de la JUSt1c1a, por lo tanto ha sido 
necesario implementar otros métodos de ldentif&cacl6n mas sot1st1cados o dif1c11es 
de burlar, como son: la fotogrefia, la dactiloscopia, el estudio del código genético. 
la odontologia legal y porque no, el estudio m1croscOp1co del pe10. 

El método de ldentlficaclon de un sujeto. a través del estudio 
mlcrocomparativo del pelo, propone la Identificación de una persona a través de 
estudiar las caracterlsl1cas morfológica!. de los elementos pilosos, siendo tan 
variables las caraclerlsticas de identificacion que una sola persona presenta, que 
dlflcilmente se repetirén en otra. el estudio microscópico del pelo, sera un sistema 
mas de Identificación. 



A continuación daré el concepro del estudio Microscopico del pelo. 

Es una prueba pericial, la cual nos permite Identificar a un Individuo a través 
de realizar una confronta de las caracterfsricas morfológicas del pelo, estudiadas a 
través del Mlcroscóp1co OpUco de comparacion. 

Tambien se define como. "la prueba pericial que nos permile a traVés de la 
realJzacJ6n de un esrud10 morfoJógico comparativo, de los pelos problemas, contra 
los pelos de orige.ra conocido, conocer la Identidad del sujeto af cual penenecen los 
pelos problema• .E' 

B). ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA ELABORACION 
DEL DICTAMEN. "EL ESTUDIO MICROSCOPICO DEL 
PELO". 

Todo el frabajo que se reaOza, no tJene ningún objetivo, si éste no es 
pJasmado por escrno en un documento, al cual ofJcialmenre se le conoce como 
DICTAMEN. 

El dictamen, debe comprender las partes que a continuación se describen: 

JNTRODUCCJON. En ésta, se seflalan a Ja Autoridad que es Ja encargada 
de ver el caso. El numero de la Averiguación Previa a la que está sujelo dicho 
estudio y, los Generales de las personas que rinden el DICTAMEN. 

Ot!SJETIVO OEL ESTUDIO. El objetivo del estudio, está 0'1ctado por la 
Autor;dac1 Judicial, que solicita la intervención; este siempre estaré en 
concordancia con Jos Intereses particulares de dicha Indagatoria y, podrán ser tan 
variados, como es el caso en que, solamente se solicite se determine si el 
elemento piloso es de origen animal; si este es de origen humano; a que regrón 
del cuerpo pertenece o hace cuanto tiempo fue cor1ado; por cnar algunos 
ejemplos. 
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MATERIAL. En es1e apanaao se nace una breve descnpc1on del material 
que fue sometido al estudio MICROCOMPARA TIVO DEL PELO. es importante 
senalar cual fue el lugar en donde fueron encontrados los PELOS PROBLEMA 
en el lugar de los hechos, ya que en Case a estos dalos en ocasiones sera posible 
realizar la ReconstrucciOn de los hecho~. 

METODOS. Dentro de este apenado, se hace menclon de todas y cada una 
de las técrncas empleadas, durante la reahzac10n de dicho Dictamen .. 

RESULTA DOS. En esta pan e, se consignan las carac1erlst1cas 
morfolOgicas, tanto de los PELOS PROBLEMA, como de los PELOS TESTIGO. 
para lo cual, se debera auxiliar de tablas, que se deben describir y se deben 
ilustrar en un ANEXO correspondiente. Es útil acompa.--ar a estas descripc1ones, 
con imágenes fotograr1cas., tomadas en peliculas de color. con la ayuda de una 
camara Integrada ar microscopio 

CONCLUSIONES. Esta es la parte medular del Dictamen, y.a que las 
CONCLUSIONES, serviran al lmpart1dor de Justicia, para que este norme su 
crherlo 

Es importante mencionar, que el dictaminador deoera s1em pre Apegarse a 
la ver..dad H1storica de los hechos, recordando que, como perrlo. JAMAS 
CASTIGARA A UN CULPABLE, NI DEFENDERA A UN INOCENTE lan sólc se 
aportaran los elementos necesarios para que el crea lo mas procedente 

Las conclus1ones, se em1t1ran, de acuerdo a la 1mportanc1a de las mismas, 
es decir, s1 el pelo problema es ae origen humano o es de origen animal 

S1 et elemento piloso es de origen animal. a menos cie que ta Autoridad 
.Judicial competente nos sohcrte lo contrario, este ya no se estudiara mas 

St el elemento piloso es de origen humano, se determinara a que reg1on del 
cuerpo pertenece, es decir, sr per1enece a ta región de la cabeza, a la región del 
pubis o a una region diferente a las ya mencionadas 1cejas, bigote. barba, 
pestanas o del resto del cuerpo). 

Si el elemento piloso es de origen humano y, de contar con elemento~ 
pilosos de Testigos conocidos. se determinará, si existen o no elementos de 
correspondencia para estar en condiciones de Dictaminar si los elementos pilosos. 
conocidos como Pelos Problema, pertenecen a un sujeto en oartlcular 



estableciendo lo que se conoce como una 1dent1f1cac1on pos111va 

El Dictamen, deberá ser siempre firmado al calce, con los datos claros y 
precisos de quién o quienes esten em1t1endo dicho documento. 

ES IMPORTANTE TOMAR EN CONSIDERACION LOS SIGUIENTES 
ASPECTOS: 

El estudio morfologico de los elementos pilosos es una prueba pericial Que 
no requiere una erogación atta, ya que solamente se requiere de material de facil 
adqu1s1c1ón como son lamrn1llas de v1drio(por1aobjetos y cubreobjetos> resina 
s1nte1Jca, pinzas, una reglllla, un m1crometro, un Jap1z de puna de diamante y 
acetato de celulosa. 

Esta prueba es reialrvamente rap1da, ya que como no requiere de 
preparaciones o procesos especiales. permrte reall=ar el estudio comparatrvo en 
un tiempo relat1vam ente corto. 

Ademas, esta prueba tiene la ventaja ae que no anera en absoluto a la 
Muestra Problema, ya que la resma es una suostanc1a mene para tos elementi:is 
ptlosos, lo que permrte conservar las muestras por tiempo mdefimdo, dando la 
oportunidad de repetir el estudio cuantas veces sea necesario, o mas aun, 
recuperar la muestra para someterla a otro tipo de estudios sm que sus resunaaos 
de esto últimos se vean afectados por las substancias anteriormente empleadas 

También es lmpor1an1e ser"lala'" que, para es1ar en condictones ae 
dictaminar si exrsten o no elementos morfologrcos de correspondencia entre lo!<: 
elementos pilosos; problema y los elementos pilosos testigos. no se requiere que el 
observador tenga una super-especiah=ac1on. más bien es necesaria una 
preparación tecmca adecuada, asi como un ad1estram1ento en el uso y maneje' 
tanto del microscopio óptico de comparacion, asl como de la camera totograflca 
integrada y el uso y manejo de microscopio estereoscópico 

Es de mencionar que, esta prueba es determinante para Ja ub1cac1on del 
sujeto y puede ser aplicable bajo las siguiente condiciones: 

Cuando Jos indicios encontrados en el lugar de Jos hechos, sean de mata 
calidad, o la cantidad de estos sea tan lnsignmcante que no permtta su estua10 a 
través de alguna tecnlca especial, impidiendo con ello la Identificación positiva de 
algún sujeto en par1icular, y por tanto, no poder ubicar a este individuo en el lugar 

, l 



de los hechos. en consecuencia. el estudio mortolog1co de los elementos pilosos 
puede ser una alterativa muy valiosa como sistema de idenHficacion y de ésta 
manera lograr la ublcaclon de un sujeto en panicular en el lugar de los hechos. 

C). CARACTERiSTICAS 
CABELLOS Y SU 

QUE 
ESTUDIO. 

DIFERENCIAl"i LOS 

El pelo, es una fanera de la piel que se encuentra cubnendo toda la 
superficie excepto en las palmas de las manos y Jas plantas de los pies. los labios 
y la tercer falange de los dedos de las manos. 

Según la defimción academica, pelo es Ja producc1on filiforme que aparece 
en diversos puntos de la plel del hombre y de los animales En er ser humano se 
clastfica como cabello, al pelo que nace en la cabeza y vello el pelo culto y suave 
que nace en algunas par1es del cuerpo ee 

El pelo, tiene Ja función de proteger a la piel esta de las agresiones del 
Individuo, independientemente del Jugar en que se encuentre la forma y el tamaflo 
que tenga.• 

En los anim eles e:xislen tres categorJas de pelo: 

c2'· El pelo táclil o Vibriza, que generalmente se encuentra localizada en la 
cabeza, son pelos largos. rig1dos y que se adelga=an progres1vam ente hasta 
ta punta 

.31. El pelo de protección o cerda. es me nos largo que la vtbri=a 
pero más grueso. 

Constnuye la cubierta exterior de los animales y cambia en relación con la 
6poca del ano y el ciclo de vida ammal. A partir de la ra1:: se engruesa hasta la 
mitad de su longitud para postenormente adelgazarse y terminar en punta. 

A Folleto de la ñ-ocuraduria Ger1cral de JW11llcta dei D111t.nto Fedt::"&i !::s·.~:.~· Je fol'"Tn~iG-:'. ñ-cfes1cr,,,,j 
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._. Pelo de a1slam1ento o lanugo. es delgaoc y muy corto protege a1 
anlmal contra los cambios de temperatura. 

El hombre posee elementos pilosos con caracterlsticas propias de los 
antropoides. Existen ocho variedades del pelo hum ano con caracterlsticas 
propias y se encuentran en la cabeza. el pubis. la barba. las cejas. las pestaftas 
y finalmente el resto del cuerpo. 

El pelo que se encuenlra alrededor de los OJOS. llene importancia primordial 
ya que Jag cejas y las pestaflas tiene funcJon protectora que Impide la entrada de 
polvo e Insectos a los 01os. 

El pelo que !te encuentra en el reslo del cu':'"r~o. tiene Ja func10~ d~ 
protecclon y evllar los cambios bruscos de temperatura. 

Por Jo que respecta al crecimiento del pelo, varia y dentro de cada una de 
acuerdo a la region del cuerpo. 

En promedio el pelo es mas grueso en el hombre que en la mujer. más fino 
en el n11"10 que en el adulto y mas grueso en el pubis qc.1e en las axrlas, ce1as y 
pestal"las. 

La velocidad mas atta de crecimiento en el pelo ha siao observada en la 
cabeza, Jos reportes para los niflos han sido de o.35 a O .45 mm/dJa; en el aduho 
de 0.27 a 0.40 mm/d1a como promedio para la barba de 0.30 mm/día, de igual 
manera para el pelo de las axuas.. 

El crecimiento diario doe otras partes del cuerpo es bajo; 0.20 mmldia para 
los müsculos; 0.22 mm/dla para los brazos; 0.16mmldra para las cejas 

El pelo de la cabe::a crece mas rép1do en las mu1eres que en los hombres, 
ocurriendo Jo contrario en el pelo axilar, estas d1Ferenc1as posiblemente resultan 
del hecho de que el crecimiento en ésta area esta influenciado por las hormonas 
sexuales masculinas y femeninas 

El crec1m1ento del pelo en todo el cuerpo es mayor entre los 15 a los 30 
anos de edad, dechnando entre los 50 y 60 años oe edad. Par o ira parte ex1~ten 
regiones donde la dismlnuciOn en la velociOad del crec1mie nto inicia a una edaCI' 
més temprana entre lo'J 45 y 52 arios de edad. siendo este el caso del pelo de la'5 
axilas. Asi mismo existen zonas donde el crec1m1ento es aproximadamente a la 



misma velocidad durante toda la vida, como sucede en las ce1as . 

..Al parecer el crecimiento del pelo disminuye por las noches. 10 cual as un 
fenómeno análogo ·a1 observado en las unas. 

L• e•tructura hlstoJóglca del pelo guarda ••mejanza en varios aspectos con 
la epidermis, de donde se deriva. El peto •sta formado por un grupo de células 
que se murtlphcan y empujan hacia arriba, al hacerlo se van ratimzando. 

El pelo consta de tres segmentos: 

a) .- Ralz o Bulbo 
b).- Tallo 
e).- Punta o Aplce 

a).- Ralz o Bulbo.- Es un folfculo filoso. se forma por crecimiento de 
c~lula9 de la epidermis en el Interior de Je dermis o del tejido 
sube uta neo. 

b).- Tallo.- Es Ja parte libre del pelo que nota en la atmósfera, ea un 
elemento fusiforme de Jongttud variable condicionada a la• costumbres 
higiénicas de su poseedor y por le moda Imperante. Generatmente se 
encuentra recubierta por una secreción oleo9a compue•t• a base de 
lipidos y carbohidrato• que •• producida por las gliindulas sebácea• y 
le proporciona protección contra los agentes fisicos. 

Dentro del tallo y de acuerdo al corte transversal del peto encontramos 
diversos trpos y antropolog1camente se conocen tres: liso, ondulado y crespo. 

Cabello llso.- Lo presentan las personas de raza amarilla o mongoloide. 
chinos esQu1mal e mdaos americanos. Se trata oe un pelo delgado y basto, de 
rorma cJlfndrica en corte transversal. 

Cabello rtzado u ondulado: se observa en cierto número de personas 
incluyendo Europeos. Su corte transversal el ovalado. 



Cabello cr•spo: se observa en casi toda las personas de raza negra. Su 
cor1e transversal es elfptico. 

PUNTA O A.PtCE· El extremo distal del peJo, punto o ap1ce es de forma 
variable y se encuentra expuesta a agresiones del medio ambiente. así como a 
los cuidados de su propietario. Cuando no ha sido cortado. se observa como una 
porción coniforme del taflo que se va adelgazando paulalrnamente hasla lerm1nar 
en punta. EJ pelo recién conado presenta sensaclon brusca de todas sus 
estructuras. la superficie de sensación ofrece caracterfsncas particulares en 
retac1on con el instrumento empteaao en su cone. 

Genéricamente hemos. hablado del pelo, estructura y sus tipos.. Ahora nos 
enfocaremos a la 1nvest1gac1on Crlmlnallstlca. 

En los casos de hom1c1d1os. normalmente es el cabello el que con mayor 
rrecuencra se presenta ar perito para que dictamine, con el rrn efe aportar alguna 
luz e la 1ust1c1a, por el contrario. el d1clamen sobre veuo es mas requerido en caso~ 
de Infanticidios, abortos, atentados comra el pudor, delitos sexuales, etc ... 

En el primer caso, cuando hay lucha entre el hom1c1da y su vicllma; sobre 
todo esta úh1ma es mujer, es común que en sus manos, ur"'las y ropas queden 
manojos o por lo menos algunos cabellos de su Vfctlmarlo .. 

En los antentados conlra el pudor y cuando de d1cnos atentados resuha un 
hom1cldro, suponiendo que la victima opuso Tesrstenc1a es facil hallar, fuera de Jos 
cabellos ya anotados, vellos perteneclenres al victimario y alojados en las panes 
púbicas de Ja victima o al contrano en el sospechoso. proc.eaente de es.ta úh1ma. 
en ambos casos es importante establecer su procedenc1a. 7c. 

También puede haJJarse los pelos en la hoja del cuchillo que ha serV1dü 
para cometer un asesinato, adheridos a una pistola o barrote o a cualquier otro 
mstrumento con que se ha golpeado a la victima en alfombras, muebles, etc. 

Como ya hemos mencionado el pelo se compone de ral=. tubo y punta. 
Esta úhima no siempre se encuentra en todos los pelos, ya que pueden haber 
sido cortados o reventados, puede tener ademas la ra1z Viva o seca, Jo que 
nos dará una pauta para establecer si fue arrancado o se cayó libremente. pues 
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las primeras son caracteris11cas oel QUe esta en pleno crec1m1ento y, por lo 
tanto bien adherido a su base y en cambio los segundos penenecen al pelo seco 
o muerto, las puntas de los pelos pueden hallarse natural o también cortadas, para 
hallarlos en estado natural es necesario analizar pelos de animales, ya que hoy en 
dla es dificil que un ser humano no se los recorte con frecuencia. Dicha punta 
varia tanto en anima tes como en seres humanos y con estos últimos se presentan 
diversas formas. de acuerdo con la parte del cuerpo a que pertenecen. 

Mediante el m1croscop10 se pueden observar tres partes del pelo muy 
drferenles que son: cuticula, substancia cortical o corteza y la substancia medular. 

La primera esta formada por cetulas purrformes unidas por finas fibnllas. Lo 
mas 1mponante ae esta zona para la 1dent1f1cac1on es et pigmento cuya naturate::a 
y d1sposicu)n bas.tan para d1ferenc1ar gran numero de pelos.. 

Cuando el pelo ha sido decolorado la cual se hace comUnmente por medio 
de agua oxigenada y del amoniaco se ut1ll::a la prueba de la inflltracion con el a::.ul 
de metueno pohcrom o. que se basa en e 1 efecto del proceso oxidante sobre ef 
cabello, ya que los que han sido decolorados, por el egua oxigenada y otras 
substancias se f1f¡en f;acilmente, no a si los que no lo nan sido del crimen no es 
muy sencillo que digamos y regularmente solo es posible. 

La perfecta y total correspondencia de detalle en una confrontación de 
células p111reras constnulrla una prueba Indiciaria y no derlnttrva sobre la presencia 
del eutor en el lugar del crimen. 

El pelo es una evidencia ahamente distintiva para la 1dentif1cac1on personal 
siempre que .se disponga demuestras representarrvas para compareclon_ 

Dentro de la investigación craminallshca, como en cualquier otro proceso de 
investigación, el nivel de confiabilidad de una conclus1on se incrementa cuando 
encontramos similaridad de color, de la estructura, de p1gmentaclon y de otras 
caracterlst1cas entre dos muestraf. de pelo, adqu1r1endo un valor probalono 
considerable en relación con la evaluación de otras pruebas como sangre. huellas 
de pisadas, fibras textiles. 

En consecuencia existen tres alternativas a tas que se puede llegar 
después de un examen comparativo entre dos mues.Iras de pelo 

a). No proceden de una misma persona, cuando existen notables 
diferencias en los parametros evaluados 



b). Puede tener un mismo origen. debido a que existe gran similitud en 
los datos obtenidos m edJante exam enes m acroscoprco, microscOprco 
y mrcrometnco 

c) Estudio Inconcluso en función de los escasos o 
inadecuados elementos dlsponfbles, entre los que existen semejanzas y 
diferencias en proporciones semeJanles. 71 

D). CASOS EN QUE SE HA UTILIZADO EL ESTUDIO DEL 
PELO, COMO MEDIDA DE PRUEBA EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO DE ENERO DE 1993 A .JUNIO DE 1995, 
EN LA PROCURADURIA GENERAL DE .JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL. 

Atendiendo e su pet1cion me permito remitir a usted le siguiente relec1on 

AV. PREVIA 

321381302/93 

52/899/93 

8/429/93 

55/837/94 

12/2517/94 

4 7/506/94 

2013424194 

Pelo encontrado en lugar de hechos 
correspondió al presuntoresunto responsable 

Pelo encontrado en trusa y otro en palo de 
escoba. son del presunto responsable. 

Pelo en boca correspondlo e los pelos de un 
testigo conoc1do. 

Pelo encontrado en un pantalón correspondio 
a un testigo conocido. 

Pelos en un parabrisas correspondieron a los 
pelos de un testrgo conocrdo. 

Pelo encontrado en lugar de hechos 
correspondió a tos pelos del testigo conocido. 

Pe Jos encontrados en lugar de hechos 



7no65/93 

3111262/94 

1414 71134194 

413867/93 

531103/94 

5412956193 

611293/94 

52/1o17 /94-231867 /94 

38/1259/93 

45152194 

811878/93 

correspondieron a los pelos cte aos testigos 
conocidas. 

Pelos en cepillo fueron de un presunto 
responsable 

Un pelo encontrado en la mano derecha de 
uno de los occisos correspond10 al 
presunto responsable 

Pelos encontrados en la cama 

Dos petos encontrados en el lugar de hechos 
son de uno de los presumas responsables. 

El pelo encontrado en una camiseta es de uno 
de los presumas responsables. 

El pelo locah;::ado en la recamara es del 
presunto responsable 

El pelo púbico encontrado en el lugar de hechos 
es del presunto responsable. 

Tres pelos encontrados en el lugar de hechos 
son de uno de los presuntos responsables. 

Pelos en un vehlcuto son del presunto 
responsable 

Los pelos encontrados en ta mano 
Cquterda del occiso son de uno de los 
presuntos responsables. 

Un pelo encontrado en una sabana y otro 
en mano derecha del cadáver son de un 
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7/9699/94 
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ESTA 
Ql.Jll 

TESIS 
11[ lA 

presumo responsaole. 

1'9 llEIE 
lllUIIECA 

Pelo en una mano correspond10 al presunto 
responSOble.. 

Pelo encontrado en el Jugar de hechos es de 
Maria .. 

Pelos en mano del occiso. 

Un pelo encontrado en una colcha y otro 
en sabana .. 

Pelo encontrado en el lugar de hechos es de 
Jase .. 

Pelos en el lugar de hechos. 

Los pelos en una venda son de un presunto 
responsab\e... 

Pelos en una chamarra cafe dentro de un 
vehlculo son de un presumo responsable. 

Pelo en lugar de hechos. 

La m ues1ra to caliza da en una cinta adhesiva en 
el lugar de los hechos, correspondía al 
sospechoso • 

El fragmento piloso encontrado en el Jugar de 
los hechos.. 

Cabello encontrado en palo de escob<:i • 



19/3522/95 

13/2537/95 

2012723/95 

4/1212/95 

El pelo u meo de 1a mano 1::qu1er :..:a ae la occisa 

Masculino desconocido se conrronta 

Determinaron que si los pelC's encontrados en 
la mano de la occisa si corresponden al 
sospechoso 

Determinar s1 la mues•ra testigo 1oca11=ada en 
el lado M de la cama y -:in el WC~ corresponden 
a la cat>e;;:a oe1 sospec.noso encontrandose que 
51 corresponden 

E). PRESENTACION DE VARIOS CASOS A TRAVÉS DEL 
ESTUDIO MICROCOMPARATIVO DEL PELO. 

Presento a c•ntlnuaciOn casos estudiaoos en el Laboratorio de Patologla 
Forense dependiente de ta D1reccion Genere;! de Servicios Periciales de la 
Procuradurla General de Just1c1a del D1strnc Federal. En ellos se establec10 
correspondencia de elementos morfolOg1cos entre el materia piloso encontrado en 
el lugar de los hechos y el probable v1ct1mano, éstos. mismos casos. fueron 
tomados por el Laboratorio de Genética Forense para ser confirmados o 
rechazados en sus conclusiones. 

Pll.IMER CASO 

Sobre un terreno baldio de 500 metros cuadractos. el dla 20 de diciembre 
de 1992 fue locall::ado un cadáver oe: sexo femenino, semldesnudo de la cintura 
hacia abajo con tan solo una calceta tn el ple i=Quierdo. 

El cadáver se encontrab~ e ·i posicion de decUbito ventral, con la cabe=a 
, orientada hacia el none, tos mir r-.~ros pélvtcos en extensión y d1rlgtdos hacia el 

norte, lo'J miembros pélvtcos er e•tensión y dirigidos hacia el sur, el bre=o derecho 
por abajo del abdomen y el bra=<", izquierdo en semlflexion 



Como dato relevante se encontraron ambas manos con maculaclones 
hem8t1cas por embarram1ento, con adherencias en las mismas de elementos 
pilosos. 

A la derecha de la occisa y a nivel de la cabeza se apreció una piedra de 
tabicón y concreto de forma irregular con medidas de 25 por 12 centimetros, en la 
cual se apreció una maculaciOn hem~t1ca. 

Otros indicios encontrados fueron un suéter de color negro y una falda de 
color azul manno locah::ados a la derecha de la cabe::a del cadaver. 

A 120 centlmetros a la derecha del cadaver se aprecio una mancha 
heml!ltice de forma irregular. 

En la regiOn norte del lote bald4o se aprecio crec1m1en10 de maleza con un 
nund1miento de forme irregular ecompef:lado de manchas hemétlces 

El cadaver corresponde a un individuo del sexo femenino con edad 
aparente de 55 aftas y 1.60 metros de estatura. 

Presentaba como signos cadaWricos, temperatura corporal inferior a la 
mano que lo exploró, hvidaces en regiones antenores y rigtde:: generalizada. 

Las lesiones que presento fueron; 

1.- Herida contusa de 5 cm. en regiOn sígoma11ca •=qu1erc1a. 
2.· Fractura expuesta de region temporoparretal 
3.· Fractura de todos los huesos propios del cráneo. 
4 ... Fractura de ambos maxilares. 
5.· Excoriaciones por arrastramiento en la regiOn facial 

predominantemente en hemicara izquierda. 
6.- Equimosis y escoriaciones en codo izquierdo. 
7.- Equimosis en reglón mamaria izquierda. 
8.- Equimosis en antebrazo y mano Izquierda. 
9.- Excoriaciones en cara anterior de torax y abdomen, ambas crestas 

macas. roodillas, piernas y nudillos de mano derecha. 
10.- Huellas de otorragia, epistaxis y bucorragia. 



Las ropas de la occisa fueron. una blusa con estampado de nores azules y 
color rosa, la cual estaba maculada de sangre. Un fondo de color blanco, una 
pantaleta de color blanco, un brassier de color blanco el cual estaba maculado de 
sangre.Un suéter de color negro, una falda de color a:=::ul marino la cual estaba 
desgarrada. Una calceta de color rosa y otra de color mamey que presentaba 
adherencias de tierra. 

En el presente caso se consideró importante tomar muestras de los 
elementos pilosos de diferentes regiones de la cabe=.a, asi como Cle la reg1on 
púbica de la occisa para estar en cond1c1ones de reah::ar una confronta 
ellmlnatorla entre los elememos pilosos locall=ados en el lugar de los hechos 
contra los de ta occisa. 

Las conclus1ones. a las. que llego el cnmmalls.1a fueron. 

1.- La hora de la muerte ocurrió en un lapso mayor de 24 horas anteriores 
a su intarvanc1on 

2 - Que la posición en que se enconrro a la occisa fue la original y final 
al momen10 de Ja muerte. 

3.~ Que la probable causa de muerte haya sido por contus1on directa de 
la piedra tipo tab1con sobre el craneo de la occisa 

4 ~Que probablemente la victima haya sido golpeada por el VCctlmarlo 
entes de morir. 

5.w Que la victima rea11zo maniobras de lucha y force1eo antes de moru 

6 - Que probablemente ta vlctim a fue objeto de etgun tipo de eraque 9exual 

Dentro de los estudios que ordenó la Autoridad competente fue el que se 
realizara un esludio MICROCOMPARATIVO DE LOS ELEMENTOS PILOSOS 
LOCALIZADOS EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, CONTRA LOS ELEMENTOS 
PILOSOS DE DIFERENTES REGIONES DE LA CABEZA Y DE LA REGIÓN 
PUBICA DE LA OCCISA J.F.A, INCLUYENDO ADEMÁS A LOS ELEMENTO$ 
PILOSOS DE DIFERENTES REGIONES DE LA CABEZA Y DE LA REGIÓN 
PUBICA DE R.Z.S, el cual a continuación se describe. 

Las muestras se marcaron como: 



MUESTRA A; los etemenlos pilosos levantados oe la mano derecna de la 
occisa J.F .A. 

MUESTRA B; a los elementos pilosos levantaoos de Ja mano izquierda de 
la occisa J.F.A. 

MUESTRA C: a los elementos pilosos recogidos por el crtmlnalista. 

MUESTfltA O: a los elementos pilosos obtenidos mediante el peinado de la 
region púbica de la occisa J.F.A. 

MUESTRA UNO: a los elementos pilosos de drferentes regiones de ta 
cabeza y de la reg1on pUb1ca de la occisa .J.F .A. 

MUESTRA DOS: a Jos elementos pilosos de diferentes regiones de la 
cabeza y de la region pUb1ca de R.Z.S. 

Las tecnicas empleadas fueron 

Se tomaron en forma aleatoria las muestras cuando por su número fue 
necesario. Observac1on m1croscOprca Montaje y replica en cetato de celulosa, 
Montaje en resina sobre un portaobjetos con su cubreobjetos de vidrio 
Observación bajo microscopio óptico comparativo. Toma de mtcrorotograrias en 
color c:on una cámara inlegrada al microscopio óptico de c:omparac1ón. Y el 
análisis macrométnco y mtcrometnco de todas las muestras seleccionadas para su 
estudio. 

Las mueslras fueron descritas en las tablas correspondientes., las cuales. se 
anexaron al expediente y se describen en un apar1ado especial (Tablas caso 
uno). estas descripciones se acompañaron con fa 1magenes fotográficas 
correspondientes. 

Las conclusiones a las que se llego a traves del estudio microcomparat1vo 
de los elementos pilosos locahzados en el lugar de Jos hechos, contra los 
elementos pilosos de diferentes regiones de la cabeza y de la región púbica de ta 
occisa J.F.A. incluyendo además a los elementos pilosos de diferentes reglones 
de Ja cabeza y de la región púbica de R.Z.S., fueron· 

1.- aue los elementos pilosos levantados de la mano derecha de la occisa 
J.F.A. son de origen humano y de region de la cabe=a 



2.- Que los elementos pilosos levantaaos de la mano 1=qu1eroa ae la occisa 
J.F.A .• son de origen humano y de la region de ta cabe=a. 

3.- Que los elementos pilosos recogidos por el Crrmrna1ts1a son de origen 
humano y de la reg1on de la cabeza 

4.- Que los elementos pilosos obtenidos mediante el peinado de la reg1on 
púbica de la occisa J.F .A., SON DE ORIGEN HUMANO y DE LA REGION 
PUBICA. 

5.- Que todos los elementos pilosos encontrados en el lugar de los hechos. 
excepc1on hecha oe las muestras marcadas como A-3 Y B-2, presenran 
caractertst1cas morfolog1cas que correspondieron con los elementos pilosos oe la 
occisa J.F.A., con lo cual se concluyo que es1os. elementos pilosos per1enec1eron a 
las occisa J F .A 

6.- Que las muestras marcadas como A-3 Y B-:, presentaron 
caractertst1cas morfolOg1cas que se correspondieron con tas de los elementos 
pilosos de R.Z .S. por lo cual se concluyo que estos elemenlos pilosos 
penenecieron a R.Z.S . 

.. Este estudio tue turnado al Laboralorio de Genellca Forense para confirmar 
o rechazar los resul1ados obtenidos mediante el estudio microcomparat1vo de: los 
elementos pilosos localizados en el lugar de tos hecnos. contra los elementos 
pilosos de diferentes regiones de la cabeza y de la reg1on pübica de la occisa 
J.F.A. Incluyendo ademas a los elementos pilosos de diferentes regiones de la 
cabe=a y de la región pUb1ca de R.Z.S. obteniendose el s1gu1ente resultado 

El genotipo determmado en la ra1:: de los. elementos piloso~ de R.Z.S. es el 
mismo genotipo obtenido en las muestras marcadas como A-3 Y B-2. por lo cual 
se concluye que los genotipos de las muestras A-3 Y 8-2, corresponder al 
genotipo determinado en tas muestra penenec1entes a R.Z.S 

A continuación se presentan las tablas descriptivas, asi mismo se 
presentan las m 1crofotograf1as de comparacio n que ilustran las correspondencias 
morfolOglcas. 



SEGU!'iDO CASO. 

En la casa habnacion marcada con el número 61 de la calle cereo, de la 
colonJa Prados Churubusco. al dia 2 de oclubre de 1993, se enconlraron dos 
cad~veres del sexo femenino, un cadáver se encontró en la cocina y el otro en el 
cuar1o de bano de la planta ana. 

El cadáver del sexo femenino marcaao como numero uno. se encontró 
sobre el piso del ba"'o en su área de regadera, de 25 ª"ºs de edad 
aprox1maaamenle, estatura de 1.77 metros y vestida con un suéter tipo sudadera. 
se le encontró una toalla al rededor del cueUo y Ja reg1on fac1al, tenla su pantaleta 
colocada a nivel de la rodilla Izquierda 

En el piso de la cocina se enconlro eJ cadaver de una mu1er de 66 aflos de 
edad aproximadamente, de 1 66 metros de estarura, totalmente vestida y caJ:=ada, 
a este cadaver se le aenomlno como cadéver numero dos 

La pos1cion en que se encentro el cadaver numero Uno fue en d'!!cúbrto 
JateraJ c:qu1erdo, con la cabeza dingida al sur, los miembros ínfenores, el derecno 
en semtnexión y aducclOn, mjentras que el i::quierdo se encontro en semifle)(ión y 
abducción. 

Los miembros superiores. el derecho se encontró en flexión y aduccion 
se.,alando hacia el None, mientras que ef tzqu1erdo se encentro en flexión y 
abducción ser"lalando nac1a el Nor-Pornente 

EJ cadáver marcado como número dos, se encontro en decúbito lateral 
derecho, con la cabeza dirigida al poniente. Los miembros inferiores en fle)(iOn y 
aducción sel'\aJan nac1a el oriente. Los miembros superiores en flex1on y aducc10n 
senalando al poniente 

En el cuarto de bano de la planta aha en donde se encontró el cadáver 
humano numero uno, se locaf1zó et cesto propio para la basura, el cual contenfa 
en su interior un cueJlo de botella correspondiente a un refresco de Ja marca 
Jarritos, mismo que presentó maculaciones hemál1cas con adherencjas de 
elementos pilosos 
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En las marcas del cadaver numero uno se encontraron adnenao~ 
elementos pilosos. 

El cadáver numero Uno presentaba como signos cadavencos, temperatura 
inferior a la mano que lo exploró. llV'ideces establecidas y rigidez cadavérica. 

Las Jes1ones que observó el crim malJsta fueron. 

1.- Herida contusa localizada en reglon parietal derecha; 
2.- Herida cortanle en región frontal derecha; 
3.- Herida corto-contusa con equ1mos1s perrferrca en reg1on 

suprac1har de re e na 
4.- Hematoma palpebral bilaleral 
5 - Equimosis en tiemJcara derecha 
6.- Excoriación en reg;on submentonrana 
7 .- Equ1mos1s en cara anterior de cuello. 
B.- Exconación en pezon derecho. 
9.- Excorrac1on dermoep1dérmica en reglón pectoral derecfla 
10 - Escoriac1ones lineales en cara anrerror de tora..: soore le linea 

medra anterior. 
11.- Herida cortante en regJOn pecloraf 1=qu1erda. 
12.- Escoriaciones en flanco 1zqurerdo. 
13.- Herida conlante en flanco derecho 
14.- HerJda cortante en mesogástno. 
15.- Herida conanre en cera anterior de pierna derecha 
16.- Excorieción en rodilla rzqu;erda. 
17 .- Equ1mos1s en cara anlenor de pierna derecha 
18.- Uña de tercer dedo de la mano derecha rola. 

Como se menciono anteriormenle portaba una sudadera blanca maculada 
de sangre. brassiere beige, pantaleta l1po bik1n1 beige con desgarros Cfef lado 
derecho. 

El cadaver marcado como numero dos presenraoa como signos 
cadavericos, temperatura inferior a la mano que fa exploro, tlvldeces establecidas. 
rigidez cadaverica, protus1ón lingual y cianosis labial y ungueaL 

Las lesiones que observó el cnmmalista fueron: 

1 .- Hematoma palpebral bilateral. 
2- Herida contusa en reglón auricular y retroaurlcutar cqulerda 



3.- Equ1mos1s en reg1on auricular y retroauncular 1;:qu1eraa 
4.- Herida punzo-conante en cara anterior del cuello a la 1::quierda de ta 

Unes media. 
5.- Hendas punzo-cortantes en cara lateral 1zqu1erda del cuello. 
6.- Heridas pun20-cor1antes en región supraclaV1Cular izquierda. 
7.- Herida punzo-cortante en cara lateral izquierda del tórax. 

Las ropas que portaba fueron, una blusa tejida de color rosa maculada con 
sangre, brass1ere beige. falda color beige a cuadros ro1os y negros, pantaleta color 
rosa y :zapatos llpo mocasln color café. 

Las conclusiones a las que llego el cnm inallsta fueron: 

1 - aue el tiempo probable de muen e para ambos cadaveres ocurrlo en un 
lapso no menor de 8 horas nt mayor de 12 horas anteriores a su tntervenclOn. 

2.- Que la pos1c1on en que se encontraron los cadaveres fue la original y 
final al momento de la muerte. 

3.- Que las probables causas de muerte en el cadáver uno fuer por heridas 
con un objeto cor1ante. Mtentras que las causas de muerte del cadaver numero 
dos fue por herida punzo-conante. 

4.- Que el cadáver numero dos no real1;:0 maniobras de lucha y force1eo. 

5 - Que el cedéver mercado como numero uno si realizo maniobres de 
lucha y forcejeo. 

6.- Que probablemente el cadaver numero uno fue victima de un ataque 
sexual. 

Dentro de los estudios que ordenó la Autoridad competente fue el que se 
realizara un estudio MICROCOMPARATIVO DE LOS ELEMENTOS PILOSOS 
LOCALIZADOS EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, CONTRA LOS ELEMENTOS 
PILOSOS DE DIFERENTES REGIONES DE LA CABEZA Y DE LA REGIÓN 
PUBfCA DE LA OCCISA C.G.A. ASI COMO DE LOS ELEMENTOS PILOSOS DE 
DIFERENTES REGIONES DE LA CABEZA Y DE LA REGION PUBICA DE J. L. R. 
G., SUJETO RELACIONADO CON LA INDAGATORIA JUDICIAL, el cual se 
describe a continuac i6 n. 
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Se marcaron como: 

MUESTRA A: a los elementos pilosos encontrados en el cuello de la botella 
de refresco de la marca .Jarritas. 

MUESTRA B: a los elementos pilosos encontrados en las manos del 
cadaver numero uno. 

MUESTRA C: al elemento piloso encontrado en el pantalon de co1or blanco 
de la marca .. ch1ef rotnagcch1ld'. 

MUESTRA UNO; a los elementos pilosos de diferente-s regiones de la 
cabeza y de la region pUb1ca de la occrsa C.A. 

MUESTRA DOS: a los: elementos 011osos de d1feren1es regiones de la 
cabeza y oe ía reg1on puo1c:a de J.L.R.G., su1eto re1ac1onaoo con la lndagarorla 
Judicial. 

Las 1ec:n1c:as empleadas fueron: 

Se tomaron en forma aleatona las muestras cuando por su numero fue 
necesario. Observac1on macroscopaca. Montaje y replica en acetato de celulosa. 
Montaje en resma en un portaobjetos con cuoreobJetos ce vidrie Observac1on bajo 
microscopio e~~uereoscoptco. Ob9erveclon bajo m1croscop10 opt1co compera11vo 
Toma de macrofotograflas en color con una cámara integrada al m1croscop10 Opt1co 
de comparación. Y el analis1s macrométrico de todas las mu~stras selecc1onacsas 
para su estudio. 

Las muestras fueron descritas en las tablas correspondientes, las cuales se 
anexaron al expediente y se describen en un apar1ado especial (tablas caso 
segundo) Estas aescr1pc1ones se acompañaron con las 1magenes fotogréflcas 
correspondientes. 

Las conclusiones a las que se llego a través. del e5-tuo10 microcomparativo 
de los elementos pilosos localizados en el lugar de los hechos, contra los 
elementos pilosos de drferentes reglones de la cabe=a y de ta reglan pubica de la 
occisa C.G.A, así como de los elementos pilosos de diferentes regiones de la 



cabeza y de la región pübica de J.L.R.G., sujeto retacionado con Ja indagatoria 
judicial fueron: 

1.- Que todos Jos elementos pilosos encontrados en el lugar de Jos hechos, 
excepclOn hecha a la muestra marcada como MUE:STRA C (elemento piloso 
encontrado en el pantalOn de color blanco de la marca "CHIE:F ROTHAGCCHILD") 
son de origen humano y de la reglón de ta cabeza. 

2.- Que las muestras descritas anteriormente, presentaron caraclerlslicas 
morfológicas que se correspondieron con Jas de los elementos pilosos de la occisa 
C.G.A, con lo cual se CONCLUYO que estos elementos pilosos pertenecieron a la 
occisa C.G.A. 

3.- Que el elemento plloso marcado como MUESTRA e (elemento plloso 
encontrado en el pantaJón de color blanco de la marca •chlef rothagcchJJd• es de 
origen humano y de ta región pübica. 

4 ... Que el elemento piloso descrito anteriormente presenta caracterfstlcas 
morfológicas que se corresponden con tas de los eJementos pilosos de la occisa 
C.G.A., con lo cual se CONCLUYO qua este elemento piloso peneneclO a la 
occisa C.G.A. 

Este estudio rue turnado al Laboratorio de Genérica Forense pera confirmar 
o rechazar los resuttados obtenidos mediante el estudio m1crocomparativo de los 
elementos pilosos localizados en el Jugar de Jos hechos, contra los elementos 
pilosos de diferentes regiones de Ja cabeza y de Ja región púbica de la OCCISA 
C.G.A, asf como de los elementos pilosos de dtferentes reglones de la cabeza y 
de la reglón púbica de J.l.R.G., sujeto relacionado con la Indagatoria Judlclal, 
obteniéndose el s1gu1ente resultado: 

EL GENOTIPO DETERMINADO EN LA RAIZ DE LOS ELEMENTOS 
PILOSOS DE LA OCCISA C.G.A, ES EL MISMO GENOTIPO OBTENIDO EN LA 
MUESTRA MARCADA COMO MUESTRA C, POR LO CUAL SE CONCLUYE 
QUE LOS GENOTIPOS DE LA MUESTRA C SE COORESPONDE CON EL 
GENOTIPO DETERMINADO EN LAS MUESTRAS PIORTENECIENTES A LA 
OCCISA C.G.A. 

A cont1nuac1ón se presenla las lablas descr1pt1vas. a~1 mismo se presenta 
las microfotograr1as de comparación que ilustran las correspondencias 
morfológicas 



F). INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. 

Las pruebas periciales realizadas a traves del eslud10 m1crocomparativo 
morfolOgico de los elementos pilosos encontrados en el lugar de los hechos, 
contra los elementos pilosos de un sujelo en particular.:, en lo9 dos casos 
pre•entados en este estudio, mostraron que las caracterlsticas morfol6glcas de los 
elementos pilosos encontrados en el lugar de los hechos correspondieron con las 
de algun sujeto en particular retac1onado con la Indagatoria Jud1c1al respectiva, 
estableclendose de esta manera una rdentificacion pos111va, lograndose con ello 
ubicar a dicho individuo en el lugar de los hecnos 

Estos mismos casos fueron turnaoos al laboralorio de Genet1ca Forense. 
cuyos resultados obtenidos mostraron que los elememos pilosos que fueron 
encontrados en el lugar de los Hechos ten1an los mismos genotipos que los de 
algún sujeto en perllcutar relacionado con la Indagatoria .Judicial correspondiente, 
con lo que se establec10 una correspondencia entre ellos, logrando de esta 
manera realizar una identtficacion posttrva. similar a la que el Laboratorio de 
Patologla Forense logró ubicando así a un sujeto en particular en el lugar de los 
hechos 

Se drce, por tanto, que cuando dos pruebas de ltpo pericial llegan a los 
mismos resuttados usando cada una de ellas técnicas diferentes entre si. una a ta 
otra se refuerzan en sus conclus1ones. Y s1 aplicamos este aforismo al presente 
estudio tenemos que: 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL LABORATORIO DE PATOLOGIA 
FORENSE APOYAN Y REFUERZAN A LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR 
EL LABORATORIO DE GENETICA FORENSE Y VICEVERSA. 
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CONCLUSIONES 



PRIMERA - Desde la antigüedad se crearon técnicas que han sido utilizadas para 
la Identificación de un Individuo como ta Antropomerr1a, Odonrologla Forense, 
Retrato Hablado, Dactiloscopia, etc., mismas que por su ef1c1enc1a siguen siendo 
utilizadas. Se han agregado a esta larga lista, otras tanta~ como el A.0.N .. Ja 
Pelmatoscopia. Cerologla. Rad101ogia, algunas de ellas permiten identtficar 
plenamente al sujeto. 

SEGUNDA.· La lden11ncacl6n de un Individuo se reali::a de forma objetiva (a traves 
de caracterlsllcas fis1cas. propias de la persona. corno huellas. odontogramas. 
A.0.N .. pelo) y subjetiva (por medro de elementos que estan en ralación con ta 
persona, no tangibles como apariencra fis1ca. descr1pc1on de la persona). 

TERCERA - Actualmente la cnmmalist1ca es de gran 1mportancra para la 
impartrc1on de Just1c1a, toda vez, que se pretende demostrar una verdad c1entif1ca y 
no de manera tes11momal. 

CUARTA.- La prueba per1c1al como medio probatorio adQu1ere una relevante 
1mportanc1a. tocia ve;: que proporctona al 1ue= una opin1on ra=onada de caracter 
tecnrco o c1ent1f1c-:i 

QUINTA.- EJ organo jurisdiccional al momenlo de valorar el dictamen debe lomar 
en cuenta Ja preparacron tecnica del perrto, ademas de que el cuctamen debe eslar 
sustentádo en el metodo c1entmco, elaborandofo de forma concisa y clara que 
permita que el 1u::gador se ilustre respecto al hecho investigado. 

SEXTA.- Una prueba pericial por s1 sola no va a inculpar a nadie sm embargo esre 
es un elemenlo mas para ilu~trar al ;u::gador y ayudarlo a em lfrt su JUICIO, pe.ir Jo 
que la prueba pericial puede o no ser determinante. 

Sl:PTIMA.- El estudio morfológ1co m1crocomparat1vo de Jos elementos pJiosos 
encontrados en el rugar de ros hecnos, contra los elemenlos pllosos de un (Os) 
su1eto (s) en particular que este (en) relacionado (SJ con alguna lndagatona 
.Judicial es ÚTIL Y CONFIABLE, para realt:ar una JdenUfJcaclon postllva logra neo 
con ello ubicar a dicho (sl lndlViduo (sl en el Jugar de los hechos. 
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