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INTRODUCC ION 

Por considerar el tema del 11 Testtmonto dentro del 

Campo del Derecho Penal 11, de gran trascendencta e 

importancta, por el papel que desempe�a dentro de 

l a 1 i t t s- o de 1 pro c e s o , 1 o ha toma d o c o m o tema 

central del presente trabajo de investigación en 

él asptro · a desarr ollar dentro de lo posible la 

naturaleza y funct6n social de este tema. 

El testi'monio 

crítica y la 

atribuído los 

haya stdo un 

ha sido objeto de la 

más grande alabanzas. A 

más elogiosos aciertos 

tema tan controvertido. 

más merecida 

él se le han 

de hay que 

El hombre. siempre ha tenido la buena intención de 

hacer justtcia y ha encontrado eco 

en e 1 te s t i m on i o y a q u e en m a t e r i_ a 

a tal pretención 

penal es donde 

con mayor frecuencia se 

probar los hefhos objetos 

utiltza, con el fin 

de la investigación. 

de 

El testimoni ro a traQés de la historia ha transita 



do por dtferentes etapas � 

La etapa de la presunci6n de veracidad. Esta etapa ca 

rrespondi6 a la anttguedad, en la cual rectbt6 admtsibi 

ltda� probatorta, dado que se le atribuy6 una excepcional 

confianza. 

La etapa -de. la desconfianza • .  Cqrre.s.pondtó al perfodo de 

las grande� monarqufas e tmpertcis. En esta etapa, se le te 

nia una gran desconftanza, y se decfa que el hombre era men 

tfroso por naturaleza. 

La etapa de la crfttca ctentffica. Con los avances de la 

sicología experimental, el nactmiento de la lógica judicial 

y la regla de la sana crítica, le dieron un enfoque al tes 

timónio. Su credtbilidad y su valor dependen rlo de consjde 

raciones empíricas sino-·cien-tíficas: del análisis ·del~s-uJe···

to, del objeto y de la relación entre estos. El testimonto 

no es malo nt bueno en st mismo considerad� sino que depen 

de del resultado del análtsis, de su crítica. 

La prueba testtmonial suele ser la más tmportante en mate 

ria penal. Podemos prescindtr de la confe�tón de los docu 

mentas; pero resulta más dtffcil presctndfr de testigos en 

cuantas ocastones se quiere conocer como se han productdo 

los hechos Q "los testigos decfa BENTHAN, son los ojos y los 
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oTdos de la justicta." 

Por tratarse de ser los medtos de prueba un tema gen�rico, 

exigtdo por el legtslador dentr0 del marco del derecho pe 

na 1 pro e es a l , es:· por l o que me li e p erm i: ti do s a e a r el test i' 

monto, para tratar el tema en una forma especfftca, para 

prectsar sus alcances a través del recurso litst6rtco, sus 

modaltdades y la comparact6n en relaci6n con otros medios 

de p r u e. ha s· • 

13 



l. MARCO HISTORICO

A·trav�s de la htstorta de la humantdad se ha tentdo al tes 

timonto como la prueba m§s anttgua y prtncipal para la ad 

mtnistract6n de justtcia, prueba de todo ello lo podemos 

analizar a través del derecho Egipcto, Babtl6nico, Griego, 

Romano y aan en gran parte de la Era �oderna cuando por fal 

ta de dtvulgact6n del documento, tenía-gran-relevancia pro 

cesal el testimonto, pero a medida que el uso del documento 

se fue generaltzando, se fue restring·tendo la aceptaci6n �1 

testtmonto para los asuntos de mayor importancia jurídica , 

económtca, famil tar o social, esto mirando al testimonio en 

el ámbtto ci:vtl, más no asf sucede e.n el proceso penal, don 

de se Te considera como 1 a prueba m·ás· ·fund·amental, tal así 

q u e e s 1 a m á s u t i1 i. z a da y e n m u e h o s e a s os ·1 a un i e a , mu y a ce r

tadamente Francois Gorphe, mediánte la Escuela científica , 

observa:- 11Pero si el testtgo es como en el. mundo, la cien 

eta del testimonio es tan joven como nuestro siglo XX, y no 

ha acabado de nacer todavia 11

•
1

1 GORPHE, .Francois. Crítica del Testimonio. Trad. por Editorial Reus, 
Madrid, 1933. p.3. 



1.1 º RESE�A HISTORICA DEL TESTIMONLO 

1.1.1. Egi,'pto. A lo largo de la historia Antigua de Egtp 

to, ·µr.edomi.'nó el si.stema dél ·ltl'.fre conve:ncimiento del juez, 

sistema carente de. formalis·mo d·e la pruebas legales, apare 

ciendo ya- tndtctos en Ja apltcactón de la tortura� los 

testtgos falsos o rettcentes. Por omtstón ante todo de sus 

c6dtgos o leyes y ltbr6s sagrados, se conoce poco en mate 

rta de la prueba en la cultur� egtpcta. 

1.1.2. Babilonta. El anttqut�imo Códi,'go de Hamurabi, se 

remonta cerca de XXI siglos antes de Crfsto, que adem&s de 

leyes penales y de derecho pGbltco reguló ampliamente en ma

teria civtl casi los mismos te�as generales que siglos des 

pu�s el Digesto Romano, ya preveta la forma solemne para la 

prueba del matrtmonio y tuvo en alta estimactón la seriedad 

del te�ttmonto oral; cuarido de�tt6·de1 famoso y legendario 

documento expreso 11 1
1 Sin contrato escrito ningún matrimonio 

tiene valor legal, si en proceso alguien rinde testimonio 

sin probar lo que dice, siempre que se trate de una causa 

capital, es dtgno de muerte� y si rinde testimonto por tri 

go o dtnero, sufrirá la condena del respectivo proceso. 1
1 Es 

tas leyes de Hamurabi, i·nstitufan verdaderos y propios jui 

cios de Otos, ya que si el testtgo no lograba probar lo que 

afirmaba, este debia soportar la pena a la cual habria de 

15 



condenarse al acusado si de este se logra demostrar la cul 

pabtl i dad".- 2

1.1 º 3. Pale.s.ttna. En lo que a fales.ttna se refi.ere, en el 

antiguo testamento o btblta� las leyes de �ois!s dt6 al 

pue�to he5�eo una s-erie de dts-postciones que nos hablan del 

valor pro�atorto del testtmonio, cuandq hacen relaci6n al 

Gni·co testt90, al testign malq ya que lo dtcen algunas leyes, 

que un solo tes,ti:go no vale contra uno o cualquiera,:delito 

o cualquter pecado, cualquiera que sea e.l pecado. En la pa

labra de dos o tres.testigos se apoyará la sentencia.

Para los tes.tt9os_ malos aparecen tambiin algunas leyes que 

cuando en consecuencia un testimoni:o resultare falso, el 

testimoni_-o ser á casti:gado con la mi's.ma pena a la cual habrta 

de ser condenado el acusado st la si:tuaci6n hubiere sido yer 

dad era;· y un detalle tn-teresante. en una - de sus, ley.es- era el 

hecho que los testtgos eran también los ejecutores de la sen 

tencia que la mano de los te_stigos será la primera en levan 

tarse sobre� ªl para condenarlo a muerte� despu€s vendr& la 

mano del todo el pueblo; asi quedará extirpado el mal del 

medio de tf, al parecer es aquf en estas leyes donde se da 

la famosa exprest6n� pena de tali:6n� ojo- por ojo, �tente por

2 ROCHA-A, Antonio. De la prueba del Derecho. 5a. edici6n. Bogotá,
Lernez. 1979. p.324. 
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diente. Condenado el falso testtroqni� con la ml$�a pena 

__ -a la cual h.a5rfa de ser condenado e.1 ac-usado si la acu-sactón · 

hubtere stdo verdadera. 

1�1.4. fndta. Desde el remoto ·anttquistmo C6di90 de Mana,

que es constderado como el más anttguo ststema de leyes, re 

gula temas y problemas de las �poca� modernas y en materta 

- de test;--monto, es.-table.ce aunque emplrtcamente e.1 juramento.

En c6dtgo de ManQ3 , no todas eran admittdas para rendir

testtmonio, dentro de los excluidos se cuentan� los desgra

. ci·ados, los doblegados por los infortuntos, lo� ebrios, lo

cos, los que sufren de hambre, los co1€rtcos,. los ladrones.

De estos impedtdos para declarar en el C6dtgo de Mana, las

teort&s modernas ttenen mucha stmilttud en lo tocante con

la stcologfa judtctal cuando nos hablan de los factores mo

difi'cadores del testi:monto como lo son: la edad, la consti

t-u e i ó n f í: s i ca , . fa c t ore s f i s o-1 6 g i_ -e os , e s t a d o de á ni m o , p s i

copat'ías. 

Lo irracional de estas leyes de Mana, era que nada más eran 

admtttdos antcamente los jefes de familia, que tienen hijos 

v a r o ne s , a q u e 11 o s q u e h a b i ta b a n e n u n. :mi s m o b a r r ;-o , p e r te n e 

3 TESORO G, Bellavista. El testimonio y la confesión en el Proceso Pe 
nal. Trad. Romero Soto Julio. Bogotá, Presencia 1975. p.4. 
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cfente� bten no a la clase -militar, comercial o aquellos d� 

los siervos, adem&s se establecerfa que los testfgos deben 

pertenecer a la ffltsma casta d�l acusado y que por las muje 

res deben testimoniar los �om�res y- que su testtmonto no se 

le deHfa admtttr aunque fueran en gran nGmero y aan hones

tos, a causa de. la tncon�tancta de su espfrttu. 

1.1.5. Grecta. En 19 que respecta a Grecia, el testimqntq 

es muy poco lo que se �ncuentfa en l� constitución de licur 

go ya que lo antco que se establecfa era .. que los idiotas no 

podfan en ntngdn momento ser llamados como testtgos y.adem� 

se usaba la tortura para arrancar la confesi6n al acusado. 

1.1.6. El testtmonto en Roma. Es de anotar antes de entrar 

a analizar el testimonto en Roma, se observa una gran dtfe 

rencta ent�e las legtslactones de los reyes y lo republica 

no, entre estas y lo$ imperiales. 

Estas dfferencias tuvieron como causa la necesaria evoluct6n 

de todas las instttuciones juridtcas y sociales. Ejemplos 

los esclavos ·y las mujeres, en un principio estaban excluf 

dos de manera absoluta y despu�s de manera gradual fueron 

desapareciendo, tanto es asf que los esclavos -cuando se les 

prometi6 testiffloniar lo pod1an hacer contra sus amos para 

ciertas clases de procesos y poco a poco pudieron deponer 

18 



en todos los prqcesos. 

1.1.6.1 Prudente desconftanza. Se puede mantfestar que en 

Roma predomin6 en manera general el concepto de la pruden 

te d e s c o n f i_ a n za , c o n re s pe c to a 1 tes· t i•·m o n i o , y a q u e s e ex 

tlufan a todo aquel que no dase para esparerse de él una 

Buena depostctón. S·entado y-a de antemao una forma regl amen 

tarta de investt�act6n psfcol6gica, ya que el juez de5Ta tn 

dégar sobre la credtbt·ltdad del testtgo, pero como en la Ro 

ma de esa época somettda a los vatvenes de los cambfos en 

sus 1nst1tuctones esas ampltas facultades que tenia el juez 

en un principio p�ra tndagar sobre la credtbili�ad �el tes 

ttgo, ya a ftn de la Rep6bltca y durante el impe�io se fue 

ron limitando por una serte de presunciones Jurfdtcas de ca 

r!cter polittco social, pero de todas formas fue el derecho 

romano a quien se le asignó de ser el precursor de la escue 

la posttiva permitiéndole al j-ue·z·-estudtar la persona·lidad ·· · 

del testtgo antes de la declaración. 

1.1.6.2. Limitaciones y exclusiones del testimonio en Roma. 

A pesar de que en Roma ninguno podfa ser constreHido a depo 

ner contra su pariente, lo cual representaba un principio 

juridico de mucho avance, extstian ciertas limitaciones pa 

ra el testigo como lo eran la relación de sujección moral 

y material del F-ILIUS FORMILIAS y del libreto, como también 
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la relaci_ón de.· parentela, q de afi_ni_dad en_ gene.ra1, los. ro 

manos. corisideraba_n que. esas. 1 tmi:taci:ones eran s.ertos obs:tá 

culos psico16gtcos para que el testigo pudiese dectr la ver 

dad. 

Estaban exclufdos en Ro�a de ser tentdos como testtgos los 

hermafroditas, los menores de 21 aHos, las mujeres, los es 

clavos·, los· i"nfames, los luchadores de circo. Claro está 

que estas ltmitactones exclusiones ccrmo di.je, poco a poco 

desaparecieron y vino asf a dar un vuelco la prueba legal. 

En Roma los testtgos se divtdfan en dos categorias: los tes 

ttgos de vista y los de ofdos, que debian declarar sobre el 

hecho especifico del proceso y testtgos laudatorés� quienes 

debian iluminar al magistrado sobre la imagen moral de las 

partes, aquf la valoración probatoria era dejada al fnttmo 

tonvencimiento·de}-juez� 

1.1.6.3. Testimonio en la edad media. En la Edad Media el 

derecho atraviesa por una serte de etapas en su evoluci6n, 

así encontramos el proceso bárbaro, en esta etapa, se obser 

va que la LITIS, de cierto modo para. ser solucionadas, se 

sometían a la divi'nidad, en las ordaltas, en los juicios ·de 

Dios. Las ordflt-as. fue un si·stema de pruebas judicia.les_ 

adoptado durante la edad medta en los 

20 



eclestisttcos que conftaron, con una f� sencilla y ardten 

te, en la i'nterve.nctón de Otos: en favor de -1a tno-cencia y 

de la verdad, por modo inconducentes de por st t16gicos 

de por st el Juez, no tenfa otro de�er que el de observar 

su regularidad el proceso. 

, 

En un comtenzo de la Edad Medfa los testigos estaban excluf 

dos en forma absoluta� posteriormente por la misma necesidad 

fueron admtttdos. 

El nGmero de testigo era tentdo·con mayor credibilidad en 

las dfsposictones. En la Edad Medta los testigos para po 

der declarar era menester tener una buena fama y un cierto 

patrimonio, para poder pagar la multa si' se le comprobaba:·, 

que habfa jurado en fal�o. Aquf- co�o en la ªpoc� romanaj 

no se podf� rectbtr testimonios a los ntfios, nt a los pa 

rientes de las· partes. Per·o· lo extraño en la Edad Media 

era el hecho de tener a los animales en el juicio si estos 

estaban presentes en el momento del delito, para que· en su 

presencia del animal el acusado hiciera una exposici6n, 

creyendo que de esta manera el acusado dirfa la verdad más 

fácilmente. En la Edad Media tambf�n corresponde en ese mo 

mento htst6rtco las leyes de las siete partidas, en estas 

leyes se tipificó el duelo y al respecto decia� 
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E1 due1o manifestativo de la yerdad se veri:fi: 

ca cuand� uno que s€ ofendido-e� su honor, no 

teniendo testigos ni otras manifestaciones de 

su inocencia, recurre al medio de desafiar a 

su adversario en la confianza de que la victo 

rta ser§ el mejor testimonio de- la verdad. 

No obra con tgual prudenci·a y acierto la ley de las siete 

partidas al autorizar otra costumbre de esa época: el tor 

mento a ciertas ctrcunstancias aplicado a los testi gos y

al acusado para provocar en �ste la confesión y en aquellos 

la verdad tjue en el caso se necesitara. El tormento D su�i 

cio se aplicaba a la falta de plena prueba, cuando apenas 

hubiere resGltado sospechas de responsabilidad. En la sie 

te partidas se estipul6 que la mujer de buena fama puede 

ser testigo en todo pleito. 

1.1.6.4. Proc€dimiento Candnico� Este procedimiento signi 

ficó por el contrario, un retorno al procedimiento romano, 

y en consecuencia corrigió muchos errores que había tomado 

pie en Italia con las invasiones de los B�rbaros; sin embar 

go, �imultáneamenie a las ventajas que se obtuvieron con el 

tomar de muchas de las anti guas instrucciones romanas, se 

cre6 una i"nstituctón que rechazó el -procedimiento penal den 

tro de una barbarie no siendo me jor que la que imper6 en la 

alta Edad Media, aquf fue instituido el secreto �n la ins 
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trucci6n, que despu€s llegó a los excesos de la tortur� f

de la inqutstci6n. 

· El tes;ttmoni.o adquie.re de nuevo su in:iportancta, ya que eran

interrogados por el juez y cuando estos aparecfan rettcen

t es e r a n s o me t td os a l a t o r tu r a , e o n s i d era n do e l -me d t o m á s

eftca,z para obtener cualqute.ra declaractón que fuera ne.cesa

rta� en los estatutos venecianos se establecta que·el testi

monto de dos mujeres· que a tres h_oJ1Jbres .•

1.1.6.5. Estatutos Comunales ttaltanos y costúmbres fran 

cesas. 11 Es:tos_ fueron stn embargo los TJJisrnos estatutos ve 

netos, los que prtmero comenzaron a establecer el que la va 

loración del testtrnonto de�Ta ser dejado al árbitro del 
5 

juez 11• 

En la Edad Media, en conjunto-encontramos escasos informei 

que hagan alust6n a la valorizact6n psicol6gtca del testt 

monio y este poco informe que se tiene, se halla en los es 

tatuto� de los diferentes comunes italianos y en las costum 

bres frantesas, la COUTERNE de Parfs, exclufa los locos, los 

pordtoseros y los alcohóltcos, los herehes, los vasallos,mon 

jes, sirvientes. 

5 Ibid. p.8.

23 



1.1.6.6. Pensadores modernos. Con C!sar Becaria, quien en 

su- libro de los. delitos y de las penas, respondiendo al -;n · 

tentfsimo estudio y de las formas sociales que preludfaba la 

Revoluci6n Francesa, se comenzó a usar conceptos mis razona 

bles en la ststemattzact6n de las prue6as testtmonial, fue 

Becaria en su ltbro antes cttado, se encamina a abolir to 

das las absurdas exclusiones medtevales, quien affrma que 

pueden ser testtgos solo los hombres dotados de.raz6n, en 

tendiendo con ellos los hombres normales y se dicen que es 

tos tienen toda la capacidad de ser testtgos, stn distinci6n 

de sexo y de clase. 

En cuanto a la credtbtltdad de los testigos, inaugura la doc 

trina de la escuela cl!stca, bas§ndola sobre el interfis que 

tiene el testigo de decir o no la verdad; disminuye la credi 

btlidad de los testig6s y se hace necesario recurrir a un na

mero mayor de pruebas, cuando se trata de delitos especialmen 

te atroces o de circunstancias que parecen inverosfmiles. 

1.1.6.7. Código de Napole6�. En esta etapa, encontramos la 

remisión al ltbre convencimiento del juez para la valoración 

del ·testimonio de las personas sospechosas, con una serie de 

incapacidades debidas en la mayoria de los casos a los vfncu 

los de parentesco, solamente se hace dtsttnct6n de edad, admi 

tiendo asf con reserva el testimonio de aquellos que no han 
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alcanzado una cierta e.dadi no se h�ce dtsttnct5n de sexq. 

Son con s td.e.r,a.do s. sos pe.e h"o sos· a que 11 os-.. q u e·- han so por ta do e on 

dena penales� están exclutdos los parientes cercanos a las 

partes:; la parte le.stonada no jura. 

1.1.7. Ge�manos. La depostct6n en el proceso germánico no 

tenta como raz6n la petulancta y alttyez de los germanos, si 

no que deffido al grado de desarrollo econ6mico aGn con sus 

bases deftctentes no permitfan la formaci6n de un estado rf 

g id o , f t r me , e a p a z d e tm p o n e r e 1 tes t i m o n i' o • 

Las pruebas germánicas superaban esas condictones hasta lle 

gar a instttutr el medto probat6rto pero sin obligar. 
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2� EVOLUClON HlSTORlCA DEL 

TESTIMONIO 

Como medio de prueba judicfal, el testtmonto ha recfbtdo las 

m�s i·nmerectdas alabanzas y las mis despfadadas ctfttcas. A 

él se le han atribufdo los más grandes errores de la justt 

eta y los más elogtosos actertos. Su constderact6n ha evolu 

cionado en tres grandes etapas. 

2.1. ETAPA DE LA PRESUNCION DE VERACfDAD 

Corresponde a la antiguedad, en la cual recibt6 una extensa 

admistbtlidad probatoria, dado que se le atribuya una excep 

ci o na 1 e o n f i a n za • Aún ·en t i e m p o re 1 a ti v amen te rn 6 de r nos , J e 

remias B�nthan decía "que los testigos son los ojos y los 

oídos de la justtcia 116 • Equivocadamente se predic6 que su

valor preferente en raz6n en que se basaban sobre una presun 

ci6n, la veracidad humana, apoyada esta anicamente en las 

condiciones morales del testigo, las cuales a �u turno, de 

6 
BENTHAM. Pruebas Judiciales, Op. Cit. 



rivaban d� la:clase social a la cual pertenec1a. Los tttu 

los �obiltarios, ciertas profestones, ctertas· religiones, 

predetermi�aban esa presunctón, y le daban plena valtdez, 

credibtlidad y eficacia, al testtmonto, st emanaba de tes 

tigo que reuniera tales condtciones. Se le daba puªs, una 

constderact6n empfrtca, ausente de an&ltsis ctentffico. 

·2 º 1;2 ! Etapa de la desconfi�nza. -Corresponde al perfod� 

de las grandes monarqufas- e impertos. En esta etapa, de 

una prueba diferentemente acogtda en el proceso penal y en 

el ci·vtl, se pas6 -cuando se advirtieron sus riesgos- al 

extremo de consetderarla con la más intransigente desconfian 

za. Se dtjo entonces, que el hombre es mentiroso por natu 

raleza, que la presunct6n no es de veracidad sino de mendi 

ctdad, que el interfis, las pasiones y la cambiante moralidad 

del ho�bre le dan una innata falsfa. El cambio de posici6n 

guardo relación con los cambtos. economicos, sociales, que in 

cidieron en el campo judicial limitando las facultades valo 

rativas de los juzgadores, esto es, con el auge del sistema 

dispositivo y probatorio tarifarto; Perdi6 confianza, en 

tonces el testigo "vivo" {que sue.le s·er el hombre popular), 

par a re al za r 1 a jera r q u í' a de l test i m o n i o 'in u e r to 11 , re p r. es en 

tado por la prueba documental. 

2.1.3. Etapa de la critica cientffica. Llegó despuªs de 

la actual etapa cientí'ftca del testtmonio, en los tiempos 
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contempor!neos. Los avance� de la stcolog1a experimental, 

el naci"mtento de la lógtc-a, judi:ctal, la regla de -la sana, 

crfttca, y- le dt-eron un nuevo en-foque al testtmonf-o. Su ere 

dtbiltdad y su yalor dependen rio de las consideraciones em 

pfri'cas si'no ci'ent-ffi.cas:- del análtsts del sujeto, del ·ob 

jeto y de la relact6n e0tre estos. El testimonio ha es ma 

lo nt bueno en st mtsmo considerado� sino que depende de 

los resultados de ese an51tsts; de su criti ca. M&s como 

las ciencias se renuevan directamente, debe aceptarse la 

a f r tm a e i ó n de G o r p b e. 11 P a r a q u te n s- i; e 1 tes t t-m o n i o es v i' e j o 

como el mundo, l·a ctencta del testtmonto es tan jovén como 

nuestro siglo XX r no ha acabado de nacer todavfa 11

•
7

7 GORPHE. Crftica del Testimonio. Op.cit. p.11. 
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3. fl'.IARCO LEGAL

3.1. CONCEPTO DEL TESTIMONIO 

Se deftne el testtmonto de a�uerdo a la d6ctrtna tradtcio 

nal de la s-tgutente manera:• 

Es una declara,ctqn verbal h.ech.a· por una persona f'ísica que 

no ttene i·nterés pers-onal en el proceso, ante funcionari:o 

competente y cqn las formalidades legales, sobre hechos pa 

sados que interesan a la investigaci6n y que ha conoctdo 

casualmente por percepci6n directa. 

SegGn el Art. 285 del N.C.PP. no . lo define sino que seílala 

cuales personas tt·enen el deber de rendir el testimonio. To 

da persona est5 en la obligaci6n de rendir bajo juramento, 

e l te s t tm o n i · o q u e s e. 1 e s o l t c i t e e n e 1 p r. o e e s o , s a l v o 1 a s 

excepciones legales. 

Art. 295 N.C.P.P. indica como se debe aprectar el testimo 

ni'o. Correspondténdole al juez apreci,-ar la credibilidad ool 

testimoni·o, teniendo en cuenta los prtnctptos de la sana crf 
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ttca, entre ellos 1as condtctones del objeto a que se re 

fiere el testtmonto, y las condtctones soctales del testi 

go, las ctrcunstancias en que haya stdo perctbtdo y en que 

. haya rendi·do l� declaract6n. 

Las condtctqnes y ctrcuns�anci�s que pueden ser conducen 

tes par a a p re c i'a r 1 a. ere d t b n t dad de 1 tes t tg o ; s e ha r á n 

constar en el acta. De la antertor defini¿t6n sobre el 

testimonio, podemos tene_r en cuenta los s-tguientes· elemen 

tos. 

3.2. ELEME_NTOS DEL TESTlfvJONIO 

Declaraci6n verbal libre: se denomtna asf por ser un medio 

probatorto re.presentativo, por ser el testimonio la : narra 

ci6n y descripci6n que un sujeto -·denominado testigo ha 

ce de los hechos y circunstancias que presenci6, ante.un 

funcionario mediante palabras, pero esta exposici6n debe 

ser oral y sin coacct6n alguna, por ello es que se denomina 

libre.

Con base en esto, e.l art. 292 del N.C.P.P. consagra unas 

prohibiciones. Dice que el juez se abstendrá de sugertr 

respuestas, de formular preguntas capciosas y de ejercer vio 

lencia sobre el testigo. 
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Las respuestas se con�tgnarán tal co�o las surotntstra el 

testigo. 

-!'La persona a qut-en tnter,rogue el func_fonari_o de i:ns·trucción 

bien sea como stndtcado o testtgo, debe responder oralmente 

s·i:n ej e.rcer n i_·n gOn t tpo d� -v to 1 ene i'a, n t hacer 1 e n tng una s-u 

gerencia. Que las respuestas se constgnarán tal como la su 

mtni·stre el testtgo, stn que vay�n a sufrir ntnguna clase 

de vartact6n o modiftcact6n con el ftn de perjudicar o favo 

recer al stndtcado". 

Hecha por una persona fistca. El testigo debe ser una per 

sana ffstca, ya que es la que ttene capactdad para percibir 

h e c h os , a c o n t e c i"m i_ e n t o s e n g e n e r a· l , c l a r o e s t á e u a n d o p u e d e 

darse a entender, aquf queda excluidas las personas jurfdt 

cas. 

Que no tiene i·nter€s personal en el proceso. Es _decir, que 

sea una persona extraHa a las partes, es por ello que la 

prueoa tes·ti_moni:al en el códi_go de P.C., se le denomtna de 

claración de terceros. 

Ante · funcionari.o competente. Es el elemento procesal deno 

mi·nado judicialidad, el cual comprende� 

l. Que se rinda el testimoni·o dentro del proceso
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2. Que s�a ante ·funcionarto competente

3, Que se llenen las formalidades legaels. 

Stn el requtstto de la judtc�altdad, el testtmonto e� "tne 

·xts-tente: 11

, o esta ,vtctado de nuli"'dad, segun el caso.

Sob·re. h:echos. pas:aqos :: no sol_a,mente se pu e.de. referir a es 

ta clase. de h:ech:os:-, s·tno ta_mb,:-é.n a los h.echos pres.entes.En 

cua 1 qui,'era de los dos· casos deb·e· ,:ntere.sar al pro-ces·o o te 

ner ftnes de prueBa. AqGi el juez, es quten va a vigilar 

a cerca de la conducencta y la perttnencia de la prueba,de 

bido a que todo esto tte�e que ver con la eficacia del tes 

ttmonio y no con su extstencta. 

Que ha ¿onoctdo casualmente y por percepci6n directa. La 

casualidad es propia del tercero en el conocimiento del he 

chd, de tal suerte que aquf quedan exclufdos los testigos 

instrumentales. 

Tenemos que el testimonto de los terceros puede verse sobre 

hechos que los testigos oyeron relatar a otra persona, o 

sea el testi·n:iqnt·o de otdas, ya que el actual. derecho proba 

torio moderno, se admite esta clase de testimonio, llamado 

también POST FACTUM. Es importante 

sario, que el testigo sea extraRo a 

ª cla r�ar-•cq u e _no __ 'ª-�---ne ce
;,· '�-��l,...:�-::..,:_ ... ·�,-�''-••�-.1 ... :¡__ ,•; i 
:los h echo:s-.. so br�e··-i -os1

l! •- ... �� · . · :.. .. :.. 1 i. 
.'' � •• , , • . r :. : · 

. . . . _:·:· 

1: 
--
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tuales se declara. 

Es admisible que el testtgo pueda declarar sobre hechos que 

ha realizado personalmente asf considerado por la doctrina. 

/ 

A mt modesto entender sostengo que el testimonio es en re 

cuento que hace una persona ajena al proceso o con un tnte 

rés en él, he.ches que han ca'ído· bajo su conocimiento por al 

guna ctrcunstancta. 

3.3. REQUISITO DEL TESTIMONIO 

Son requtsttos para que exista procesalmente un testimonio, 

los sigutente.s:_.

Detie ser una declaract6n personal. Es decir, que no se pue 

de rendir un testtmonio por conducto de apoderado. 

De�e ser la declaract6n de un tercero. Esto se juzgaran en; 

el momento de yalorQr la prueba. Hay que tener en cuenta 

adem&s, que la parte puede rendir testimonio de tercero ca 

mo en el caso del voluntario, en relaci6n de su litigante. 

Debe ser un acto procesal. Es decir, es indispensable que 

ocurra en un ptoceso o en una diligencia procesal previa, 
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como testtmonto anti�ipado, o para futura memoriá. 

Es necesario que la declaraci�n verse sobre los hechos, en 

te n d i d o s en s u m á s a·m p 1: ta a ce p c i'éi n • 

Los hechos sottre los que yers-en deben haber ocurrtdo antes 

de la declaract6n. Es dectr, el hecho puede ser presente 

pero de�e h�Ber acaeci·do antas, o dtch� de otra fo�ma, el 

objeto del testtmonto pueden �er los hechos permanentes y 

transttori·os, sean que estos, hayan desaparectdos o que. to 

dayfa su��tstan, pero en uno·y otto, de5en haBerse origina 

do antes. 

Deben tratarse de una declaraci6n representativa. La na 

rraci'ón del testtgo es la represe.ntactón de los hechos que 

se dan a conocer al juez y estos contrt�uyen a la formactón 

de su convenctmtento o tnextstencta. 

Debe tener signiftcact6n probatoria. Esto debe ser autore 

presentatfvo de un hecho, realtzado con fines procesales y 

dtrtgido a un juez o funcionario investigador, para llevar 

le al conoci·mtento de los hechos. Debe tener necesariamen 

te una stgntftcaci,-ón prqbatorta, aunque en ocasiones, debi 

do a deficienctas tntrfnsecas o extr1nsecas, lleguen a ca 

recer ·de valor o de éficaci'-a probatoria. 
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El doctor Devi� EGhandta. Cgnsideraba qµe debe "excluir� 

de 1 os req:u i>s i;tqs: qe extstenci._·a procesal, los: si-9utentes :_

la declaract6n de terceto, debe tener sfgntftcaci6n proba 

toriai ya que esto ttene que �er con 1a eficacia de la prue 

ba ". 8

3.3.1. Re�utsttos para que tenga �alfdez jurfdtca. Prevto 

decreto de la prue.lia testtmont�l º El tes·tt·monto debe ser 

decretado por medio de auto, eh el cual debe tndfcarse la 

fecha y h-0ra eh que se recepctona, a ftn de permitirle a 

la otra parte que contratnterro9ue al testigo, art. 219 del· 

C. de P.c.

El art. 252 del C.P.P. nos dtce� La legalidad de la prueba. 

Ninguna prueba podrá ser aprectada sin auto en que haya si 

do ordenada o admttida. Las pruebas allegadas o aportadas 

al proceso ser&n legalizadas medtante auto en-qu� se indt 

que su conduce.neta. 

Que el testimonio sea recepctonado en audiencia. Art.293 

del N.C.P.P. materia penal la declaracf6n debe presenciada 

y realtz�da por el juez del cono�tmtento, los testimonios 

serán oralmente, pudiendo ser. recogidos� y con�ervados_ por 

cualqui_'er medio eléctronico, n:iecáni_co o técni'co en general 

de tal manera q�e facilite su examen cuantas veces sea ne 

8 ECHANDIA. Op. cit., p.22. 
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cesario, todo lo GUal se hArá constar en el acta. 

_Capacidad jurfdtca del testi:go. Es requi:stto tndtspensable 

para que un sujeto pueda ser testtgo dentro de un proceso 

én su capacidad. 

Art.285 del C.P.P., di.'ce:: Debe rendi:r tes.ttmoni'-o. Toda 

persona esta en la ob:lt9aci.ón de' rendi.r bajo ju·ramento el 

testtmonto que se le soltctte en el proceso, salvo las ex 

e e p e ton es l e g a l es • La re g l a gen era 1 es l a cap a e i dad y s u 

excepci6n la tncapactdad. 

Debe ser un acto conctente, ltbre de coacci6n. La pri,mera 

barrera con que se encuentra un funcfonarto es el del res 

pecto a la dtgntdad humana, salvo el estímulo que se le ha 

ce al testigo para que dtga la verdad bajo juramento y, las 

prevenciones de que incurre en delitb, si dtce lo que no es 

o trata de encubrtr a algui.en. No es n· cito ·e1 empleo de

la coacct6n ftstca, moral o stcol6gica, para obligar a un 

testfgo a declarar en determinado sentido. Esta clase de 

testtmonio es nulo. 

Segan el art. 153 del N.c.p.P. establece la f6rmula del ju 

ramento. Para los testigos :- 11 A sabienda de la responsabt 

lidad penal que asume con el juramento puede ser promisorio 
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y este es aquªl que presta antes de una declaract6n que ya 

a rendtr y conststente en la promesa de dectr la yerdad en 

las mantfestactones que se harán luego. 

. 

. 

. 

Y el juramento confi.·rmatori.o, es· posteri,'or a ·la declaractón 

y ttene lugar cuando se le pregunte al declarante st expre 

só la verdad. 

Este juramento se le.tom�rá al juez o funcionario de fnstruc 

ctón, quien adem!s deberá leer al testtgo, antes de recibi,'r 

le su testtmonio el art. 172. C.P. 

3.4. PRESUPUESTO DEL TEST1MONIO 

Para que el acto procesal consistente en la declaración o 

representact6n sea testtmontal o testifical se requieren va 

rios presupuestos relactonados con el sujeto, el objeto y 

el medio. 

En cuanto al sujeto. Como la declaración la hace una per 

s o na f, Í' s: i' Ca , s, i.'n e l l: a n o ha y tes t tm o n i. o : s. tn tes t t g o no ha y 

testtmonto. Por ello se dtce . que se trata de una prueba sub 

jeti�a, como tamhtªn es htstórtca y representattva. Por lo 

mtsmo debe agregarse que hay un enfoque esencial entre el 

testi·go y el testirnónto. De ahT· que sea vttal el examen y 
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conocimiento de la persona del testtgo, a efecto de dedu 

c_i-r s.u veracidad o men.di.ci_•dad' _., -Y· ese- s·uje.to, en sentido 

lato, puede ser tanto la parte como el tercerp extraHos a 

los derechos discuttdos en el proceso¡ �n senttdo estrtcto 

es el tercero. Es ast como nuestro CPP llama "Declaract6n 

de parte". 

En tuanto al objeto. La-materi,-a u objeto del testi:monto- ra 

dtca en los hechos. Tradictonalmente se dfjo que s61o son 

objetos de testtmonto los hechos percibidos por el testigo. 

Pero con raz6n Carneluttt9 adytrtt6 que tambt�n puede ser 

lo. Es asf como dtce que la percepct6n del hecho por parte 

de quieri lo repres·enta "no es re.quis·ito ni necesario ni_.·su 

fictente para hacer del representante un testigo". O sea 

que el testtgo puede relatar hechos por el percibidos o por 

e 1 re a -l t za d o-s (es pe c i a 1 me n t e c u an-d o s· e· tr a ta d e de c 1 a r a c i ó n · · ··· · · 

de parte), y stempre que relata hechos que ha percibido aHa 

de sus propias deducciones, o relata hechos que ha percibi 

�o como dedujo que se produjeron!; 

Por ello aftrman que la percepci6n no es requisito necesarto. 

g CARNELUTTI. La Prueba Civil. Op. cit. 
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De nuestra que si lo es cuando �e trata de testi�o en sen 

tido estrtcto, de tercero. Aclaramos que la percepción pue 

de recaer sobr� el hecho mismo, o so5re ptra representación 

q u e h i' z o o t ro te s t i' g o • E s ·e 1 c a s o d e 1 t e s t i g o de II de o :f d a s !! 

o de segunda mano. No por ser testtmonto de testimonio de

ja de ser testtmonto� aunque pueda variar su eff·cacta.

De aHi la tmportancia de la norm� contenida en el art. 248 

del C.deP., según el cual "Los tes:tfgos deberán ser interro 

gados y estan obltgados a declarar sobre el modo como han 

llegado a·s·u conoctmtento los hechos que a;everan". De i_-gua1 

modo, el art. 228 del C.P.C., al seHalar las reglas para la 

pr§ctica del tnterrogatorio al testigo. 

Otro objeto o aspecto que interesa del testimonio es el te 

lativo al tiempo o !poca de la percepción o del hecho iela 

tado. La doctrina clásica consider6 qüe la declaración de 

bía recaer sobre hechos pasados. El concepto moderno lo 

expone Devts Echandfa lO así: "Opinamos que objeto del tes 

ttmonio deben ser los hechos acaecidos antes de su represión 

pero aclarando que puede subsistir en ese momento, y por 

consiguiente· no es necesario que sean hechos pasados en con 

secuencia, el testimonio puede verse sobre �echos presentes 

---.;:_, __

10 ECHANDIA, Devis. Tratado. Op •. Ci't •. p.�446. / · ... ::�

L. '· ' 
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en cuanto todaví:-a exi.s. ten (como la ,mejora, e 1mojón, la ca 

sa, el animal, la persona reconocida, �tt), pero es tndis 

pe n s a b 1 e q u e. e.x i_ s• ta n d e s e a n t e s • E s· to S· i g n i. f t c a q u e e 1 o b

jeto del testtmonio pueden ser tantos los hechos transtto 

rtos como los permanentes� los prtmeros pueden haber desa 

parecido o no, haberse exti:ngui:'do o subsi,'sti·r� cuando se 

rinde e .l testt·moni_o, y los s.egundos· exi:sti:eran si·empre. en 

ese momento, pero unos y otros deben haberse ortgtnado an 

tes. 

3.5. EVALUACION DEL TESTIMONIO 

Para la eualuaci·6n del testimonto se aplica sana critica, o 

sea la · apreaci6n racional de su credibilidad, conforme lo 

preceptua el art. 295 del N.C.P.P. aprectact6n del testimo 

nto. 

Corresponde al juez apreciar la credtbiltdad del testimonio 

teniendo en cuenta los Principios de la sana critica, entre 

ellos las condtciones del objeto a que se refiere el testi 

monto, las personales y sociales del testigo, lai circuns 

tancias en que haya rendido declaración'. 

Las condici·ones y circunstancias que puedan ser conducentes 

para apreciar la credibilidad del testigo, se harán constar 

en el acta. 
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No debe confundirse la credibtltdad de un testigo con el 

valor del testimonio; -Un testtgo puede ser creible y �in 

em�argo, no sucepti·ble su testtmonto de evaluact6n, o al 

contratio. Pero desde luegq, para que tenga walor debe ser 

creiJHe. O sea que la credi.·b·;:i tdad es apenas un factor de 

evaluaci"-ón o aprectactón. 

El valqr de.l te:::ttmonto e_xi•·ge dos: grandes tnyesttgaciones; 

a. La credtfiili�ad, o examen b&stcamente stco16gfco del

testi·go, y su testtmonto e 

b. La de la fuerza probatorta, que es un examen lógico-ju

r í d i. c o • Es, ta b l e c td a l a c red i b i l i. da d s e acude a 1 a s e g un da 

i_ndagactón. 

Para apreciar la credibtTidad-d�b�n analizarse� 

a. Las condtciones fisicas del testigo

b. Sus condiciones stcol6gicas (las generales y las propias

del momento de la percepción. 

c. Su personalidad (sexo, edad, profesión, cultura, patri

monio, etc.). 
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d. Su moralidad (antecedentes, condictones sociales, edu

cación). 

e. Contenido del testtmonto� su dtcho y la raz6n de cten

eta-�� su dfcho. 

f. El conti·nente del testi'monto::forma de la re.spuesta, es

tado de �nfmo, untformtdad� prectst6n, lenguaje uttTtzado. 

Establecida la cre.dibi.ltdad del testtmonto se entra a anali 

zar su fuerza .probatoria o eftcacia, que. es su- constderación 

procesal, esto es, como prueba. Para el lo debemos· h}
1cer un 

an�li�t� 16gtco-dtal€cttto, el �ts�o que ��pleamo� en todo 

t n d t c i' o • Al f t-n d e c u e n ta s t o do tes: t i. :m o n t 0 n o e s· s i. n o un 

conjunto de. datos o ctrcunstanctas, o hechos indicadores.De 

bemos establecer los nexos 16gtcos correspondientes entre 

cada -hecho indici'ario-s acreditado en el proceso. D·e ·esns · 

nexos deduciremos su valor� si nos da plena convtvvtón o no, 

para aceptarlo total o parcialmente como prueba, certeza 

que de�e ser producto del examen analfttco y sint�tfco en 

cada caso concreto. 

Corresponde. al juez de.terminar razonadamente la credibtlidad 

y el grado de eficacia probatori-a que merezca los testimonios 

de acuerdo con la regla de la sana critica, segan lo estable 

cido en �l a�t. 295 del N.C.P.P. 

', �-

_-.!·-.'\ 
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Segfin el aft. 295 del ·N.CaP.P. para qu e el juez llegue a 

una conv icctón en lo penal , es necesario que se mueva de 

acuer do a las condtctones y ctrcunstancias transcritas an 

tertoremente� pero ha de hacerlo razonadamente, lo cual sig 

ntfica que deb·e dectr en doend e  se dertv a s·u convi'cci'ón. 

El juez puede fundar su convicct6n afin en el dicho de un 

solo testtgo. Sobre esto la corte suprema dtce� 

La apreciación del testimonto es función más au 
tónoma de] juez; y así. Uno solo de los testi· 
gas puede darle la convtcctón de dos o más, uni 
formes sobre un determinado hecho, no lograrían 
darle. Y entre dos testigos -que según la fra 
se de Benthan- son los ojos y los oídos de la 
ju sticia uno categórtco y enfáttco y otro que 

. . 

vactle, puede resultar más digno de f� y con 
fianza el Oltimo, por que se ha dicho con bastan 
te raz ón y atendiendo a las enseAanzas de la ex 
pertencia, .. que .. el .mejor testi"go es el que.duda ___ )-1 

El poder del juez es tan am plto en materta crimtnal, en 

cuanto a la aprectación -stem pre dentro del $i·stema de la 

per suactón raci·onal- , el v i ejo C6digo contemplaba la de 

claración del menor de 10 a A o s, tal como sucede en el Civil 

11 SEN TENCIA DE L A  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 25 de Noviembre de 
1955. Bogotá. T. CXXXIX. P. 
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donde s6lo es há�tl para declarar el mayor de 12 aHos. Pe 

ro la declaraci6n del menor en el nuevo C6dtgo ha desapare 

cido dejándola a la apreciaci·6n del Juez según el art. 295 

N • C • P • P • 

SegOn el concepto emtti�o por el tratadista Jairo L6pez Mo 

rales, y que toma como soporte una jusrtsprudencia, Cas. Pe 

n a 1 8 / M ay o 19 7 4 • · G • J • P á g • 18 8 • 12

11 El valor abs,tracto de. la prueba testifi'ca-1 se funda en la 

milenaria expertencta humana confo�me a la cual el hombre 

dice ordinariamente la verdad. Su fé concreta, en cada ca 

so, se basa en plurales crttertos axiol6gicos y humanos. La 

excepci6n a la regla general depende de sf el testigo puede 

decir la verdad, y en este caso, sino quiere expresarla. La 

p_ r i me r a , p o r q u e . e 1 te s t i m o n i o c o n s i s te b á s i ca me n te e n u n a 

relaci6n de hechos y circunstancias percibidos por cualquie 

ra de los 6rganos de los sentidos, y si uno de ellos no exis 

te, o st está debilitado o disminuido en su capacidad de fun 

cionamiento, la declaiact6n correspondiente no puede tener 

valor alguno, o será según el caso, sospechosa, es decir que 

para evaluar su contenido, el juez deberá servirse de un pro 

fundo examen sobre la matefia, relacionando sus diversos as 

pectas y refiriéndose a los demás elementos probatorios adu 

cidos al proceso, sin que la sola sospecha pueda descalifi 

12cAS. Mayo 8, 1974. G.Jº Pá9, �88.

44 



car apri.'orí:stic�mente su ca,paci;·dad de. con,yenci"mi"ento. De 

i g u a 1 m a ne r a , e 1. tn t e r é s pe. r s o n a 1 e. n el p ro e es o , 1 a s i m p a

tí a ha e i"a un o y l a a ni_ m a rv e r s i_'-q n li aeta o t-r os , e 1 v f n cu l o de 

san gre y de los efectds, las pastones en ftn, son factores 

complejos que toman sospecha de la prueba testtf4cal". 

3.6. CLASES D E  TESTIMON IO 

El testimonio a través de su desenyolvimtento se ba diVidt 

do en clase que permtten sus dtversas clasi"ftcactones, de 

l os te s t ;-g o s y de · 1 os test tm o n ,: os • En t r e o t ros· se t te n e n 

los sigui•entes. 

3.6.1. Testtgo propto e Impropio. Se entiende por testt 

go propto el que conocta los hechos prtnctpales personalmen 

te, propio sensibus, con aplicaci6n directa de sus percep 

c i o n e s • C o t n e i' d en e o n l os F r a n m a r t n o 1 3 de n om t n a " I N FACTO " 

(testtgo en el hecho), para diferenctarlos de los 11 ante fac 

tum" y de los "post factum". Por exclusiBn se ha tomado 

como tmpropto en estos dos Glttmos. 

14 
Es asf como Clara Olmedo nos dice que testigo propio ha 

13FRANMARINO. O c·t t II 16 p. 1 . , • p.

14 OLMEDO, Clara., A. Jorge. Tratado de 
Aires. 1963. tIII p. 253. 
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ser toda persona ffsica llamada a depqner cqn ftne� de prue 

ba -en proceso penal determtnado;- sobre cuanto sepa'-Pór per- -

cepci6n dtrecta ácerca de caulquter elemento probatorio". 

3.6.2. Di�ecto e tndtrecto. Al testtmoni·o suele llamárse 

le tamfi t�n (dtrecto o presenctaT), en oposict6n al tndtrec 

to, que es· el que provi,'ene de testi.-go que ha rectbi-do la i."n 

formaci6n no por percepct6n personal stno por datos que ter 

cera personas le han surntntstrado. Es el denomtnado tambt�n 

testimonto de. otdas (o eitre.duli>tateI. S-tn ell)b'a,r�Q� debe. a 

clararse que mtentras que la dtvtst6n en pr0pt0-e tmpropto 

se hace en atenct6n al momento del· tntercrimtnts sobre el 

cual recae la declaract6n, en dtrecto e indirecto se reali 

za con base en la fuente d�··ta Cijal el te sttgo toma su cono 

c tmi"e nto. 

·3.·s.3. ET tes;ti:-ITloni,o de 11 otda-s". Ha ·stdo tradtcionalmente

proscrito de las legtslaciones salvo en los Glttmos tt�mpos

en los cuales se le ha retvtndicado-, con el argumento de

que no se::b,as:a en precepciones ori_'ginales, di.rectas y persa

nal�s, fue asf como en el anterior c. de P. Colombiano, art

698. se decí-a que no tenfa fuerza si.no cuando recaía "sobre

un hecho muy anttguo, o .cuando se trataba de probar la fama 

públ tea 11• como hoy se · apl i,eq 1 a sana cr:fttca, su credtbi 

lidad y valor depende tal crftica, no de la simple conside 
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rac i6n de tener esa naturaleza . 

Clara Olmedo 15 sosti·ene que el testt�o de oidas que conftr 

m a -o es· 11 e o r rob ora n te" - 1. o a f 1· r:m ad o p o r e 1 tes t tg o d t re e 

to, esta tamb·té.n o adqui'e.re. la ca1.tdad de propf-o. 

3.6.4. Clastftcati5n de Lessona. Teniendo en cuenta la 

fuente, el profes-0r de la Untyerstdad de Ptsa, Carlos Lesso 

na,16. los dfvtde en�

a • Test i. g o por e ten e ta pro p i:a C por ha_ be r V fs to u o f" do 1 os 

heclio�L 

b. Por creencta propta (por haberlo conjeturado 16gfcamen

te).

c. Por ca usa ajena p.o.r h.aberlo ofdo de qu i:en conecto- por

ciencta o creencta propta.

d. Por creencia general (por voz p0blica, fama pfiblica,opi

ni6n pGbltca) como se ve, las dos Qltimas son de ofdas.

15 OLMEDO, Clara. Op. cit. p. 252. 

16 LESSONA, Carlos. La Prueba del testimonio. p.26
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3.6.5. TesttmontQ de p�rte y de terceros. En senttdo ge 

_neral o lato, testigo es toda persona que declara, cualquie 

ra que sea su calidad dentro del proceso, sea parte o sea 

tercero •. Pero en sentido estrtcto� el testigq es s6lo el 

tercer o , p u es l a '1 parte II p u e de o r i·g i'-n a r otro me di o proba to 

ria, la confesi6n. Por eso tradi·cionalmente se dijo que el 

tes ti m o ni' o t e_n fa un e 1 eme n to b á s i"-c o , l a extra ñ e td ad : e l a u 

ténti'co _tes.ttgo debe. ser un tercero, sin tnterés alguno en 

el pro ce.so. 

3 • 6 � 6 • Te s t t g o de 11 c ar g o " y- d e. '1 d e s c a r g o 11 • S o n de n o m i_-n a c i_-o 

nes uti'l izadas- es·pectalmente en ·materta penal, se.gún q.ue su 

testimoni'o sea o no demostrativo del delito y de imputabili 

dad. 

3.6.7. Testi:go 11de abono". Son los que acreditan la vera 

c i a a d y b u e n a fama de . un. te s t f g o fa l l e c i do ( C • de P .•. Co -� - a r t 

229. inc.2. ).

3.6.8� Testfgo 11 instrumentales 11
• S6n quienes dan fé de la 

celebración de un contrato, y por lo tanto también lo sus 

criben en tal calidad (C.P.C., art 279, inc.2.). 

3.6.9. Testigo falso. Es la declaración o deposición que 

el testigo, perito o tntérprete hace contra la verdad en 

cada judtci'al. Podemos observar que 

. ---- ... � _ .. . -� --. .,. - _, -- - ... - -----· 
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segan la doctrina. Pierden su caracterfstica de imparcial 

y es por es&� que se le resta eficacta-probatoria,-esto se 

debe m�s que todo a que esta clase de testigo no presencia, 

ni oye los �echo�, stno que por un cargo especial recibe de 

cualqutera pers0n� o enttdad que no sea · autortdad judictal,

d e p o n e e o n t r a 1 a -ver da d e n de te rrn i: n ad a e a u s a j u d f c i a l • 

Se enttende por falso testtmonto el acusatorto, o sea, la 

falsa acusact6n que se haga ya sea para perjudicar a un ino 

cente o para agravar la culpabtltdad de un delincuente. 

El C6digo penal lo contempla -en su artfculo 172. 

3.6.10. Testimonio de los menores de eda�. El Viejo C6di 

g o en s u a r t • 2 3 7 con s· a g r a b a es· te tes t t m o n i o , 11 e 1 te s ti g o 

menor de 10 afias de edad, no se le recibirá juramento y en 

la diligencia debe�á -estar asistido, en 1o--pb�tble, por su 

representante legal, o por su pariente mayor de edad, a 

quien se le tomará juramento acerca de la reserva de la di 

ligencta. 

El Nuevo C6digo de P.P. no contempla este testimonio como 

lo hacia el anterior stmplemente lo dejan a los principios 

de la sana crfttca segan el art. 295 apreciacf6n del testt 

monto. 
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3.6.11. Testimqnio de ecle�tásttcos. El yi_-ejo códi:go de 
. 

P.P .. lo consagrab:a en su art. 258. Testtmon-to de ecle.s:i;ástt.

cos. Los ecl.esiásti'cos nq serán llamados a declarar en cau 

sa de sangre sino en los �iguientes casos� 
. 

. 
. 

l • S i- fu eren re a 1 me n t e. tes· ti g os ú n t-c os

2. Si_• fueran vt,rtual:mente, por tncapaci_-dad de los otros· tes·

ttgos para declarar la verdad de lo� h��hos o exp�nerlos stn

embargues:·.

3. Si: fuere ·tnyocado su testi:moni:o por pres-umtrse fa-yora

ble al procesado. 

En estos casos se le permttfa al testigo eclestástico, si lo 

ptdtere, dejar constancia de que declara en obedecimiento a 

la autoridad e imp1orando gracias. 

El testigo para declarar en casos de sangre debfa pedir per 

mi·so al superior ec1estásttco. 

El nuevo C.P.P. no contempla la deposición de estos- testigos 

simplemente lo deja a tos principios de la sana crfttca� -

3.6.12. Testimonto Unico. Por mucho tiempo fue desatendida 

la fuerza probatoria del testimonio dnico, sobre un hecho de 
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terminado, bas�ndose Qnfcamente en el aforts�o TET[S UNUS 

TESTIS NULLUS� Pero actualmente, el estado de las pruebas 

sometidos a un mtnuctoso examen y razonamiento judictal, ad 

mtte como medto de convenci·mtento de ptena prueba. El tes 

ti-moni:o úntco (sobre todo en -materi_a penal}. 

E 1 n u evo e ó d i:-g o de · P • P , a r t . 2 9 5 , l o e o n s a g r a en l a a p r e e ;· a

cfón del testtmonto para determtnar su eficacta probatoria 

del testi_-monio. 

3.6.13. Testfmoni·o del age_nte ·di_plomati_·co. Cuando se requi"e 

ra el testtmonto de un mtntstro, o agente dtplom6tfco de na 

cfón extranjera, acredftado en Colombta, 6 de una persona de 

su comitiva o famflta, se le pasar& al Embajador o Agente , 

por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, nota 

supl icatorta con copf :a de 1 o condúce.nte. para que, si•· ti'ene 

a bien, declare por medio de certi'ficact6n jurada o permita 

declarar en la mtsma forma a la persona solicitada. 

3.6.14. Testi_monio por certi'fi'-cación jurada-. Es la rendi'da 

por el Presidente de la República, los Ministros del Despa 

cho, los Senadores y representantes, mientras gocen de inmu 

nfdad, el Destgnado a la Pre-si.dencta de·-19----Re-pública, el Pro 

curador ijeneral de la Nación, los Procuradores delegados y 

1 os M a g t s t r a d os de l a e o r te s u p rema d-e'-'-'c;:'.J"u0st0i c-i' a-- - d e -1""'"1:óYfs e j o 
:. [!:J�\, �· ��\�\ \;\ : \ --'�·.' � :· � .. ��t·.�� \� 
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de Estado y sus fiscales, 19s Magtstrados da los Trfbunale�, 

Superiores y de lo Contenctoso ad�intstrattyo y su� fiscales 

1 os G o be r n adores de 1 De par t amen to � : 1 os in ten dentes y l os c o 

mfsarios de terrttortos nactonales, los Generales en seryi 

cio acti·vo, Los arzobtspos, Ob�spo, los agentes dt�lom§ttcos 

y consulares de Colombi-a en el extertor, el Contralor Gene 

ral de la Nact6n, lo� jefes de departamentos admtnfstrattvos, 

e l Re g t s· t r a do r Na e t o n a l d e 1 Es-ta d o C tv t 1 y- D t rector N a c i• o 

nal de Instrucct6n Nactonal, fendir§n su testimonto por me 

dio de certtftcact6n jurada, y con este objeto se les pasa 

r§ copi·a de lo conducente� 

3.7. DIFERE.NCI'A DEL TESTY,MONIO CON OTROS .MEDIOS DE PRUEBAS 

3.7.1. Con la confest6n. Mientras que el testimonio es un 

relato efectua�o por personas ajenas al proceso, la confe 

si6n resulta de un relato hech.o por parte interesada� ·En 

ambos el declarante evoca los Hechos conservados en su memo 

ria y en ambos el relato se hace ante el funcionario que la 

ley seHala. Pero en aquªl no queda al exponente ligado obli 

gacionalmente nt vinculado al resultado del mismo proceso en 

el cual declara, en tanto que la confesi6n si, debido a que 

su narra c i ó n s· e re f ter e a hechos des favor a b 1 es p ar a · é l o p a 

ra la parte contrari·a y que tnctden en la sentenci� por far 

mar parte del objeto del proceso. 
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Tomad q el tes.ttJJJoni:o en se.nttdo -m�s. a,ílJPl tq q_ue.d r;i comprendt 

da err ª1 1a declaract6n d e part�-dentro de la cual puede es· 

tar o no incorporada la confest6n� por eso para distfngutr 

el c6dtgo de P.C. Al r�fert�se a ª1 habla ind istintamente 

de testtmonto de terceros o declaract6n de terceros. 

La ctrcunstancta de que el declarante admtta una declaract6n 

de terce.ro� un h:·ech·o que. p.uede ser· aprectado como confesión 

en otro proceso no modtftc� la naturaleza de la prueba ni 

altera su valor, pu�s tnyartablemente se tiene como tal en 

el proceso donde se rfndt6. 

Según el art. 285 C.P.P. todo :besttmoni.o se de.be rendir ba 

jo juramento� 

Para la confest6n tanto stmple como caltftcada o extrapro 

cesal no se le exige al sindtcado juramento. 

3.7.2. Con los indfcios. Que la declaraci6n de los testi 

montos se infieren los tndtcios. 

Que la prueba por ind icios es de car�cter lógico, intelec 

tual, razonador. De ah.i e.l que, los i_nd i.ci'os -como pres un 

ciones- se consideran pruebas intelectuales 9 razonadoras 

o in directas. Mten.tras que el testimonio es una prueba di

re eta. 
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En ios i'ndi:ci.·os predon:iina el razona·.ll)i;ento ? la i_nducci:ón-:-de 

ducctón. 

En el testtmoniQ predomtna la percepción y la repre�enta 

e i'ón. 

Los testimonios �on analizados tndtytduat�ente de acuerdo 

a las ctrcunstancfas de ttemp·o, modo·_y- lugar. 

Los, i-n d i. e i. os- d e ben ser a na 1 t za, dos en s IJ e o n j unto • A i. s. 1 ad a 

mente un tndtcto nada prueba, nQ ttene stgniftcación ·proba 

tori·a. De�en ser relactonados para productr su eftcacta •. 

La evaluactón del testimonio se aplica la sana critica o 

sea la aprectación racional de su .credibilidad. Que se de 

be tener en cuenta el juez las condtctones personales y so 

ctales del testig6, las condiciones del objeto a que se re 

fiere el testigo, las ctrcunstancias en que se haya percibt 

do. 

La evaluación de los indicios, se aprecian, con todas las 

pruebas, de acuerdo con la regla de la sana critica, se exi 

ge un análi•sis individual. 

3.7.3. Con la prueba perictal. Que la peritación es proce 

dente para v erificar hechos que interesan al proceso y re 
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quieren e.s,pe.c:i:a1.es, cqnoci)l,li.e_n�QS. ci:enfi:Ji:co�, técntcQS. Q 

art1sttcos. 

El tes.ttmonto debe ser rendtdo por cualquter� persona que 

haya presenctado lqs ltechos, no se r�qutere conocimtentos 

especiales para su depostct6n. 

El dtctamen de los:- peri:tos. debe ecpresar clara y prects·a 

mente las razones en que se fund�� 

El testtmento debe deponer sobre todo lo que ten9a conoct 

mtento tanto lo favorable como lo desfavorable. 

A los .peri�os se. le adyertfrá sobre la prohtbtci6n absoluta 

de emi'tir en el dictamen cua1quter juicto responsabtlidad 

pena 1 • 

Al testtmonto se le deben hacer las excepciones al deber de 

declarar y a no ser obligados, en asunto penal o policial 

a declarar art. 286. C.P.P. 

Que el di�tamen pertclal pueda contradecirse como con todas 

las pruebas -debe cumpltrse el prtncipto de la contradtc 

ci6n: debe d!rsele oportuntdad a las partes de lo que conoz 

can y puedan contradectrl·o, s o 1 i' c t ta n d o '-a m.pJj,_a_c;j�q_n e s , . p i. q i e n 

i: c·:�:�_:(· __ '.J : - : :: � :��-:--�-:� _- \ 
:¡ 

•·.--- ... , • 1 .  
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do aclaractones, obJet�ndolo s-egfin '-�l caso� 

Para aprectar la credtb·i:ltdad del tes:ti)noni.'o debe. analizar 

se, las condtctones ffsicas del testtgoi �us condictones 

stco16gtcas, las generales y las propias del momento de la 

percepct6n, su personaltdad, se�o, edad, profest6n, cultura, 

patrtmonio, etc., moraltdad, antecedentes� condictones so 

ciales, educación. 

3.7.4. Con los documenttjs. El te�ttmonto es rendtdo por 

una pers-ona frs·tca, que ttene conoctmi_entq acerca de unos 

hechos materia de tnvesttgact6n. 

El documento es productdo por una persona conocida o conocí 

ble recogida medtante escrtto o por cualquier medio técnico 

o mecánico.

El testimonto es un acto procesal, que debe ser ordenado en 

autps para su vali-dez. 

El documento es un acto extraprocesal, y procesal, porque 

se realiza con antertortdad al proceso para ser representa 

do en este. 

Todo documento tiene un contenido, que es .la atestact6n, pe 
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ro de. ello no se infi:er·e q_ue tes.tt:moni:9 o_ documento �ea,n 

pruebas. Difteren en cuanto a- la materta� _en cuanto a la -

forma (el testi_-monto es oral, el docu·mentQ es. ráftco), en 

cuanto a su contenf�o u objeto (el testtmqnto es una decla 

ract6n de verdad, el documento contiene una verdad u otra 

de voluntad)_, en cuanto a s-ujeto (el testi-rnoni'o es- un ter 

cero, el documento, puede ser un tercero o una parte), en 

cuanto ·al tiempo (el documento se forma con antertortdad 

al proceso, el tes.ttmonto se rtnde dentro del proceso) 

Carneluttt los. dfs.ttngue por su· clase de·representaci6n= 

a. La representación documental es. i·nrriedtata� mie.ntras que

la testimonial es medtata� en el testimonio el hombre obra 

en ausencia del hecho por representar y en presencia del des 

tinatario o juez, en tanto que el documento obra en ausencia 

de ese mts�o d�stinatario. Y en pre�encia del hecho repre · 

s-entado.

b. La representación del documento es permanente y el tes

timoniál es transeOnte: el documento conserva en el tiempo 

la atestación, en forma gr&ffca, y en el testimonio esa fi 

jactón es fugaz, se almacena en la memoria del testtgo y 

se reproduce o representa ante el destinatario. 
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AHade tal autor que por ellq la tnroedtatiyidad le da al do 

__ cumento mayor fi:deltdad y. la_:.permanenci.a le_ proporctona--por 

ser Vox mortua, carece de la flexibtl{dad que le e� propia 

al testimónfo, por ser es_te vox �iva. 

3.7.5. Con el careo. Eti'moló�tcamente, careo s:tgnifi:ca 

cara a cara. Durante esta diltgencta se colocan frente a 

frente y en presencta de1 juez, dos testigos, o dos sindi 

cadas, o·un testigo y un sindicado, que en s_us declaracio 

nes anteriores han tentdo puntos de dtyergenctas o contrae 

ci6n, cuya claridad es_ de tnterªs probatorto, para que re 

p tt a n s-u s_-. a f t rm acto ne s_ o re la.tos , y- �el ar en en 1 o pos i b 1 e 

sus diferencias, s_tendo tnterrogados por el juez y �ontrain 

terrogados entre sT, o por sus apoderados. La extstencta 

del careo se remonta a tocas tnrnemorjales� pero su siste 

mattzact6n juridtca sólo se intci6 con el derecho can6ntco. 

SegGn dtce florian, el careo es un medio de pruebas muy de 

licado y con fis_onomóa y estructura totalmente sicol6gica. 

Agrega que ttene un alcance i"ntimamente sfcológfco, y se 

rfa perjudi·ctal para la justicia tómarlo simplemente en un 

resultado material. Reftri�ndose a esa importancia sicoló 

gica, comenta:- "El- juez indaga la actitud-, el -comportamien 

to,la expresión y las depreciaciones de todos ellos (los 

careados), tarea que deber§ realizar, no ya con espfrttu po 

lici'aco, si'no con i'nteligenc-ia de magistrado y con agudeza 
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de qbsery�dqr para deducir elemento� �icol69tco� de l�par 

ctal, honrada y sincera conytcct6n. Agr�gu��e a esto qµ� 

el juez astste a un de5ate, o aan cho�ue �ue �econstruye 

ante un epi-sodto y que. revtve un tnstante· fugaz. Por es 

ta raz6n, segan nuestro parecer, en el caso predomina la 

percepct6n dtrecta del, c0mo que se trata de.un dato real 

que consiste en una representact6n de flechas. 

En Colombta el careo ha tenidb consagract6n jurfdtca desde 

la colonta, en materia penal, El vtejo C6dtgo Penal lo con 

sagraba en su artfculo 413-414. Cuando los testigos o pro 

cesados, entre st, o aquellos con estos dfscord�ren acerca 

de un hecho o de algun� ctrcunstancta que tnterese •••••••• 

Att. 414 C.P.P. procedimtento para el careo. Para verificar 

el careo el funcionarto h.ar5 comparecer a las personas cuyas 

declaractones ••••••••••••••• 

El "medio careo:. Se trataba de una forma de cotejo y con 

frontact6n por el testigo presente y otro testigo o el sin 

dtcado ausente. Para que proceda debe haber tambiªn di�cor 

dancta entre las dos v ersiones. De ª1 se ocupaba el art. 

C.P.P.

Art. 415. Confrontaci6n con la declaración de ausente. 
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Cuando se proceda a la dtligencta de c�reo y una de las per 

sanas que de�e ser somettda: .•.•• , .• 

En el Nuevo C5dfgq P;P. (Dcto N g 0050/19B7l es.ta ftgura fue. 

totalme.nte anulada de.btdo a que no conduci'a a ntngún ftn , 

stno que much�s �eces enredaba la investigact5n o la entor 

pecfa, era tnojutcto�a. 
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4. MARCO ANAL IT re O

4.1. ESTRUCTUR� DEL TESTIMONIO 

Los momentos del testimonio. Ac�itud de la doctrina fren 

te al testimonio. -Quién detiene:·su atención, no solo so 

bre las normas del art. 285 y 292 del N.C.P. Suministra 

en cuanto al procedimiento destinado a recoger el testimo 

nio, sino sobre lo que a prop6sito de este Qltimo consagra 

la experiencia judicial pronto se dá cuenta de que en el 

ámbito del moderno proceso penal -•·como, por otra parte, en 

el ámbito del moderno proceso civil - el testimonio llamado 

ordinario (esto es, el testimonio que, comúnmente distinto 

d el d e no m i na do i n-s t r u me n ta 1 , s e ha 1 l a e n ca a d ra d o· en é 1 es 

quema de los 11medios de pruebas 11 ) se ago_ta con la transmi 

si6n del conocimiento de un hecho adquirido por el testigo. 

Partiendo de esa consideración, el observador se ve lleva 

do a pensar en que el testimonio l1amado ordinario tiene 

su principio en el momento del tonocimiento de un hecho� y 

su pu n t o d e 1 1 e g a d a e n e 1 m r: me n to d e l a d e e 1 a r a e i 6 n , y , por 

ello, es persuadi�o a concluTr que tal testimonio consta 



de dos fases o actividades a las que el testigo da vida: 

Una actividad cognosci:tiva (actus de praesencfa) o una ac 

tividad (declaratio de sccientia}. 

Llegado a esta primera conclusión, y desplazando el punto 

de vista que con respecto al testimonio habitualmente de 

s a r r o 11 a 1 a d o e t r i na d el p r o e e s o -pe na l -a d em á s d e 1 a d o et r í. 

na del proceso civil-,el observador termina por quedar per · 

plejo ante la actitud que la reflexión cí.entifica por lo 

general: asume a proposito de este "medi o de prueba II  y que 

mientra deja ent�ever una concentraci�n de la indagaci6n 

en l'a sola fase en que el testigo tras:mi:te el conocimiento. 

por él adquirido tes decir, sobre la fase declarativa),, aca 

ba por dejar traslucir un descuido casi total omisión del 

momento o fase en que el iestigo ha adquirido el conocimien 

to (esto es, del momento que,-como se ha se6alad�, represen 

tante el punto de partida del iter del testimonio}. 

-, 

En este punto, 1 o menos que puede hacer el observador es. 

tratar de buscar los motivos que posiblemente lleven a mo 

do de ver el testimonio. Puesto en el camino de tal pes 

quisa, el observador termina por encontrarse frente a mue 

chas consideraciones. 

Ante todo� es inducido a pensar que la atención prestada 

62 



al sol o momento en que e1 testigo entra en el proceso ado 

lece de un inconsciente apoyo -a su vez determinado por 

una falta de atención, harto frecuente en el ámbito de la 

especulación jurídica, hacia lo que constituye ·la fdstoria 

ideal de las instituciones a una suerte de testimonio sui 

�eneris: me refiero sobre todo a lo coniuratio que, duran 

te mucho tiempo, halló buena acogida en el proceso- a me 

nudo determinarido por sobreponerse al verdadero testimonio 

del hecho- y que, terminando generalmente en un juramento 

destinado a ratificar en conjunto. la afirmación de la par 

te, .además de representar un acto de parcialidad, acaba 

tambi�n por ello, como una simple declaratio no necesaria 

mente vinculada a un conocimiento propiamente dicho. 

Finalmente, es dado pensar que en la 11 superación" del mo 

mento cognoscitivo se oculta algo más grave,· esto es, la 

intención de no salir de aquella turrisuburnea dentro de 

la cual las doctrinas as'[ llamadas "intelectualistjcas" 

han aprisionado la ciencia procesal penal. 

Las consecuencias resultan evidentes a cualquiera persona, 

puesto que es fácil aávertir que el análisis de las insti 

tuciones procesales terminan por dispersarse en los riachue 

los de la sola reglamentación normativa._y __ pQ_r __ a_l_"ribar en 

u n r e f i na d o c o ne e p t u a l i s m o y a u n en-� �-re e i d o f o r m a l i s· � o ,

. �. . 
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aptos ani.camente para separar el proceso de su finalidad 

social y, en relación con el procedimiento probatorio, pa 

ra 11triviálizar 11 un momento procesal sumamente importante. 

para los fines de la formación del jui.cio juri.sdicional. 

En esto se basa el observador para comprender que la pro 

dución de la doctrina generalmente se queda en los anaque 

les de la·s instituciones universitarias, y, tambi�� para 

concluír que el operador del proceso-persuadí.do de que el 

ámbito de la experiencia las reglas normativas se colocan 

sol o como condicionamientos exteriores de actos que se ori 

ginan siempre en los hombres y de que el conceptualismo po 

co sirve en el campo de un proceso que no es fin en 'si mis 

mo-no puede contar con una ciencia que, tomando como obje 

to lo contigente testo es el dato normativo), termina por 

desarroll-ar una funci6n solo contigente y por ofrecer con 

tribuciones no �iempre válidas para los fines del juicio 

en el cual el proceso está des ti nado desembocar. 

4.2. FASE DEL CONOCIMIENTO DEL TESTIMONIO 

El conocimiento de tipo histórico -Cuando se di.ce que en 

la base del testimonio está el conocimiento de un hecho, 

se siente nada más que la premisa de.l razonamiento des.tina 
... /· 

do a recuperar la peculiaridad de la piueba testimonial. 
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Puede iniciarse este razonamiento señalando -sin querer con 

ello alterar la disposici6n del presente del presente traba 

jo- que por hecho, segOn la especulaci6n ya sea juridicamen 

te o extrajur1dica, se entiende un quid dotado de una pro 

pia dimensi6n estructural y de una propiedad inequivoca in 

dividualidad, perteneciente al mundo de las percepciones y, 

en cuanto tal, al sol o mundo real y no tamb.ién a aquel mun 

do místico que, como se ha observado, no se puede afirmar 

o negar.

Desde este punto de vista, puede decirse que en la base del 

testimonio admitido en el moderno proceso penal .se halla un 

conocimiento de tipo hist6rico y que precisamente por este 

aspecto puede hablarse. del testimonio como de un testimonio 

h i s t ó r i c o : el cu a 1 , d es pu é s d e todo , ofrece 1 a pos i b il i da d. 

de contraponerlo a otros tipo de testimonios (por ·ejemplo 

al testimonio doctrinario, el que, como es sabido, se redu 

ce a la comunicación de una doctrina). 

Es necesario agregar que el conocimiento de tipo histórico 

puede adquirirse sol o por medio de un 1

1 encuentro 11 -que pue 

de ser directo o indirecto- con un fragmento de la reali 

dad que se quiere conocer. En cuanto a tal, el conocimien 

to de tipo histórico implica una experiencia propiamente 

dicha, determinada por un procedimiento de comprobación. 
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En conjunto puede decirse que el conocimiento de tipo his 

t6rico nada tiene que ver con la simple intuici6n o con la 

mera creencia: estas, en efecto, aan cuando en el fondo se 

reducen a actos cognoscitivos, representan el fruto de una 

iluminación puramente interior y no también el fruto de una 

experiencia determinada por un procedimiento de comproboci6n. 

Con todo esto no quiere que cualquier experiencia vivida por 

un sujeto puede constituir un conocimiento considerado como 

válido por To demás. 

Todo esto tiende a demostrar que, cuando se habla de conoci 

miento de tipo hist6rico, debe hacerse referencia a un cono 

cimiento, ante todo, adquirido mediante facultades o fnstru 

mentas que serán conocidos como válidos por lo demás y, así 

mismo, relativo a un objeto cuya exist�ncia sea tonsiderada 

como verosimil por aquellos. En definitiva, siempre que se 

habla de un conocimiento de tipo histórico se entiende que 

se hace referencia a un conocimiento estimado como válido 

a causa de que se considera válido en el medio empleado pa 

ra adquirirlo y válida también la verosimilitud de su aoje 

to. 
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4.3. CONOCIMIENTO ORIGINAL Y tONOCIMIENTO DERIVADO 

El a n á 1 i. s. i s s obre el e o no e i. mi e. n to d e t i. p o h i s t 6 r i e o ex i ge 

ulteriores esfuerzos, as1 sea dentro de los limites permi 

tidos por el esquema del presente trabajo. 

Tal conocimiento puede ser tanto original como derivado se 

gún que él se filtre a través de un contacto directo con

el fragmento de 1� realidad que se pretende conocer o a 

través de un contacto directo con otro· fragmento de la rea 

lidad constituido por los restos o por las narraciones con 

e e r ni entes a 1 he c h o que s e q u i ere c _o no c e. r , . esto es , por 1 a s 

huellas dejadas por �quel hecho por las informaciones tras; 

mitidas por los otros (por lo coman, testigos]. 

Ahora si puede decirse que tanto el conocimi.ento original 

(o directo} como el conocimiento derivado (o indirecto) ·pe

netran a traves de organos sensoriales y que tanto en la.

una como en la otra hipótesis el sujeto termina por vivir

una experiencia cognoscitiva- también puede ·captarse lo que

caracteriza verdaderamente a una y a otra forma de conoci

miento.

Partiendo de la observación según la cual e.1 conocimiento 
..::¡-y:-:..;:_,::_-=-=---
,. 

derivado se filtran a trávés de un con}:at�to.,dir�c-to·e···1ñ 
¡' 
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directo respectivamente, con el hec�o de que se quiere ad 

quirir (o se termi.na por adquirir} el· conocimiento, deóe 

considerarse que, mientnas en la base de la primera forma 

de conocimiento está solamente la confianza depositada por 

el sujeto en la idoneidad de los propios 6rganos �enseria 

les para coger el hecho que se pretende conoce, en la base 

de la segunda forma de conocimiento,además de la confianza 

depositada por el sujeto en la actitud de los propios 6rga 

nos sensoriales para coger las narraciones o las huellas 

concernientes al hecho que se quiere conocer, se hal]a tam 

bién la confianza sobre la idoneidad de tales narraciones 

y de tales huellas para �transmitir 11 el conocimiento del 

hecho. 

En esto se apoya ta ulteriot y fundamental consideraci6n de 

que, mientra el conocimiento original penetra a través de 

una verdadera y propia observación del hecho que se quiera 

conocer, el conocimiento derivado constituye el arribo de 

una mera construcción intelectual� de aquel hecho- que se 

filtra a través de la p�rcepci6n de las huellas .o de las 

narraciones concernientes al hecho tjue se pretende conocer. 
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4.4. EL CONOCIMIENTO DE TIPO TESTIMONIAL COMO __ CONOCIMIENTO 

ORIGINAL 

Lp que se ha dicho ahora puede utilizarse para determinar 

el tipo de conocimiento histórico que es propio del testigo. 

Como implfcitamente si ha seHalado, el conocimiento derivado 

es aquel que se filtra a través de los "canales de informa 

ción tal es por ejemplo, e1 conocimi.ento qu·e, respecto a un 

hecho, adquieren el historiador y el.juez. 

Semejante conocimiento es sin duda de tipo testimonial con 

referencia a los 11ca·nales de información", esto es, con res 

pecto a las narraciones o a las huellas, pero no es de ti 

po testimonial respecto al hecho cuyo conocimiento lo al 

canza el sujeto por medio de .a�uellos canales. 

La tésis según la cual todo historiador es un testigo es 

aceptada hasta cierto punto, es decir, solo en el sentido 

de q u e , c o ns i de r a n do b i e n l a s c os a s , l a i n v e.s ti g a c i ó n h. i s 

tórica, aún cuando se proyecta sobre el pasado, termina 

por centralizarse en lo que del pasado supervive, esto es, 

en las narraciones.o en los rec�erdos�con los cuales el 

historiador se pone en contacto y de.las cuales se convier 

te en testigo. 
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Conocímiento de tipo testimonial, con respecto .. a un hecho, 

no puede ser sino el conocimiento original o directo, o me 

jor, el conocimiento que se filtra a través de un contacto 

d i r e c t o d e 1 s. u jet o c o n a q u e 1 he c h o , e s. to es , e 1 e o n oc i m i en 

to adquirido por medio de un acto de la presencia en ese 

hecho. 

La exactitud de esta observación surge de dos consideracio 

nes. 

Piénsese, ante todo, en el significado atribuible en prin 

cipio al termi tio testigo: aan cuando puede decirse que el 

núcleo del vocablo testis se puede relacionar con el nume 

ral tres, no por ello es l1cito prescindir de la observa 

ci6n de que originariamente el testis era un sujeto llama 

da a estar presente en e.l desenvolvimiento 'de un __ hecho._ 

Piénsese además, en el significado siempre atribuible en 

general al término testigo: todas las vec-es que se contem 

pla esta figura, se entiende referirse a un sujeto que ha 

asistido al desarrollo de un hecho. De estas consideracio 

nes no es l í'ci-to prescindi-r cada -vez- que se tiene en cuen

ta al sujeto int�oducido al proceso en calidad de testigo. 

Agrede o no� aan en el ámbito de la experiencia judicial 
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ha de considerarse como testigo solo aquel que ha presencia 

do el desenvolvimiento de un hecho. 

4.5. EL CONOCIMI�NTO DE TIPO TESTIMONIAL COMO CONOCIMIENTO 

FAVORECIDO POR UN 
1

1SABER PRECONSTITUID0 11

Aún reconociendo que el conocimiento de tipo testimonial es 

necesariamente reforzado por ún contacto realizado por un 

sujeto con dato objetivo y mediante los órganos sensoriales 

es preciso afiadir que tal contacto no debe considerarse su 

ficiente para la adquisición del conocimiento de aquel dato. 

Como se ha sefialado, una simple 1

1toma de c.ontacto", corres 

pendiente grosso modo a la sensación, se reduce solo a un 

"abrir de ojos y a un entender de ó1dos 11 y, a causa de es 

to, _termina por permitir reco.ger. a lo . sumo los solo :aspee 

tos exteriores del. dato objetivo. Cómo tal, la ".toma de 

contacto", en si y por si cons.iderada, deja subsistir úni 

camente una "obscura sensación 11 desprovisto de todo sig.ni 

ficado. 

Cualquier conocimiento, aún aquel de tipo te�timonial, co 

mienza all'í donde el dato llega a ser comprensible. El te 

ma de la 11 comprensión 1

1 (das verstehen) del hecho adquiere 

importancia no solo por el historiador (y para el juez). 
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sino tambfén para el testigo. Un testigo que no haya com 

p r e n d i d _o , e n su s 1 'i ne a s e s en c i a 1 es , e 1 q u id o b servad o , s i 

bien se examinan las cosas, no puede considerarse testigo 

de quel quid. 

Por consiguiente, aan para la adquisici6n de un conocimien= 

to de tipo testimonial es necesario que la 11toma de contac 

to 11 con el dato objetivo- nada interesa la técnica adopta 

da: si, por ejemplo, a travé� de una observaci6n mediante 

ihstrumentos- le sigan una interpretaci6n del dato y una 

compiensi6n del mismo. 

Solamente de esta manera es permitido 11tomar consciencia" 

del dato y, por ello adquirir un iignificativo conocimien 

to de aquel. 

Una vez considerada la "toma del contacto" solo como requi 

sito- inclusive necesario- del conocimiento de tipo testi 

monial y una vez advertido que también para el fin de la 

adquisici6n de un conocimiento de tipo ya indicado el re 

q u i si to fu n dame n tal l o c o n s ti tu y e l a c o m p r-e ns i ó n d el da t o 

objetivo, puede decirse que se ha fijado. el pünto de parti 

da para un análisis encaminado a resolver el problema gne 

seo16gico del testimonio. 
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Se intuye �ácilmente que la comprensión de un dato objeti 

va se presume una 1
1toma de contacto 11 con es .e dato, exige. 

igualmente un acto de reflexión, esto es, un repliegue de 

la atención del sujeto sobre el dato objetivo. También se 

intuye que este acto de reflexión se resuelve en un verda 

dero y propio trabajo mental destinado a desembocar en una 

auténtica percepción (o si se quiere, apreciación} del frag 

mento de realidad sobre el cual se ha colocado-la atención 

del sujeto. 

Lo cierto es que el sujeto, a fin de poder llegar a una afe 

t.iva comprensión del dato, debe ante todo, relacionar en es

te Gltimo con las sumas de las experiencias pasadas y debe, 

en fin, deducir de estas la nueva experiencias:· sustancial 

mente, debe dar viva a una actividad que -precisamente por 

que se,,basa, ya sea en el -da--to--objetivo, ya en las expe_¡·,:ie-n.:. 

cias pasadas- se relaciona co�o una actividad que en todo 

caso es deductiva y perceptiva. 

Lo que se ha considerado está muy lejos de ser irrelevante: 

una vez se ha tomado nota de la actividad mental en la que 

el sujeto da vi.da a fi-n de ·poder "captar el da-to-objetivo" 

-asi como de la "lab·oriosa construcción" que a veces requie 

re la ·1�toma de conciencia" de un dato objetivo por parte 
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-del-sujeto-, se termina por- comprender que la actividad men

tal realizada por este Gltimo no ·puede tradúcirse en juicio

-sobre el dato- cuyas ralees deben buscarse en el ámbito d�

la experiencias anteriormente vividas por el mismo sujeto. 

4.6. EL CONOCIMIENTO DE TIPO TESTIMONIAL COMO CONOCIMIENTO 

DE ORDEN COMUN DEfORDEN TECNICO 

Vale la pena agregar que el 11 saber preconstitu'ido" espec'ifi 

co puede basarse sola en la experincia:propias.de activida 

des comunes, sino también en experiehcias propias de activi 

dades técnicas o especializadas, y de este modo advierte que 

el ámbito del "saber preconstitu'ido 11 especifico puede hacer 

se una nueva distinción entr.e saber espec1fico de tipo co 

mún y saber de tipo técnico (el cual puede ser tanto de or 

den práctico como de orden teórico- o cientfficoJ. Ahora· -

bien, de la distinción entre s�ber de tipo común. y saber de 

tipo técnico (es sabido en efecto, que el saber técnico se 

amplia y, según los tiempos y lugares, deja de ser patri 

monio de un círculo reducido de técnicos, para terminar 

siendo un saber común y, como tal un patrimonio del hombre 

medio), lo que se ha dicho no puede olvidarse cuando·se ana 

liza el fenómeno de la comprensión del dato objetivo. En 

efecto, no hay quien no vea que la realidad ofrece datos 

elementales (o complejos}, y que la comp�ensión de los se 
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gundos exi.ge un esfuerzo mental mayor que el exigido por 

la comprensi6n de los primeros. 

De ellos se exige que los datos no elementales puedan ser 

comprendidos solo por un sujeto que esté en condiciones de 

llevar a cabo ese esfuerzo mental mayor, y �ás precisamen 

te, por un sujeto que, al terminar ese esfuerzo mental ma 

yor, y más precisamente resulta dotado de un "saber� téc 

nico relacionado con .el sector en que están encuadra�os de 

terminados datos complejos. 

Basta tener en cuenta una observaci5n para poder advertir 

que la distinci6n entre el testi�onio que llamamos coman 

y el testimonio que ll�mamos técnicos no requiere un aná 

lisis que abarque el momento declarativo y, por ello decir 

lo menos, el lenguaje adoptado por el testigo. En efecto, 

si se ven bien las cosas,' la verdadera li'nea de demarcación 

entre el uno y el otro tipo de testigo se percibe ya en el 

m o me n to c o g n os c i ti v o . U n su j et o q u e no puede II compren d ·e r " 

exige una experiencia de la cual está privado, no puede 

llegar a ser testigo de ese dato. Si ello es así, se debe 

concluir que el testimonio-técnico tiene sus raíces en la 

potencialidad de la percepci6n, y en definitiva, en ese"sa 

ber preconstituído de orden técnico" de que esta provisto 

solo el hombre técnico. 
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5. ETAPA DE FORMACION

En testimonio concurren aspectos externos u objetivos e in

ternos o subjetivos. El primer aspecto se _encuentra en l.a 

pri-mera etapa de formación del .. testimonio que es la percep 

ción� lo mismo que la etapa final que es 1a declaración,pe 

ro podemos obsrvar que unos y otros componen un todo unita 

tia, por ello es que hay que- �studiarlo conjuntamente. 

Según el Dr. Jorge Cardase Isaza
18 

en su logro manual de

la prueba judiciales, dice que las etapas de formación del 

testimonio son cinco, a saber: la percepción, la fijación, 

la conservación, la evolución y la declaración. 

M ientras que Gustavo Humberto Rodr1guez .•. Las· clasifica 

en cuatro etapas sicológicas: la percepción, la memoria, 

la evolución y la declaración. 

18 CARDOSO·ISAZA,. Jorge. Manual de las. pruebas judiciales. A.B.C. 
Bogotá, 1969. p 209 



5.1. LA PERCEPCION 

Es un proceso que se indica con el estimulo y termina con 

las sensaciones. Las sensaciones son el reflejo de cuali 

dades aisladas de los objetos colo, olor, calor, frío,etc. 

mientras que los estímulos son todos los fenómenos y obje 

tos capaces de producir en nosotros impresiones síquicas; 

y estas impresiones son las sensaciones las cuales dejan 

huéllas rnirnicas memorial. Entonces una vez empieza actuar 

el estimulo, se produce una vivencia, es decir �na experf 

encia síquica que nos trae el recuerdo de sensaciones pasa 

das al mismo tiempo ·que una sensación.nueva. 

La sensación se completa y perfecciona en un grado mayor 

o menor con los conocimientos que se tienen de la experi

encia anterior. Por ello, �l hombre percibe los estífuulos 

que actaan sobre él como objetos determinados de la reali

dad. Ejemplo: las cosas, los animales, las plantas, las 

otras personas que se encu�ntranen nuestro alrededor, etc. 

La percepción es siempre una imagen más o menos complicada 

del objeto por eso es que en algunas ocasiones no tenemos 

sensaciones visuales y olfativas aisladas, sino que se re 

cibe:.una imagen total de ello, por ejemplo cuando tomamos 

un frasco de perfume determinado, percibimos una imágen to 
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El proceso de la percepción supone una relación de sujeto 

a o b j et o p ro por c i o na d a a 1 · e s t 1 m u l o y a 1 a pe r s. o na l id a i n te 

lectual y efectiva de aquel, de tal manera que la percep 

ción al i.gual que la ·sensaci ón es una imagen subjetiva del 

mundo externo. En pocas palabras la percepción demuestra 

subjetivamente él conjunto de la relación sujeto a objeto, 

incluidas en la relación interna de ese conjunto� Y este 

proceso se cumple cuando la impresión ha hecho todo su re 

corrido hasta llegar a la corteza cerebral. 

. 
, 19 El profesor Hans Gross nos enseña que la facultad de per

cepci6n de un. hombre no permite una deducción sobre su capa 

cidad de recuerdo . 

Gorphe20 •. sostiene que el valor de la percepción es función

de las condiciones subjetivas y objetivas, en que han tenido 

lugar. 

La forma y grado de percepción dependen de las condiciones 

en que se encuentren el sujeto que percibe testigos en el 

momento de la percepción. Esas condiciones no pueden ser 

19 GROSS, Hans. Polizia Guidiziaria, Temis. Bogot�, 1986 p 53. 

20 GORPHE. La critica del testimonio. Instituto Editorial Reus, 
traducción de la Zed Francesa de Mariano. Reus. Madrid,1980 
p 170. 
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Qbjetivas, tiempo, lugar, iluminación y subjetivas. -De a -

tención emoción, del estado del espi'.ritu. 

5.2. FACTORES OBJETIVOS DE LA PERCEPCION 

5.2.1. Tiempo. La percepción del tiempo es el reflejo ob 

jettvo de la duraci6n de la velicidad y de la continuidad 

de los fenómenos reales. 

Gorphe
21 •.. dice respecto a las percepciones breves lo si·

guiente ocurre con frecuencia en muchas formas de testimo 

nio, que el hecho percibí'.do es tan breve y la im&gen que 

produce tan corta que la d�posición dada por el testi1o 

es muy deficiente: 

PQdemo_s observar que los estímulos breves·que percibimos··,:_�- .... 

del exterior nos proporciona percepciones cortas y esto 

trae como consecuencia la dificültad de percíbir bien los 

objetos en movimiento, debido a las cortas impresiones su 

cesivas que perciben bien los objetos en movimiento, debido 

a las cortas impresiones sucesivas que perciben nuestra vis 

ta. Teniendo en cuenta lo anterior, observamos que los si 

cólogos Sten y Binet, en base a su experiencia han compro 

21 ibid p 171. 
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bada y demostrado que la declaración es muc�o más completa 

en un tiempo largo de percepción. 

En cuanto al tiempo de duración debe ponerse presente las 

cualidades personales del sujeto observados, ya tjue hay 

individuos que pueden captar bien las imágenes en un tiem 

po corto otros necesitan del mayor tiempo posible, para oó 

servar bien los sucesos. 

Altavilla22 , •• sostiene que la calidad de la percepción es

directamente proporcional �1 tiem�o- durante el cual se ha 

percibido. 

La casi totalidad de los errores de percepción, obedecen-a 

que los objetos se han percibido rápidamente. Es apenas 

elemental afirmar que a medida que los hechos se suceden 

más brevemente, a medida que sea más corta la observación, 

existe menos captación; y por el contrario, si la observa 

ción es detenida, sino es fu_gaz dicha percepción, el aoje 

to o los detalles quedan mejor gravados en nuestra memoria. 

Es una cuestión que por su claridad, no reclama mayores a 

preciaciones. 

22 ALTAVILLA, Enrrico. Psicología Judicial. Temis. Bogotá, 1974 
p 800.
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5.2.2. Lugar. Es importante el ángulo desde el cual él 

individuo efectúa la observación de los sucesos por ser 

una cuesti6n decisiva en la �econstrucci6n de los hechos, 

la distancia es definitiva en la visión, ya que entre más 

cerca est€ el objeto, si� exceder los limites minimos de 

adaptaci6n del ojo se puede observar mejor los �etalles y

entra m�s lejos se encuentra la persona es más dificil de 

hacerlo. La distancia se encuentra directamente relaciona 

da con el volumen y la visibilidad. 

Hay que poner de presente que el ángulo desde donde es ob 

servado los hechos no sea forzado, ejemplo: cuando se vuel 

ve la cabeza es dificil observar de igual manera que cuan 

do se está en una posic6n normal. 

5.2.3. Iluminaci6n. Como las. sensaciones visuales son el 

resultado de la impresi.ón de las ondas electromágn§ticas 

sobre el receptor luminoso del oro, es indispensable que 

el objeto posea la capacidad suficiente para emitir, ya � 

sea como fuente de su reflexión dichas ondas. Esa capaci 

dad a que nos venimos refiriendo es la que se denomina lu 

minosidad se encuentra condicionada por dos circunstancias 

las condiciones externas de la luz llamadas emitir el obje 

to, ya sea por reflexión o como punto de emisión o fuente 

de luz. 
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No está por demás decir que la luz es el factor decisivo 

para la observaci6n de los hechos por parte d�l individuo, 

ya que una escena seri.a mal vista si le faltara la ilumfna 

ci6n al lugar y debido a esta circunstancias el testigo evo 

cará fecuerdos lagunarios y esquemáticos tal como se ha fi 

.nado en su memoria. 

Existen errores en cuanto a la apreciación de un objeto de 

la vestimenta o de un hecho, debido a la poca iluminación 

del lugar y, esto trae como consecuencia en muchas ocasio 

nes la acusaci6n injusta que se puede hacer con respecto 

a uno u otro individuo. 

El color azul oscuro se puede confundir- con el negro y el 

azul bajito con el gris, tambi�n esta clase de confusi6n 

se puede presentar en cuanto al objeto o en cuanto al he 

cho en si, decir que sucedía de tal manera o cual forma, 

que está vestido de tal o cual modo, etc. 

Estos errores en la apreciaci6n de colores con el ejemplo. 

dado anteriormente puede deberse a sensaciones cromática 

que percibe la retina. No solo el error puede recaer so.bre 

el color de un vestido o de un objeto, sino sobre toda la 

secuencia de un acontecimiento, por influencia de la luz. 

Al respecto Gorphe, nos dá .un ejemplo muy clásico: tres 
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te s. ti g os re c o no c i_ ero n ·en u n obrero e 1 a u to r de u n de te rm í 

nado escándalo protagonizado sobre la piataforma de un tran 

vía donde se insultó y maltrató al conductor. Los testigos 

se encontraban en la misma plataforma pero era de noche y 

la luz era débil. Sucedió que el oórero era inocente y 

los téstigos sufrieron de apreciación debido a la poca ilu 

minación del lugar donde ocurrieron los hechos; 

5.3. FACTORES SUBJETIVOS DE LA PERCEPCION 

5.3.1. Influencia de la atención .. Un individuo puede estar 

concentrado en la observación de un hecho o suceso, pero no 

puede percibir acontecimientds importantes que se realicen: 

bajo sus sentidos en una escena, esto se �ebe a que el indi 

viduo que observa, espontáneamente hace una selecci6n, se · 

g ú n __ s e a e 1 i n t e r é s q u e m á s l e t r a i g a a s u v i s ta o a lo q u e 

le conmueva, o lo que tenga que apreciar según sus tenden 

cias y su especialidad. 

En las condiciones subjetivas se anal iza la atención que 

haya fijado el testigo _en 1 a percepción, hay ocasiones en 

que e1 sujeto experimenta una percepción incompleta y esto 

sucede más que todo cuando la atención no está dirigida a 

un determinado punto, es decir cuando nos encontramos dis 

t r a í d os , pe ro c u a n d o e s ta m o s a te n to s 1 ·r [P���r c e pe i 6 n e s c o m

( _ __ .:...:: 
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pleta. Hay aspectos, circunstanctal·es o detalles que nos

i_nteresan y por consiguiente retene.mos con mayor facilidad, 

pero hay otros que no despiertan entre nosotros ningqn in 

terés, en relaci6n con los cuales no _podíamos rendir la de 

claraci6n que se nos solicita. Igual cosa acontece cuando 

no oimos con atención, no se puede por la desviación de la 

atención decir que ha oído. 

5.3.2. Influencia de la emoción. La emoción impide una 

buena atención, por ejemp16, un testigo poseido de miedo, 

o dominado por la ira, percibe ligeramente y por lo. regu

lar a través de su estad6 emocional. Frecuentemente suce 

de en los casos de accidentes, de calamidades públicas, 

que las personas emocionadas agreden, abulten los sucesos 

y lleguen a dar por cierto hechos que no han sucedido, to 

do lo cual no es más que frutos de la atención nerviosa 

que los domina en esos casos. 

También puede suceder, que bajo la sensación de lástima ·o 

de horror es posible que un testigo de inintencionalmente 

un aspecto de mayor gravedad a los hechos, esto ha sucedí 

do en muchos casos en accidente de tránsito, en que los tes 

tigos ante el dolor que les cause la tragedia, muestran en 

forma más grave los hechos que hayan sucedido. 



La emoci6n como alteraci6n_stqufca y su secuencia la pasi6n 

es otro de los factores que perturban al testimonio en sus 

etapas de formaci6n, principalmente en la percepción, pero 

también en el recuerdo del hecho y su relato. Hay que te:· 

ner en cuenta ·dos (2) aspectos muy importantes en la emo 

y son: la intensidad en que se percibe la emoción, tenien 

do en cuenta que si esta intensidad es fuerte, altera la 

percepci6n, pero en cambio si es moderada sostiene la aten 

ci6n, aumenta las facultades de la percepci6n y de memoria. 

En pocas palabras un testigo sanamente en emoción puede re 

saltar mejor que el testigo común. 

Entonces nos daremos cuenta que la atención y la percepción 

están regidas por el interés que las impresiones nuevas pue 

dan despertar. 

5.3.3. Influencia de la integridad cerebral y de la emb�ia 

guez. Es una condición indispensable para captar bien. Las 

alteraciones de origen traumático, tóxico u orgánico-no. nos 

interesan, ya que Gorphe23 
... R�sulta por lo general b�stan

te patente para que puedan pasar desapercibida, En esta o 

casión el Juez tiene su propio concepto, ya que no se puede 

engaílar a dicho funcionario, además el puede obtener un con 

23 GORPHE. Op cit p 178. 
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curso de siquiatrias al resultado acerca de la idoneidad del testigo. 

Las �ersonas que perciben heridas en el cráneo ya sean sim 

ples contunsiones o conmociones, o cuando sean golpeados 

fuertemente_ en la cabeza sufren una momentánea perturbación 

mental puede ser amnesia temporal, que les impide observar 

cabalmente los sucesos. Estas clases de heridas pueden 

traer como consecuencias una tendencia invencible de llenar 

algunas en su recuerdo pór medio de representación fantásti 

ca que constituye cnnfabulaci6n, aan más intensas que las 

que presentan en los ancianos y algunos sicfipatas. 

En algunas ocasiones hemos tenido oportunidad de obser0ar 

a sujetos afectados por traumatismo craneano, y se puede 

constatar que altera 1�· verdad, puede ser sustituyendo un 

objeto por otro cambiando la hora, los objetos e inclusive 

hasta los propios hechos. 

Con esto nos daremos cuenta que los terrenos más favorable 

de 1 a con fa bu l a c i ó n son el trauma ti s m o era ne ano y el al c o 

hol, COn respecto a la embriaguez, puede acontecer lo mis 

mo ya que el testigo si as1 puede llamarse no posee el cla 

ro uso de sus facultades mentales, motivo por el cual no 

ha percibido perfectamente o si lo ha hecho que es muy ra 
-- .-; .;' __ .. _�--=-- " · 
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cuerda muy poco lo que hay� observado, De ahí que la depo 

sici6n de los últimos ofrescan tan serios problemas. 

Las alteraciones y la amnesia pueden ser producidas por la 

embriaguez o porque no est� en �erfecto estado la integri 

dad cereóral de una persona. Un ejemplo puede ser el de 

un a persona a e o s·t á n d os e e m b r i a g a da y a 1 des perta r s e por 1 a 

mañana y no encontrándose libre aún del alcohol, cree ver 

entre dos personas para darle muerte, y lo que hace es arra 

jarse por la _ventana para ponerse a ·salvo. Se encontrará 

entonces esta persona en su integridad cerebral o mejor di 

cho en su sano juicio aunque sea momentáneamente, y estese 

debe más que todo a que las personas que se embriagan sufren 

de lagunas,. o sea, que no recuerdan nada de lo que sucedí 6. 

El doGtor Esca·l l on 24 Que em br-i a gad 0 entre el concepto.-.

sana de mente. Pero tambi�n dice que existe la dificultad 

con r especto a si el declarante está embriagado al momento 

de observar los hechos o al momentó de declarar; el juez 

en el último de los casos rio le reci.birá la declaración y 

esperárá a que esté en completo uso de sus facultades. Pe 

ro si el testigo estaba embriagado al �omento de observar 

24 ESCALLON. op cit p. 135 
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los hechos, el juez deberá apreciar debidamente esta circunstancia. 

5.3.4. Influencia del· hábito én la percepción. El hábito 

es una especie de auto�omfa sfquica, originado en una pér 

cepciónrepetida de id�ntico modo el hábito nos lléva a des 

cribir los hechos más ·como ordinariamente ocurren, que co 

mo ocurrieron en verda, El hábito le dá a nuestros actos 

una fuerza de actuación que una vez formado como tal no se 

puede advertir, entonces lo real se sustituye por lo que 

se retibe habitualmente. 

Muchos de los errores que se presentan en el testimonio se 

debe más que todo a lo nuevo que percibimos y esto lo com 

plementamos con las percepciones habituales y trae· como 

consecuencia que los hechos sobre los cuales se va a decla 

rar ha presentado en nuestro conocimientos en forma fragmen 

taria y el resto de ese hecho lo llamamos ton las percepcio· 

nes habituales, que a la hora no tiene nada que ver con el 

suceso que hemos aceptado. 

5,3.5. Integridad de los órganos de los sentidos. Es ne 

cesario que el testigo tenga integridad en los órganos de 

los sentidos especialmente en el de la vista y el oído. 

Tenemos que un individuo.que sufra ·de miopia no alcanza a 

observar desde determinado lugar un hecho, a menos que lle 
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ve colocado en esos momintos sus anteojos. ah respecto a 

los 6rganos del oido, tambi€n puede suceder esto, cuando 

un sujeto cree haber oido, determinado comentario pero de 

· bido a su defi·ciencia auditiva no le era permitido oír a

determinada distancia.

Por lo anterior es que se considera importante las c�ndicio 

nes que se encuentran nuestros órganos de los sentidos,as1 

mismo será nuestra capacidad para narrar o exteriorizar lo 

que hemos observado. 

La mayoría de los errores en el testimonio, tienesu origen 

en los defectos e imperfecciones que.tengan nuestros órga 

nos de los sentidos. 

5.4� FIJACION 

Al llegar a la corteza cerebral, la impresión puede irra 

diarse a otros centros o no irradiarse. Si no se puede. 

irradiar pasa a1 · inconsciente, pero si se irradia puede 

producirse la concentración o no puede hacerlo, y si esto 

Oltimo sucede es como si no se irradiara, o sea que pasa 

a1 inconsciente. 

El es q u e ma d e l os p ro c es os de pe r c e p c i ó n y f i j a c i 6 n , su f re 
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alteraciones a todo lo largo de �u recorrido debido a lo� 

factores afectivos intelectuales. Una vez ·que el h.ech.o ex 

terno se refleja en nuestro cerebro, no desaparece de nues 

tra conciencia, sino qui de ordinaria queda una hu§lla de 

aquel en esta. Podemos observar que la memoria es la más 

importante de las funciones síquicas ya que sin ella, no 

existiria ni la imaginaci6n, ni la inteligencia, ni nada. 

El hombre fija en su memoria muchos de los sucesos que le 

acontecieron o sucede en la vida como son los objetos, fe 

nómenos, acontecimientos de la vida diaria actos de otras 

personas, etc. Pero lo anterior se fija con mayor intensi 

dad, siempre y cuando tenga un significado importante para 

el sujeto que lo percibe; Hay factores que afectan la fi 

jaci6n de la percepci6n eliminando deformando el recuerdo, 

claro está que estos factore� varfan de personas a personas, 

teniendo en cuenta el tiempo, las informaciones recibidas 

de terceros sobre el mismo hecho percibido, las condicio 

nes personal�s y sociales del testigo, la edad, etc. 

5.5. CONSERVACION 

Los hechos o estímulos no irradiados, no concentrados e in 

hibidos al ser almacenados determina lo que se conoce como 

el aprendizaje inconsciente que dá lugar a gran parte a 
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los reflejos condicionados� Los hechos o est1mulos olvida

dos, o sean los que ha llegado hasta· nuestra memoria, se 

conservan tambi�n en nuestro incónsciente, pero con la di 

ferencia que puede pasar _al inconsciente voluntariamente, 

cuando se:.desea. 

Hay que aclarar que esta imagen no se conserva indefinida 

mente en nuestro yo, sino que se va opacando poco a poco, 

hasta convertirse eada vez · menos detallado y preciso, has 

ta que se pierda en contacto con lo demás recuerdos y se 

pierda definitivamente en el inconsciente. 

far ello observamos que el testimonio es menos atendible 

cuando en el transcurso del tiempo entre la ocurrencia del 

hecho y la declaraci6n del testigo es. mayor, ya que los re 

cuerdos evocados no pueden venir a nuestra memoria con la 

mayor intensidad. 

5.6. EVOCACION 

Es una reproducción de imágenes inteinas y voluntaria que 

el testigo hace de la _percepción fijada o mE;morizada. Es 

to sucede más que todo cuando el testigo va a declarar,se 

opera en el fenómeno fisiológico, llamado catexis, median 

te la cual voluntariamente se lleva al conciente los datos 
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o i m á g en es c o ns e r va d o s en el i n c o ns c i ente,. ·

La evocaci6n puede verse afectada por ciertos factores not 

males como son la emoci6n producida en el momento de evocar, 

que puede producir amnesia emociona1, la cual puede dificul 

tar o hacer perder.transitoriamente la capacidad de recor 

dar un hecho o fenómeno, por eso la coacción que se le haga 

a un testigo o sindicado puede originar resultados negatwos. 

Pero si el hecho es narrado espontSneamente, se realiza lo 
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que se llama catarsia o sea la -exterioriz�cian- de 1os�hethos· '··· 

sucedidos. 

5.7. DECLARACION 

El testimonio culmina con la exteriorización de lo evocado, 

la declaraciówpropia·mente dicha, que-es lo- ·que ··se denomi 

na catarsis. Esta etapa puede verse interferida por facto 

res perturbadores involuntarios y por ello, su dicho no con 

cuerda con la realidad de· los hechos. Este individuo puede 

ser sincero, pero no verídico, debido a las alteraciones que 

puede sufrir el individuo durante el proceso de evocación. 

Para poder. reproducir todo lo sucedido en un hecho, es ne 

cesario tener en cuenta el grado de cultura del individuo, 



las condiciones f1sicas de cada individuo. 

Por lo énterior dicho, es que los sic61ogos han expresdo 

que el grado de veracidad o de mendicidad de un testimonio 

depende de cinco l5) factores: 

1- Del modo como el testigo ha percióido l os hechas;

2- De 1 modo como lo ·ha memorizado;

3- Del modo como es capaz de evocarlo;

4- Del modo como quiere expresarlo

5- Del modo corno puede expresarlo.
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6. ERRORES E INEXACTITUDES DEL TESTIMONIO

Las deficiencias fisosfquicas causadas en la formación de 

cada una de las anteriores etapas pueden originar errores, 

deformaciones e inexactitudes en el testimonio, conforme 

lo acabamos de anotar. Esos errores pueden recaer sobre: 

a- La observación (por aprehensi6n o percepti6n insuficien

te o deformada);

b- El recuerdo (por olvido completo, seudomemorias);

c- La imaginación lpor confabulación, retoques};

d- El juicio lpor interpretaci6nrequivocada de datos, fal

ta o exceso de autocrítica).

De igual manera han sido seRaladas como causas.·corrientes 

de inexactitud invbluntarias en el testimonio: 

a- El hábito, que nos:lleva a describir los hechos más co

mo ordinariamente ocurren que como ocurrieron en verdad;



b- La sugesti6n que produce algunas preguntas capciosas o

que-·condicionan las respuestas; la sugesti6n puede ser

colectiva o causada por el rumor público, o por la mu

chedumbres;

c- La tendencia afectiva, que lo hace sentir simpatía o

antipatía hacia una persona o un hecho.

d- La personalidad del testigo, que ·le dá determinada orien

tación o características a su testimonio. Algunas legis

laciones como la .Sovi§tica contemplan por eso la posibi

lidad de examinar sicologicamente a los testigos;

e- La edad. Cada edad tiene sus particularidades sicol6

gicas, que se manifiestan en la capacidad perceptiva y

declarativa. Así los nifio� no poseen de ordinario la

capacidad suficiente para distinguir lo ficticio de lo

verdadero, o si bien pueden percibir en exactitud care

cen de aptitud para exteriorizar, o su percepción sue

le ser más global o de conjunto. Además, es frecuente

que se empleen mentiras morales, no patológicas, como

las de defensas, o las que utilizan=para encubrir sus

faltas; o mentiras activas, que imaginan para satisfa

cer tendencias de vanidad, pereza, malicia, o mentiras

sugeridas que idean senil tiene particularidades: por
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anomalias en los órganos de los sentidos, por deficien 

e i a s en l a a te ne i ó n , o e n l a memo r í' a , o en 1 a e m o e i ó n 

pueden dar informacion�s inexactas.- De brdinario, los 

ancianos viven en el pasado, pero como dice Gorphe, la 

edad es lo de menos; es necesario examinar el estado 

psí.quico. 

f- El sexo, también le imprime ciertas tendencias al tes

timonio. Tradicionalmente a las mujeres se les exclufa

de.la condición de testigo,porque se le tachaba de impre

sición, distracción, simulación y mentira. Al parecer

el testimonio judicial femenino no era admisible en Gre

cia, en Roma y en los antiguos pueblos germánicos. Hoy

se considera que si bien es evidente que el sexo inter

viene en la diferencia de las percepciones, y que algu

nos fenómenos psiéofisiológicos intervienen en ella

(mestruación, embarazo, menopausia), las diferencias

perceptivas son básicamente originadas en la educación

que recibe cada sexo y en su sistema de Vida, aunque

en nuestro siglo estas diferencias tienden aboli�se.

Las principales diferencias testimoniales seHaladas por 

los sicólogos entre los dos sexo son� Las mujeres son 

más sugestionable, más sentimentales, más rápidas en la 

perc�pci6n, menos criticas, más 
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nos sentidos de la relatividad de la verdad, más suges 

tivas, que los hombres. 

g- La profesi6n sefiala ciertas peculia1·idades en el testi

monio. Es obvio que si el hecho percibido se relacio

na con la profesión del testigo, su observaci6n e inter

pretaci6n será más objetiva y fiel. Y cada �rofesi6n

inclina a la observaci6n hacia al campo de sus conoci

mientas, interpretando las hechos conforme a su instruc

ci6n: cada profesi6n tiene su ''vicio de refracci6n", se

ha dicho, y su grado de ré�istenciay su propio lente.

h- La cultura y la clase social del testigo le imprimen

ciertas peculiaridades en el testimonio. En cuanto a

la cultura, son evid�ntes las particularidades testimo

niales que segan su grado aparecen. _As1, __ Ja percepción.

de los índigenas es superficial, su at�nci6n es estre

cha, las percepciones son subjetivas, su memoria es

corta . .  A mayor cultura, corresponde un mayor· disarro

llo de la memoria, del esp1ritu critico, de la objeti

vidad, de la capacidad de observaci6n Y de expresi6n.

Todo testimonio depende de condiciones subjetivas y ob 

jetivas del testigo y su medio ambiente. Por e�o inci 

de en él su condición económica y su clase social. Los 
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hethos no tienen�la misma-importancia para .. el :obrero�--

que para el terrateniente o para el letrado. La:cla 

se social; el medio social y econ6mico en que vive el 

testigo -como el juez- Te deierminan una especial per 

sonalidad, un cierto círculo de afectos y de intereses 

que a su turno se refl�jan en su� percepciones y en su 

l 
. 

o· v· h. k·
25 

11 d . d d va oraciones. ice 1s 1ns'1 : ca a soc1e a y ca 

da clase de la sociedad tiene su moral específica, sus 

ideas particulares de lo justo y lo injusto, sus espe 

cfales representaci-on-es ·sobre-el bien y e1-mal.�---Gada------

sistema moral tiene sus peculiaridcides, en depe·ndencia 
' 

de la correspondiente situación ecónomica de una u otra 

c l as e social 11 

i - L a s i e o l o g í a d e 1 te s t i g o . Ex i s t e u na s· i c o 1 o g í a d el tes 

tigo y del testimonio; como hay otras del inculpado y 

<ile los jueces. Los estudios sobre el particular han 

distinguido toda una tipología, dentro de la cual el 

"tipo normal" de testifo es más bien "un ideal abstrae 

to 11 • Dentro de es a ti p o l o g;: a s. e di s ti n g u e e 1 a f i rm a ti 

va (o dubitativo, en caso contrario}, que · ordinariamen 

te es también el "cultivado": para observar bien se 

necesita comprender bien; el presuntuoso o vanidoso, 

que se interesa más por valorarse que por decir la ver 

25 VISIHNSKI, op cit p 240 
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dad, afán que puede conducirlo a desfigurarla; el lac6 

nico, que a veces actúa por timidez� otras por esa na 

turaleza; el chismoso, que relata haciendo alusiones 

tendenciosas; el difuso que combina lo inútil con lo 

ú t i. l ;· el su pe r f i c i a l _ , q u e s o 1 o o b s e r va o re l a t a l o !""'

que es aparente; el analítico, que es descriptivo, se 

detiene en los detalles, ypor ellos en ocasiones pier 

de la visión o la noción del conjunto; el sintético, 

contrario al anterior, y que suele ser impreciso: se 

preocupa por la generalidad, no por el detalle; el ob 

jetivo (o rfgido), que elude toda tendencia simpática 

o antipática, que cuando es excesiva puede reducir la

reproducción textual del hecho; el indiferente, que 

ignora los hechos por no comprometerse o no tener in 

terés en ellos, etc. 

Los estudiosos de la materia aclaran que estos suelen 

ir mezclados., no se da al tipo 11puro 11 ; y que desde lue 

go la tipología depende de la cultura, de la profesión 

de la edad, de la persona 1 i dad, del sexo y de otros fac 

to res. 
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7. EXCEPCION AL PRINCIPIO DE LA OBLIGACION DE DECLARAR

Toda dispensa supone una exoneración a un deber u obliga 

ción, en forma absoluta o facultativa. En cambio, el fue 

ro no exonera de esa obligación sino que obliga a cumplir 

con ciertas formal·idades o circunstancias. 

Dos categorías de personas están dispensadas del deber de 

testimoniar en materia penal: 

a- Las personas por razón del parentesco y

b- Por razón del secreto profesional.

7.1. DISPENSAS POR RAZON DEL PARENTESCO 

Las personas dispensadas por razón del parentesco están te 

xativamente señaladas en ert. 286 del Nuevo Código de P.P. 

Art. 286. Excepciones al· deber de declarar. Nadie podrá 

ser obligado, en asunto penal o de policía, a declarar 

contra si mismo, contra su conyugue, compañero o compañera 



permanente o contra sus parientes dentro del cuarto -grado 

civil de consanguinidad o segundo de afinidad o primero ci 

Vil • 

Este derecho se le hará conocer por el funcionario respec 

tivo a todo sindicado que vaya a ser indagado, y toda per 

sona que vaya a rendir testimonio. 

La- dispensa se fundamenta1en la consgrada por el articulo 

25 de la _.N. "Nadie podrá ser obligado, en asunto crimi 

nal, correccional o de policía, a declarar contra si mismo 

o contra sus parientes dentro del cuarto grado civil de

consanguinidad o segundo de afinidad." Sin la advertencia 

que del derecho a la dispensa debe.hacer el funcionario ·_

respectivo al declarante, ella seria nugatoria en la mayo 

ría de los casos. 

Han fundamentado esta- dispensas en las defensas de la fami 

lia. Florian, recuerda que ya los jurisconsultos romanos 

le habí.an expresado, como prohibición, en la siguiente má 

xima: En verdad los vinculas de parentesco corrompen el 

testimonio de la mayoría de las personas "dado que se pre 

tende la protección a la integridad familiar, estaba orien 

tado el juez de la corte colombiana Juan Francisco Mujica, 

cuando se opuso a la declaraci6n de inexequibilidad del 
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citado art1culo 226. del viejo c6digo, para que en cambio se; 

le conservará como prohibi6n segan se pret�ndia ton la de 

manda. 

Deben distinguirse dos casos diferentes: 

a- Cuando el testimonio contra él pariente se refiere a

un delito cometido por el familiar, y la víctima hace par 

te de la misma familia y 

b- Cuando ese testimonio contra el pariente se refiere a

un delito cometido por el familiar, y la vfctima hace par 

te de la misma familia. 

El principio sentado por los art. 25 de la C.N. , 286 del 

N.C.P.P., no debe aceptarse cuando el delito se comete por

un miembro de una familia contra otro y los declirantes .. 

pertenecen a la mismas, porque rota por el infractor la ar 

monia del ·hogar con un hecho ílicito cometido contra el 

conyugue o uno de los aprientes, la posible impunidad que 

la ley tolera carece de fundamente excepcional que se en 

cuentra en otras ocurr�ncias, cual es la de tutelar con 

el silenciao la uni6n de los hogares,.la concordia de las 

familias, que es la base de la paz social. 
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Vale decir que si es ateptable la dispensa para el primer 

caso no lo es para el segundo, sobre la cual deberta exis 

tir la prohibición. 

7.2. DISPENSA POR RAZON DEL SECRETO PROFESIONAL 

También a causa de este secreto se otorga la dispensatio, 

institución esta que en verdad no constituye un derecho si 

no una relajación de la ley especial 11 como lo define los 

canonistas: por virtud de la ley no se aplica la norma ju 

rídica a una hipótesis determinada. Apenas desara el vín 

culo de la ley, razón por 1 a cual se le toma como un acto 

jurisdicional, en el que ·el funcionario le concede como 

una gracia 11, por lo mandato legal. Se trata de una insti 

tución de orjgen canónico, trasplantada a la organización 

judicial. 

La ley otorga cualquiera dispensa cuando hay una justa cau 

sa. Pnr ello puede decirse qué una dispensa exige la con 

currenciade tres élernentos: 

a- Norma lega 1 que. 1 a otorgue .

b- Causa justa y
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c- voluntad del dispensado para ejercerla. Para nuestro 

estudio dir�mos que la dispensa tstimonial tiene en 

Colombi.a como justa causa-estimados por la ley- la :: 

del parentesco próximo y la del secreto profesional. 

Art. 287 Seílala las dispensas. Excepciones por oficio o 

profesión. No están obli�ados a declarar sobre aquello que

se les ha confiado o ha llegado a su conocimiento por raz6n 

de su ministerio, profesión u oficio. 

1- Los ·ministros de cualquier culto admitido en la RepQbli

ca,

2- Cualquiera otra persona, que por disposici6n legal de

ba guardar secreto.

7.2.1. Dispensa por razón del secreto profesional propia 

mente dicho. Para justificar las dispensas a los profesiona 

les relacionadas con el art. 287 ord. 2 se- ha dicho que si 

el proceso penal mantiene por finalidad esencial asegurar 

o conservar la tranquilidad social investigando el delito,

mal podr1an autorizarse testimonios que al revelar secretos 

profes:ionaeles, dado su carácter confidencial, y la confian 

za deposita en el profesional, alteran esa misma tranquili 

dad y confianza que se pretende tutelar. Sin embargo, no 
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han _faltado criterios según los cuales está di_s pensa tan 

solo pretende la defensa de las profes iones mismas, y no 

s u incidencia soctal. 

el alt1stmo interés de 

De todos modos, entran en conflicto 

de scubrir la verdad y castigar al 

- deiincuente, y el no menos alto de preservar esa misma paz

y la confianza pública-defendiendo el sigilo profesional.

Algunas legislaciones dan especial preponderancia a la guar 

da del secreto profesional, llegando inclusive a establecer 

sanciones penales para quienes lo violen, en forma especifi 

ca, o ampliando el delito de prevaricato a lo s profesiona 

les titulados que incurren en tal vi�aci6n. Entre nosotros

tenemos la norma penal general que tipifica como delito la 

violación de secretos. Cd.nt�nida en los articules 280 y 307 

de C.P., rlativas a quienes revelen noticias referentes a 

descubrimientos, invenciones cient1ficas o aplicaciones in 

dustriales. 

De acuerdo con los términos del ord. 2 del artículo 287 del 

nuevo c6digo de P.P. para que se de la di spensa se requiere: 

a- que las personas tengan alguna profesión de la reconocí

da por el Estado.

b- que el dato o noticia revelado haya s ido conocido por 
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razón de su ministerio, oficio o profesión. 

Se tiene pu�s en cuenta el hec�o de que dada la garantía 

del secreto que obliga a ciertos profesionales, el confi 

dente llegue hacer revelación de los hechos que conoció 

por razón de su profesión, pués de no ser por eso no la 

hubiera conocido. 

No cobija, pués, a las informaciones que reciban tales pro 

fesionales independientemente del ejercicio profesional. 

El secreto pr.ofesional aparece como un deber social. Así 

como el deber de t�stimoniar es de carácter pablico, así 

también es el de guardar el secreto profesional. 

7.2.2. Dispensa por el sigilo sacerdotal. Desde los prt 

meros aHos de la Iglesia Católica e�isten el sigilun confe 

ssiones, o sigilo sacerdotal sobre el derecho canónico, es 

sancionadas por las leyes natural, divina y humana. Dicho 

sigiló comprende cualquier comunicación o revelación a ter 

ceros, no salamente se refiere a la que se hace en testimo 

nio judicial. Se tiene pués que la ley civil y penal han 

incorporado sus normas esa que de esencia canónica. 

La dispensa cobija a los sacerdotes católicos y a los de 

106 



cualquier culto admitido. Como el art. 53 de la C.N. Ga 

rantiza todos los cultns no contrarios a la moral cristia 

na, se concluye que estan dispensados de testimoniar todos 

los ministros de los cultos cristianos. 

7.2.3. Sanciones penales por no declarar, y por no guar 

dar la reserva. Sanciones penales por no declarar, y por 

no guardar l a res e re a • En mate r i a test i m o ni al , l a l e y pe 

nal establece sanciones tanto para el callar como para el 

habla estando obligado a la reserva profesional. El artí 

culo 191 del C.P. consagra el delito de falso testimonio, 

en el cual incurre el que en ·_declaración bajo jura!T'ento 

no solamente afirme una falsedad, s1no también niegue e 

calle, todo o parte, lo que es verdad, pero de acuerdo con 

el artículo 192 , ibiden, no incurre en faiso testimonio 

11 el que por disposición legal, ·no estuviere obligado a de 

clarar 11 o sea quien tehga el privilegio de la dispensa. 

7.2.4. Sanciones por violar la reserva. Pero de otra par 

te, la ley penal también sanciona a quienes estándo·: obli 

gado a la reser2a, la viole. De este delito se ocupa el 

artículo 307 "el que teniendo conocimiento;,, por razón de 

su profesión, arte u oficio, de un secreto, lo revele sin 

justa causa, incurre en arresto de tres meses a unaño y 
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suspensi6n para ejercer tal profesi6n, arte u oficio por 

el mismo tiempo. 
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�- 8ROCEDIMIENTO PARA RENDIR TESTIMONIO

El deber de comparecer. En el auto tjue ordena la práctica 

de la prueba testtmonia1, el juez ordenará la cttact6n de 

los testigos y seHalará fecha y �ora para 1.a audiencia en 

que debe de recibirse las declaraciones, dentro del término 

para practicar pruebas, dice el art. 220 C.P.C. 

LA CITACION 

En materia penal se ordena casi en la misma form� del P.C. 

El art. 152 N.C.PP. seHala los requisttos formales de la ac 

tuaci6n. Toda ac�uaci6n en el proceso penal debe empezar 

con el nombre de la entidad o juzgado tjue la practfca e in 

dicar el lugar, hora, dfa, mes y afio en que se verifique. 

En caso de renuencia por parte del testtmonto a c9mparecer 

se le aplicará una sanci6n de acuerdo con el art. 261� que 

dice: A quién impida, obstaculice o no preste la colabora 

ci6n para la realizaci6n de cualquiera prueba en el proce�o, 

el funcionario impondrá por resoluci6n motivada, arresto in 

conmutable de uno a 30 días según la gravedad de ]a obstruc 

ci6n y tomará medidas conducentes para lograr la práctica inmediata. 



dice que 11 al tes.ti.go impedido para.concurrir al óespacho ..• 

En materia penal exi s.te · 1.gual causal e i.gual procedimi.ento 

salvo, que no se recibe el testimonio en audiencia (C.P.P. 

ar t. 24 2.} 

La comparecencia puede ser al lugar mismo de los hechos, 

no a 1 des pa c h o del j u e z , si este l o estima con ven i ente ( C ·¡ 

P.C. art. 220, inc. 4). 

nal (C.P.P., 406}. 

Igual norma existe en materia pe 

El Decreto No. 0050/1987 art. 291 Lo consagra peron no co 

mo una prohibición sino como un examen o medida preventiva. 

Los testigos serán examinados separadamente de modo que el 

uno no oiga ni pueda saber 1 o que el otro ha declarado. Pa 

ra tal fin a quienes han· rendido su declaración, no se les 

permitirá que hablen con quienes aún no han declarado. 

El art. 292 si contemple las prohibición. El juez se abs 

tendrá de sugerir respuestas, de formular p�eguntas capcio 

sas y de ejercer violencia sobre el testigo. 

Las respuestas se consignarán tal como la suministrare el 

testigo. 
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8.2. EL DEBER DE PRESTAR JURAMENTO 

Sobre la antiguedad del juramento como formal.fdad procesal 

previa al testimonio, expresa Luis Carlos Pérez; "Los pri 

me r o s e ó d i g o s : e l H_ a m u r a b i , el · T a 1 mu d ., L a B i b l i a , a s í c o m o 

las disposiciones concordante de los Vedas, los persas y

en general, de todos los pueblos antiguoa, conocieron la 

instituci6n del juramento y le dieron siempre una esencia 

religiosa, cualquiera que fuere el motivo invocado (los 

muertos, los animales y plantas sagradas, el rey,la nación 

et. ) . 

Griegos ; romanos y españoles aceptaron el juramento como 

medio imprescindible de encontrar la verdad; y ese crite 

ria prevalece aún con todo lo que tiene de engañoso, de 

donde surgi6 la idea de suprimirlo como en su tiempo ya lo 

ex p o_ n i a B en t ha n • 

Por su parte el- art. 254 del viejo C.P.P expresaba: �Los 

testigos antes de rendir su testimonio, prestaran juramento 

de declarar solamente la verdad y toda la verdad que cono 

cieren acerca de los hechos ••. 

Según el Nuevo Código de procedimiento penal o Decreto Nº

0050 de 1.987. Art 337. Requerimiento como testigos. Quie 
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nes ejerzan funciones de cuerpo t�cntco de policia judicial 

podrán ser llamados adeclarar en el procesó corno testigos. 

El Decreto N º 005Q de 1987 en su artí'culo 288 señala los 

impedimentos para comparecer "Testimonio del impedido por 

enfermedad. A las personas que por enfermedad estén impe 

didas de concurrir al despacho a rendir declaración, se í 

les recibirá en el lugar donde se encuentren recluídas. 

Recepción en audiencia. El sistema de las prácticas de l

las pruebas en audiencia se aplicóen Colombia por vez pri 

mera en materia laboral lC.P.del T. art, 42) Este artícu 

lo dice "Las actuaciones y diligencias ... 

En esta forma se ha querido dar aplicación a los princi 

piosde oralidad, publicidad y toncentración de las prue 

bas. Este último ex-ige que las pruebas se practiquen en 

un mismo mamen-fo o etapa del. proceso para facilitar su ca 

tejo, evitar re�eticiones, darle hilaci6n a la formación 

del conocimiento. 

El Decreto N? 0050 de 1987 siguío conservando este art. 

Testimonio en audiencia pública. Los testimonios que hubie 

ren de ser recibidos en la audiencia pública, lo serán oral 

mente, pudiendo ser recogidos y conservados por cualquier 
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medio electr6ni.co, mecanice o t�cnico.en gener�l, de tal 

manera que facilite su exámen cuantas veces sea necesaria, 

todo 1o cual se hará constar en el acta. 

Prohibiciones del testimonio. Segan el· viejo c6digo en su 

a r t • 2 4 9 11 Los t es ti g o s s e r � n ex ami-na d o s sepa r a dame· n te , de 

modo que uno no dtg��j�pGeda saber lo que el otro ha decla 

rada. A este fin, no se dejará a 1 os que han dado su de 

el a ración que hablen, ni aún a los que no han declarado to 

da vía�•} . 

El acto procesal del juramento contiene, pués tres partes: 

a- La amonestación o prevenciones del juez, sobre falso

testimoni.o, 

b- La toma de juramento, hecha por el juez, conforme a 1a

f ó rm u l a l e gal , y 

c- La mani:festación del que jura (.expresada en palabras

simplemente}, hecha por el testigo,. Tanto en lo civil ca

mo en lo penal, el juramento es promisorio, o rendido an 

tes de la declaración. Algunas legislaciones usan el con 

firmatorio, o posterior. 

l. -· - � - ... 
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Solamente para la materia penal el legislador ha redactado 

u na f ó rm u l a s a e r ame n ta 1 p a r a t o m a r el j u r ame n t o a l o s t e s

ti. g os . En l o pe r t i ne n te d i c e el ar t . 1 5 3 . Fórmula de 1 Ju 

ramento para los testigos 11a sabienda de la responsabilidad 

penal que asume con el juramento, jura usted decir toda la 

verda; en 1a declaración que va a rendir? 11
• 

8.3. INTERROGATORIO AL TESTIGO 

8.3.1. Las preguntas. Desde este punto de vista se distin 

guen tres momentos o etapas; 

a- Las correspondientes a la ddentificación del testigo;

b- Las referentes al relato espontáneo y

e- Las del interrogatorio propiamente dicho.

Relato espontáneo. El Viejo Código en su art. 228 que iden 

tificado el testigo II a continuaci.ón ordenará el testigo 

que haga un relato de los hechos objetos de la declaración 1
1• 

De igual manera, �1 art. 250 del C.P.P ordena: 11antes de 

formular al testigo preguntas detalladas so bre lo que es 

materia de la declaración, se le pedirá que haga un relato 

espontaneo 11. 
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El Decreto N º 0050 de 1987 no consagra esta ritualidad, sim 

plemente en su art. 285 sostiene que "tqda persona está en 

la obligación de rendir bajo juramento, el· testimonio que 

se le solicite en el proceso, salvo las excepciones legales". 

Interrogatori.o. Por tal se entiende el conjunto de pregun 

ta s de ta 11 a da s II le . P . P • , ar t 2 5 O ) q u e s e fo rm u 1 a n a 1 tes 

tigo; s6bre lo que ha depuesto y lo que obre en auto s1en 

do pertinentes, en relación con los hechos investigados. 

Sobre la importancia y consecuencias del relato espontáneo 

y del interrogatorio señala Mira y López· las siguientes 

diferencias: 

"Es evidente que el relato espontáneo-siempre partiendo de 

la existencia de un prop6sito de sinceridad- resulta más 

vivo e incluso más puro (menos· deformado que el obtenido 

por interrogatorio. Pero aquel tiene el defecto de ser, 

de una parte, incompleto y, de la otra irregular (el suje 

to no se extiende uniformemente en su explicaci6n), y ade 

más ofrece en maltiple_s.ocasiones elementos interpolados 

que en nada son útiles, antes bien, sólo sirv.en para aumen 

tar el tamaño delos· folios y hacer, a quien los consulte, 

en detalles sin importancia. SMo un tanto por ciento 

muy escaso de testimonio espontáneo dicen Tp que interesan 

y nada más que lo que interesa. 
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El Decreto N º 0050 de 1987 consagra en su art. 294 lnterro 

gatorio sobre identidad del imputado. 11 Cuando el testigo 

tncrime a una persona, deber� describirla con el mayor na 

mero de detalles, principalmente en relación eón su edad 

aproximada, estatura, color de la piel y señales partcula 

res. 

También se le preguntarg si. lo conocfa con anterioridad y 

por que motivos, si lo ha vuelto a ver con posterioridad 

a los hechos, donde ycuando, y si lo. ha visto en retrato 

o imagen en algOnmedio decomunicación.

Quién hace las preguntas: En primer término son hechas 

p o r e 1 j u e z , 1 o e u a l ex. p l i c a p o r e l p r i ne i p i o d e i n m e d i a c i ó n 

y por que el testimonio, como las demás pruebas, es un·medio 

de convicción del juzgador. 

El art. 24V del Viejo Código de P.P. Los testigos deberán 

ser ·interrogados personalmente por el funcionario de instruc 

ción o el' juez, ante su secretario circunstancia que se hará 

constar en el texto de la declaración. En nin�an caso y por 

ni.ngOn moti.va podrá el juez ni el funcionario de instrucción 

o el juez, ante su secretario circunstancia que se hará cons
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tar en el texto de la dec-laración. En ni.ngún caso y por 

ningan motivo pod�á �l juez ni el functonario de instruc 

ci6n delegar esta�funct6n. Si el testigo no fuere interro 

gado por el mismo fundionario de instrucción o el juez y 

en 1 a di 1 i gen e i a s e a f i rm ar e que l o ha s id o , el juez o fu n 

cionario que debió recibir la declarici6n y el que realmen 

te la recibiere i.ncurri.rán por ese sol o hecho, en el delito 

de falsedad de documento público. La declaración que no 

fuere recibida conforme� lo dispuesto en este art1culo, no 

te nd r á val o r a l g u no 11 • 

El Decreto 0050 de 1987 Art. 292 dice que el juez debe for 

mular las preguntas, pero que no sean capciosas ni ejercer 

violencia sobre el testigo. 

Las respuestas se consignarán tal como las suministre el 

testigo. 

Dada la influencia qµe ejerce la pregunta sobre la respues 

ta(asi como la actitud sicofisica del. interrogador), las 

preguntas deben formularse de manera i
r

nparacial. La sico 

logia -con auxilio de la gramática- ensena que únicamente 

las preguntas llamadas determinantes o sea las que utilizan 

pronombres interrogativos (como donde, porqué?) garantizan 

imparcialidad. las demás preguntas son sugestivas, dentro 
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de la� cuales hay diversas clases. Las.más peligrosas son¡

las afirmativas por presuncf6n comOnmente llamadas capcio 

sas prihí.bidas en el art. 292 del Decreto N º 0050 de 1987. 

El juez se abstendrá de sugerir repuestas, de formular pre 

guntas cap�iosas. 

11 En general podemos decir que el juez al interrogar debe 

de buscar no ejercer influencia sobre el testigo, no ha 

ci�ndole conocer aquello. que �stá buscando y tratar .de no 

forzarlo cuando su ·deposición se incompleta 11. 

Las preguntas deben ser individualizadas (una para cada 

hecho) claras y concisas y no sugestivás. Para facilitar 

la precisión y. la fidelidad de las respuestas. El juez de 

be formularla con arrgglo a estas exigencias, cuando falte 

alguna de ella en las que formulan partes. 

8.3.2. Las respuestas. Las respuestas deben ser orales se 

1 e p ro h í. b e a 1 te s t i g o 11_1 e e r n o ta s a pu n te s , a me n os q u e e l 

juez lo autorice cuando se trate de cifras, fechas, hechos 

antiguos y en los demás casos que se considere justificado. 

Mucho a discutido la doctrina sobre si el lenguaje del pro 

ceso debe ser oral o escrito. Uno y otro sistema han teni 

do ardientes defensores. Hoy suele adoptar unsistema ínter 
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medio, conocido con el nombre de oral actuado, que es el 

consagrado en Colombia. 

Las respuestas no pueden ser insinuadas por el interrog�dor, 

y deben consignarse enel acta en sus terminas originales el 

art. 292 dice: 11 Q Ue el juez se abstendrá de sugerir res pues 

ta, de formular preguntas capciosas y de ejercer iiolencia 

sobre el testigo. 

L a s res pu es ta s s e c o n s i g n a r á n ta l e o m o 1 a s s u m i n i s t r a re -el 

testigo. La renuencia a afirmar no hace ineficaz el testi 

monio, sino que da lugar a las multas señaladas en el art. 

225 (C.P.C. , art 228 el viejo Código de P.P. en su art. 

256 "los testigos pueden hacer las enmiendas, supresiones, 

adiciones o aclaraciones que estimen bien sin borar las 

que ya esten escritas. 

El Decreto N º 0050 de 1987 Art. 115 hace referencia en la 

actas. De todo acto procesal se extenderá un acta qu� se 

escribirá a medida que se vaya practicando, salvo las pre 

visiones especiales. 

Antes de firmar la diligencias, será leida por las personas 

que deban suscribirlas o por el secretario, si alguna de 

ella no supiere 1eer. 
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COMENTAR 10 

Es notoria y exagerada la importancia que se le ha dadd a 

este medio de prueba en el caso penal. Qui zas hace muchos 

a�os, cuarido la humanidad esta menos prostitu1da; pudo ser 

un medio de prueba eficaz. Entonces se rendia verdadero 

culto a la palabra y se temía sinceramente poner el nombre 

de Dios por testigo de algo falso, hasta el punto de que 

casi todos los contratos se hacian de palabra. La persona 

que juraba decir la verdad cumplia su juramento, aunque en 

ello le fuere su libertad o su existencia, o la· de sus se 

res mas queridos. 

Pero en la época ac·tua·l 0 se ha convertido en un ·mect·;o·de··¡_. 

prueba de extremo peligroso. Ha 11 egado a tal punto la co 

r r u,·p te 1 a · mor a l , q u e 1 a s pe r s o na s j u r a n d e c i r l a verdad y 

luego mienten con el mayor cinismo. Todos sabemos que en 

ciudades como Bogotá, Cali, Medellín e-c. Por los alrede 

dores del Palacio Nacional, de los juzgados y administración 

de impuestos nacionales, encuent�a uno por todos los corre 

dores y pasillos repletos de personas que no están haciendo 

nada, y andan ofreciendo, descaradamente declaraciones jura 



... l 

l 

Si se observase inexactitud, obscuridad� adición deficien 

cia, se hartl constar, con las ractificaciones y aclaracio 

nes pertinentes. 

En las actuaciones escritas no deberán dejarse espacios ni 

hacerse emmiendas, abreviaturas o raspaduras. 

Los errores o faltas que se observen se salvarán al termi 

narlas. El testigo tiene el deber de contestar, como e1 

de comparecer, el de jurar y el de decir la verda, en todos 

los cuales se descompone el deber de testificar el Art. 153

del Nuevo C6cligo de P.P� Para los testigos a sabiendas de 

la responsabilidad penal que asume con e1 juramento. 

El no decir la verdad puede originar el delito de falso tes 

timonio . 
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mentadas, y en todas partes encontramos abogados que al 

recibir el poder s de sus clientes, les dicen; 11s.i no tie

nes testigos, no importa, lo conseguimos 11
• 

Esta situación se hace más grave aún con el hecho de que 

los funcionario en todos los niveles, por negligencia por 

que no puede tratarse de ignoranéia o de ingenuidad, se li 

mit�na interrogar a los testigos senalados por las partes. 

Es natural que tanto el denunciante como el denunciado no 

relacionesn únicamente a sus incondiciones, quienes eviden 

temente, van a de[larar lo que convenga a su amigo aunque 

s e a u na fa l sed a d • Av a n z a n d o e 1 pro c e s o , s e 11 e g. a f i na .1 m e n 

te, en muchos casos a absolver a una persona. Y no conoz 

co de ningún caso en el cual el Juez, de oficio haya sido 

sancionado a quienes resultaron declarando bajo juramento 

en falso.; 

Observese cualquier expediente por ejemplo, en un proceso 

por lesiones personales, y vemos como por regla general, 

los testigos de una parte resultan diferentes a los de la 

otra; si el hecho haya ocurrido en un baile, en reunión, 

etc, y ni _siquiera esto llama la·atención al funciona�to: 

Está bien que en materia civil tenga que secuder así la 

cosa, por que el juez debe limitarse a recibir los testimo 

.ñios de aquellas personas que dealguna manera aparezcan re 
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lacionadas con el expedí.ente. Pero en el campo penal el 

funcionario debe buscar por· todas partes la· forma de pro 

bar los hechos que investiga. Siendo asf, por que no tra· 

tar de encontrar testigos no citados por ninguna de las 

partes qHe esto con toda seguridad serán más imparciales. 

Si se tecnificara la prueba testimonial en la medida en -; 

que el juzgador calificara su m�ri.to para efecto de deter 

minar si los testimonios, en su concepto son vagos, inco 

herentes, exactos o completos; si concuerdan o no en lo que 

es materia del hecho y en las circunstaccias de tiempo modo 

especiales utilizando lo que podr1a denominarse el uso de 

un amplio margen de discrecionalidad, sin dependencia algu 

na a factores extraRos a la sana critica e indeperidencia. 

Uno de los aspectos vulnerables que hacen- del testimonio 

una prueba a veces ilusoria dentro de las pretenciones de 

un derecho procesal moderno es tal vez su carencia de ins 

trumentos técnicós para hacerlo efectivo dentro de los ins 

truccibnes punitivas o el menor de los casos dentro del re 

conocimiento efectivo de derecho5. 
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CONCLUSION 

Como se puede observar a través del presente trab?jo hago 

un enfoque del testimonio tomando como punto de partida 

las diversas etapas por la cual ha pasado el testimonio, 

continuando luego con los conceptos emitidos por los grandes 

penalistas. Y estableciendo relaciones con lo otros medios 

de pru�bas, sus elementos y requisitos, clases y evoluci6n 

y clasificaci6n para tratar de demostrar su importancia y 

los grandes aportes que presta dentro de la investigación, 

en especial dentro dél campo penal. 

Trato rnSs que todo dentro de mis mod�stos conocimientos ha 

cer é·nfasis en el servidio que presta el testtmoni-o;-deiltro 

del proceso o la 1 itis, ·tomando como referencia las diferen 

tes etapas y marcos a través de la s cuales he desarrollado 

e1 presente temario hasta llegar a la época moderna o sico 

16gica del testimonio. 

Et testimonio como medio de prueba estudiado individualmen 

te no representa una prueba contundente y veraz pero anali 

zando en su conjunto con los otros medios de pruebas es una 

prueba veraz. 
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