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INTRODUCCION 

Dentro de los medios de prueba establecidos por las Legis 

· laciones del mundo y concretamente la colombiana, encentra

mos el dictamen pericial que cada dia toma mayor importan

cia debido a la necesidad que existe dentro del proceso de

aclarar o establecer a través de sus interpretaciones téc

nicas o' científicas los hechos materia de prueba, que tien

dan a llevar a la convicción al Juez para que éste, en nom

bre del Estado, administre una correcta justicia. La his

toria del.perito es de vieja data y siempre ha actuado co

mo auxil�ar al juez, pero en la etapa científica o actual

de la evoluci6n del derecho probatorio adquiere mejor impar

tancia sus decisiones ya que el juz·gador para tomar su deci

sión debe tener en cuenta los principios y enseñanzas de la

ciencia, de· las técnicas, de la 16gica y de la experiencia

humana; y las interpretaciones de índole científica, técni

ca o artística la suministran los puntos a través de su die

tamen.

Empero hasta el punto el dictamen pericial presta mérito de 

convicción al juez del conocimiento, en nuestra legislaci6n 



/ 

al analizar su valor probatorio que es la finalidad de este 

trabajo, profundizado en el proceso civil y penal, los que 

reglamentan en forma sistemática este medio de prueba; en cam 

bio el código procesal del trabajo y el contencioso adminis 

trativo en materia probatoria por remisión son aplicables las 

normas del procedimiento civil. 
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l. HISTORIA DE LA PRUEBA PERICIAL

1.1. HISTORIA GENERAL DE LA PRUEBA PERICIAL 

La historia de la prueba pericial, se remonta a la antigue 

dad; tuvo gran importancia en la época del positivismo ju 

rídico y se desarrolla especialmente en la época moderna, 

dejando un gran campo de acción en el futuro. 

Con el desenvolvimiento de la ciencia y especialmente la 

experiencia, aparece la pericia como una prueba eminente 

técnica con una gran importancia en la vida forense. 

La evoluci6n de la prueba pericial en el campo judicial guar 

da un paralelo con la inspecci6n judicial por tal raz6n se 

le confundió durante mucho tiempo. Así mismo, la pericia 

en materia penal, ha estado atada a los rigores rituales 

del civilismo, debido a la filosofía 1ndividualista, al prin 

cipio dispositivo del proceso y a la herencia j�rfdica:ro 

mana que era eminentemente civilista. 

Para hacer un análisis de la historia de la pericia, los 
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tratadistas han dividido su estudio desde dos puntos de vis 

ta. Primero, un punto de vista cronológico y segundo, des 

de el punto de vista procedimental. 

1.1.1. Historia Cronol6gica de la Pericia. Los orígenes 

históricos de la prueba pericial se confunden en la antigue 

dad con los .tribunales arbitrales, según las fuentes de la 

Biblia y otros libros sagrados de.los pueblos antiguos, así 

como las Doce Tablas de los romanos. 

En el derecho romano. se encuentran las primeras aplicacio 

nes de la pericia, pero s6lamente en el campo civil por el 

afán de los jurisconsultos de enfocar los problemas del de 

recho privado, el cual sujetaban el derecho penal. Por ejem 

plo: cuando se trataba de establecer demarcaciones o lími 

tes el juez enviaba peritos al sitio que se trataba deslin 

dar. Cuando había que hacer constar el embarazo de una mu 

jer viuda o esposa divorciada, la hacían visitar tres o cin 

co comadronas. 

Sobre los orígenes de la prueba periqial en Roma el tratadis 

ta Silva Melero, nos dice: " Históricamente el perito se pre 

senta como una consejero del juez porque juez romano no era 

un jurista, antes de resolver consultaba a las personas que 

consideraba aptas para ilustrarle y que constituían el CON 

SILUM que asist1a a los debates y expresaba su propia•opi 
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nión fundamentalmente en materia jurídica.(l) 

El doctor Antonio Rocha, padre del derecho prob'atorio en 

Colombia, nos dice que la prueba pericial no fue conocida 

por los romanos, pero que s.e remonta a los comentadores, 

quienes apotan que ello se debi6 a que el procedimiento 

simple y 9rdinariámente seguido consistía en nombrar juez 

a una per�ona experta en 1� materia objeto de la litis, de 

suerte qur el juez no tenía. necesidad de nombrar a un peri 

to, porqu� el era al mismo tiempo juez y perito. Fue así 

como apar1cieron los arbtt�os. 
1 

Pero en ef campo penal s� fuardó silencio, aún en el caso

de homicidio pues el cue¡rpo del delito no merecía atención 

de los jurisconsultos. 

Como los Estados moderno9 de origen latino heredaron la doc 

trina y la jurisprudencia romana en materia de pruebas que 

posteriormente se produce un proceso lento por la indepen 

dencia de la prueba penal y por la incorporación de la pe 

ricia a la teoría probatoria •. Fué en el período de la in 

quisición donde el peritasgo adquiere importancia dentro 

(1) SILVA MELERO, La prueba procesal, Madrid 1963, t.I p.
274.
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de la investigaci6n criminal. 

En la etapa del derecho canónico, sustentador del sistema 

inquisitivo. Nos dice Florian, que la iglesia se ocupaba 

de la pericia en el "Corpus Juris Canónico," también exi 

gían al juez asociarse de peritos médicos para la comproba 

ción del cuerpo del delito,pero sólamente para hacer un exa 

men exterior de las heridas. 

En la Edad Media, los prácticos italianos, daban gran valor 

al dictamen de los peritos, y esa elección sólo correspon 

día al juez instructor en el caso de que acusador y acusado 

no se pusieran de acuerdo para elegirle. 

En la ordenanza criminal de Prusia de 1803 se hace una dis 

tinci6n-entre la "simple relación de hechos observados", y 

el juicio de carácter Técnico", y exige al juez su interven 

ción en la labor del perito dirigiéndolo, y ésto a su vez 

debe rendir concepto motivado y concluyente. 

Cuando el proceso adquiere pµblicidad, en la etapa de la 

causa los peritos son llamados a la audiencia, interrogados 

por los interesados y apreciados sus conceptos por los ju 

radas. 

El positivismo filosófico, con su influencia en el campo ju 

6 ¡, ts1DJ:r, .. •.• , .- ,. :�- ··:-___ -_ ,:��· .. : �r¡L.:J:..Jt...11...,.,:,...; t.. .. 1. ...... 0L.i L ... ••-�t: .. � 
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rídico, le dió realce e importancia a la pericia. Al ocu 

par la ciencia experimental un lugar de primer orden den 

tro del conocimiento humano, la prueba perceptiva y técni 

ca tomó una personalidad y una importancia que hasta enton 

ces le era desconocida. 

Ferri, pronosticaba un futuro probatorio eminentemente téc 

nico, basado en el dictamen pericial y que con el avance 

de la ciencia y de la técnica en nuestra época ha dado lu 

gar al nacimiento de una nueva disciplina de aplicación ca 

da vez mayor en la investigación criminal, a base de peri 

cia criminalista. 

Confirmando así una vez más el paralelismo que existe entre 

el medio probatorio y la evolución de la ciencia, la autono 

mía que tiene la prueba pericial con independencia de las 

demás pruebas, inspección ocular testimonio y otras. 

1.1.2. Evolución Procedimental de la Pericia. Siguiendo 

la teoría probatoria civil que tenemos los peritos en mate 

ria penal fueron inicialmente nombrados por las partes, pos 

teriormente por el- juez en forma oficiosa, pero por excep 

ción cuando no lo eran por las partes. Y finalmente, los 

peritos fueron nombrados directamente por el funcionario 

instructor. 

En cuanto a la oportunidad para 
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se puede decir: 

l. El dictamen era llevado en forma escrita para sentencia.

2. Más tarde los peritos mismos fueron citados a la audien

cía e interrogados en ella a manera de testigos. A fin

de deducir de ese testimonio su fuerza de convicción por

parte de los jurados. Entrando en juego el principio de

la contradicción de la prueba, y por otra parte la reser

va procesal se hacía menos exigente.

En cuanto a su evolución, en un principio la fé debida al dic 

tarnen era muy restringida, tanto en lo civil corno en lo pe 

nal, dado su carácter embrionario de las ciencias experirnen 

tales. Al evolucionar estas ciencias se les dá mayor irnpor 

tancia a la pericia técnica. llegando hasta nuestros días 

a producir certeza plena en el ánimo del juzgador, de acuer 

do al avance científico que·pueda llegar a ·tener la discipli 

na que tenga por objeto el dictamen. 

1.2. HISTORIA DE LA PERICIA EN COLOMBIA 

La prueba pericial en el derecho colombiano, ha seguido los 

lineamientos probatorios de la legislaci6n europea de origen 

romano. 

En el Código Civil, se destin6 el Título XXI del libro IV 
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con el nombre " De la Prueba de las Obligaciones II Si 

guiendo la tradición francesa e italiana a pesar de normas 

generales de carácter procesal. 

En el C6digo de Procedimiento Civil, presindió de la defi 

nición á.e perito, conservó el principio dispositivo en cuan 

to al nombramiento de peritos por las partes, pero aumentó 

los casos de nombramientos de oficio; reglamentó más t�cni 

carnente las tachas y su procedimiento; y especialmente les 

quitó el carácter de mandatario de sus partes que tácitamen 
. . 

te se les había conferido; ya no jurarían desempeñar el car 

go según su leal saber y entender, sino además siendo lea 

les con la Justicia e.imparciales con las partes. 

En el Código de Procedimiento penal, se les destinan a la 

_prueba pericial, los 17 artículos comprendidos del 265 al 

281, o sea el capítulo ViII, del título V, con calidad de 

prueba aut6noma. En ellos se señala su objeto, el nombra 

miento oficioso no se establece rernuaeración, se le dá cali 

dad de cargo de forzosa aceptación, se indi'can las obliga 

ciones· e impedimentos del perito, se les señala un jurarnen 

to especial, se señala un plazo para la presentación del 

Dictamen, se establece el traslado del dictamen y se indica 

la posibilidad de ser objetados y finalmente, se indica una 

norma relativa a su evolución. 
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2. OBJETO DE LA PRUEBA PERICIAL

2.1. OBJETO DE LA PRUEBA PERICIAL 

El objeto material de la prueba pericial es, todo hecho, pe� 

-sona, cosa, conducta o relación que constituye objeto de de

mostración en el proceso judicial y que tenga un carácter téc

nico, artístico o científico. Es así, el Artículo 233 del

Código de Procedimiento Civil dice que la peritación es pro

cedente para verificar hechos que interesen al proceso y re

quieran especiales conocimientos científicos, técnicos o ar

tísticos. También el Có�igo de Procedimiento Penal, artícu

lo 265 se consagra los mismos requisitos para que opere la

prueba pericial, además consagra las cuatro grandes modalida

des de conducencia de esta prueba que son: avalúos, traduc

ción de documentos, cotejo de letras y hechos que requieran

conocimientos especiales de determinadas ciencias, artes o

técnicas.

2.1.1. Avalúas. Como los perjuicios económicos comprenden 

el daño emergente y el lucro cesante, sobre ambos aspectos 

puede recaer.la prueba pericial de avalúo. En el segundo ca 

so se tiene una oportunidad en la cual la prueba recae sobre 
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hechos futuros. En el antiguo C6digo de Procedimiento Ci 

vil se debía tomar el medio aritmético si en determinados 

casos h�bía desacuerdo entre los avalúos de dos peritos. 

Ahora con la vigencia del sistema de sana crítica, el juez 

tiene libre apreciación razonada para acogerla o desechar 

la, total o parcialmente. 

2.1.2. Traducciones. El perito es traductor cuando de la 

versión castellana de un escrito o documento redactado en 

otro idioma y es interpretado cuando recoge la versión to

mándola de voz viva. 

De acuerdo con el ,Artículo 279 del c. de P. P. el instruc 

tor debe nombrar intérprete: 

Si alguno de los procesados, de los testigos o de los 

peritos no entendiera la lengua castellana o no pudiera 

darse a entender en ella y fuera necesario interrogarle. 

Si alguno de los testigos es sordomudo e ignora el arte 

de escribir. 

Si se presentare algün instrumento o papel escrito en 

idioma distinto del castellanos que sea preciso trad_ucir. 

Igualmente, el Artículo 286 · ibiden ·dice: " a los int�rpre 

11 



tes y a sus fill?-ciones les son aplicables las disposiciones 

relativas a los peritos". 

2.1.3. C6digo de Letras. Los documentos suelen ser materia 

de investigación cuando son dubitados o sea, cuando se duda 

de su autenticidad. Según enseña la criminalista, hay varios 

métodos para estudiar los documentos escritos o caligrafiados. 

Uno de ellos es el grafológico, que es el más usado. Con él 

se parte de. la base de que las condiciones anatómicas y fisio 

16gicas de las personas se revelan en sus escritos con cier 

tos ·rasgos gráficos que destacan las características indivi 

duales, se hace una confrontación de los documentos escritos 

dubitados con alguno o algunos indubitados procedentes del 

mismos autor, a fin de concluir si unos y otros proceden de 

la misma persona, comparación en la que se tiene en cuenta 

los rasgos gráficos distintivos del indubitado en relaci6n 

con el estilo, la inclinación de la letra, la puntuaci6n, la 

forma de la letra, la puntuación, la inclinación de la letra, 

la ortografía, etc. A esa confrontación se llama " cotejo 

de letras". La grafología es, pues, uno de los varios méto 

dos de cotejo. 

Po_r regla general tenemos que sólamente los hechos no obj e 

tados de prueba, no así el derecho que consagra la presun 

ción de su conocimiento. 

Esta regla se aplica tanto en lo 

12 



En materia civil el concepto. de "hechos II es muy amplio y 

comprende tanto a los hechos materiales, como a los actos ju 

rídicos, los cuales en realidad son hechos pero con un predi 

cado especial destinado a constituír o modificar o extinguir 

internacionalmente derechos y obligacfones. Los hechos mate 

riales, comprenden los actos humanos provenientes de activi 

dades voluntarias o involuntarias, las emisiones y las situa 

cienes jurídicas o relaciones de derecho. 

2.2 .. APLICACION JUDICIAL DE LA PERICIA 

Como uno de los elementos. de toda prueba es el objeto, por 

el cual se entiende el tema a probar, entonces tenemos _que 

el objeto de la pericia ·será la materia sobre la cual es sus 

ceptible la aplicación de tal medio probatorio. 

El C. de P. P., no define la pericia, pero en el Artículo 

265 nos da una noción general de su objeto cuando dice: 

"Cuando la investigación de un hecho requiera conocimientos 

especiales de determinadas ciencias o artes, exija avalúes, 

el juez o funcionario de instrucción decretará la prueba pe 

ricial. También se decretará este medio de prueba cuando 

haya que traducir documentos a la lengua castellana y cuando 

se deba practicar un cotejo de létra�". 

Otro tanto ocurre en materia civil, en donde el C. de P. c.

13 



en su artículo 233, inciso lo., dice: 

" La peritaci6n es procedente para verificar hechos que in 

teresen al proceso y requieran especiales conocimientos 

científicos técnicos o artísticos". 

Del inciso lo. del artículo 265 transcrito se desprende que 

el objeto o campo de aplicación de la pericia comprende cua 

tro grandes espacios o modalidades: 

a. Los Avalúes

b. Traducción de documentos

c. Cotejo de letras

d. Los hechos que requieran conocimientos especiales de de 

terminadas ciencias o artes. 

Esta última especie, puede ser dividida en varias subespe 

cies, una de las cuales es la de los intérpretes, a la cual 

se destinan los artículos 279 y 280 del C. de P. P. 

2.3. CONDUCENCIA DE LA PERICIA 

La conducencia de la pericia se refiere a que los hechos 

tengan incidencia sobre lo que se debate en el litigio. La 

prueba conducente es la incluyente, per.tinente, id6nea o 

aplicable al caso que se debate, es decir, prueba conducen 

14 
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te, es aquella que tiene aptitud legal o jurídica que se de 

riva de la ley para probar y demostrar un hecho. Pero debe 

tenerse en cuenta que se trate de un hecho, que recaiga so 

bre elementos puramente materiales. Serán conducentes los 

hechos que influyan directa o indirectamente en la responsa 

bilidad que se investiga. Serán inadmisibles las pericias 

que dictaminen sobre los elementos subjetivos, tales como 

las conciencias de los hombres, por cuanto ese aspecto subje 

tivo no puede ser objeto de tal medio de prueba. 

Tampoco puede ser procedente la prueba pericial, en los si 

guientes casos consagrados en el artículo 233 del c. P. C. 

l. Cuando ya se practic6 un dictamen pericial, no se podrá

ordenar otro nuevo en el mismo proceso, (salvo en los

incidentes de excepcion�s al mismo).

2. Cuando ya se practicó el mismo punto otro dictamen fue

ra del proceso y con audiencia de las partes, a no ser

que el juzgador considere que es insuficiente caso en el

cual oficiosamente debe ordenar otro con distintos peri

tos. Siempre que considere la prueba necesaria para la

decisión.

3. No es necesaria la intervenci6n de peritos para avaluar

bienes muebles cotizados en bolsa. Su valor se determi

15 



na por la cotización d.ebidamente certificada en la corres 

pendiente oportunidad. 

La prueba pericial se exige según el carácter más o menos 

técnico de la cuestión, y queda al buen entendimiento del 

juez o instructor, o a sus conocimientos generales y a los 

que tenga sobre el hecho debitado, apreciar la idoneidad 

de la pericia, el carácter más o menos técnico para deci 

dir el medio probatorio adecuado, irnponiéndosele una labor 

de determinación del objeto de prueba. 

Es una labor de determinación del objeto de la pericia el 

instrurnentor debe tener en cuenta la conducencia, las lirni 

taciones de la pericia, que dan la inconducencia y la ine 

ficacia legal y además, la exclusividad que en ocasiones 

tiene la misma prueba. 

16 



3. NATURALEZA DE LA PERICIA

3.1. NATURALEZA DE LA PERICIA 

Los tratadistas han discutido mucho acerca de la prueba peri 

ci�l. Algunos corno Pietro Ellero, llegan a restarle el carAc 

ter de medio de prueba. 

El dictamen pericial dice: " Se enumera entre las pruebas pe 

ro realmente, no es un medio de prueba, sino el renococimien 

to de una prueba ya existente. Es un medio subsidiario de la 

inteligencia del Juez, auxiliándolo al modo como los anteojos 

auxilian el sentido de la vista. " ( 2 ) 

El profesor español.Manuel Serra Domínguez, quien considera 

que la peritaci6n no es un medio de prueba ni un instrumento 

de prueba, sino: 

"una ulterior actividad de elaboraci6n de los re 

( 2) ELLERO, Pietro. De los Juicios Criminales. Madrid,
Ed. -Reus, 1968.
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sultados de los medios de prueba ya producidos" 
y "que debe situarse, juntamente con las presun 
ciones en la pr6xima fase probatoria, dentro 
del períoqo de conversación o sea la valoración 
de las pruebas prácticadas para lo cual los pe 
ritos lo suministran al juez las máximas de ex 
periencias 11• ( 3) 

La misma opinión da Michell, citado por Serra Domínguez; 

pero obra sobre la carga de la prueba, sostuvo la tesis 

contraria, pues admite II que es un expediente probatorio 

de carácter compuesto, en vista de que la peritación tiene 

una función probatoria Stricto Sensu, combinada con la co 

labor ación del Juez 11 • ( 4 )

( 3) SBRRA, DOMINGUEZ, Manuel. Reflexiones sobre una re
ciente concepción Probatoria, Revista Derecho Proce
·sal. Madrid.

( 4 ) MICHELL,. _. Gian Antonio. 
nos Aires, 1961. 
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Leo Rosenberg, dice: " El perito es medio de prueba, por 

que el objeto de su dictamen lo forma la premisa mayor de 

la afirmación de los hechos. Y a·sí medianamente los hechos 

mismos por fijar". ( 5) 

Jorge Cardozo_.Isaza, dice: 11 Los peritos son auxilia 
res del Juez y su dictamen un medio de prueba, 
que si bien presenta avances características que 
los asemejan más que todo a la declaración del 
testigo, difiere de ella no sólo por su a�pecto 
formal, sino po.r razón de contenido como que no 
sólo envuelve un mero relato de hechos previamen 
te percibidos, fijados y conservados, sino que 
involucra conclusiones originadas en razonamien 
tos abstractos para los cuales se requieren espe 
ciales conocimientos técnicos, científicos o ar 
tísticos. 11 ( 6) 

Entre quienes asimilan la noción de perito a la de testigo 

está Carrara, en su Programa que dice: 

" A  la clase de los testigos pertenecen también 
los peritos y deben ser examinados con las for 
mas comunes.a .los otros; sólo que su credibili 
dad depende, no tanto de su persona.o de sus a 
firmaciones, sino de los mayores o menores cri 
terios de verdad que proporcione la ciencia o 
arte profesada por.ellos; por ésto, entre .los· 
dictámenes más adivinatorios y falaces se tuvie 
ron siempre los de los peritos en armas de caza 
y los de los peritos en caligrafía, aunque es 
preciso convenir en que hoy, éste último arte, 
ha hecho grandes progresos a causa de los nuevos 

( 5 ) ROSENBERG, Leo. Tratado de Derecho Procesal Civil. 
Vol. II, Buenos Aires, 1955. 

( 6)  CARDOZO ISAZA, Jorge. Pruebas Judiciales. Ed. Temis, 
Bogotá, 1979. 
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instrumentos con que se ha enriquecido y cuyo 
uso la justicia deberá prescribir en todas par 
tes." ( 7 ) 

Para Carrara, el peritazgo no es un medio de prueba. Estos 

son simplemente cuatro: los documentos, las confesiones, 

los testimonios y los indicios. 

Pietro Ellero, dice que el dictamen de los peritos " no es 

una prueba, sino el reconocimiento de una prueba ya existen 

te", lo cual significa desconocer u olvidar que hay perita 

cienes para verificar la existencia o las características 

de los hechos técnicos, científicos o artísticos, de que ha 

bla Lessona, Carnelutti, Florian y Mittermairr. A estas pe 

ritaciones corresponde el llamado perito " Percipiendi" • 

Esta clase de dictamen es indudablemente un medio para la 

comprobación de hechos. Los autores que le niegan a la pe 

ritación el carácter de medio de prueba, olvidan que esta 

clase de dictamen es quizás el más frecuente, como ocurre 

en los procesos civiles Art. 233 del C. de P. C. en los pena 

les Art. 265 del C. de P. P. y en los laborales Art. 51 del 

C. de P. del T.

( 7) CARRARA, c. Francisco. El Programa de Derecho Crimi
nal, Vol. II Ed. Temis, Bogotá, 1957.
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La segunda clase de peritaci6n es aquella que tiene por fi 

nalidad aplicar las reglas técnicas, artísticas o científi 

cas de la experiencia especializada de los expertos, a los 

hechos verificados en el proceso, por cualquier medio de 

prueba, para deducir de ellos las consecuencias, las causas 

o calidades que se investigan. Los peritos hacen las dos

operaciones, de enunciar las reglas de la experiencia y de 

aplicarlas a los hechos probados eri el proceso, para formu 

lar las deducciones concretas que corresponden. A esta cla 

se de peritación corresponde el perito deducendi. 

También en es�a clase de peritación se verifican o prueban_ 

hechos: los que consti tuy_en la causa o el efecto. Por 

ej.emplo, el perjuicio de los otros ·medios probados por me 

dios distintos o aspectos concretos de tales hechos, que 

equivalen a una prueba pericial de los mismos (como el va 

lor económico de un objeto o de un año, la calidad artísti 

ca de una obra de arte, la buena o mala calidad de una mer 

cancía). Sin embargo, acepta que " es una comprobación y 

un juicio de hecho", lo cual implica una contradicción, 

porque si comprueba hechos es un medio de prueba a menos 

que se considere prueba únicamente al hecho que conduce a 

otro hecho, pero entonces seria prueba el testimonio, la 

confesión, el documento y la inspección judicial, sino los 

hechos narrados y observados. 
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También dice que el perito de hecho, por cuanto refiere co 

sas que han percibido, es un testigo, y que entre ambos no 

hay una diferencia esencial, salvo la que es lícito al pe 

rito, y no al testigo el juicio del hecho": ·la inducción y 

la significación de lo ocurrido y agrega en la prueba direc 

ta al testigo y el perito son una misma cosa. Y se diferen 

cia sólo en cuanto operan corno prueba indirecta, porque 

mientras el perito infiere, el testigo no puede hacerlo. 

3.2. NATURALEZA JURIDICA PROCESAL DEL TESTIGO Y MAS ESPECI 
FICAMENTE DEL PERITO 

Considero pertinente hacer un análisis de la naturaleza jurí 

dica de los testigos y por consig.uiente, de los testimonios: 

lo mismo que la naturaleza jurídica de los peritos y por tan 

to de su contribución al proceso o sea, su dictamen. 

Nunca se ha dudado de que los testimonios sean medios de 

pruebas y los testigos órganos de la prueba. En cambio, se 

han presentado muchas controversias acerca de la naturaleza 

jurídica procesal de lo� peritos y de los mrtltiples aportes 

con que ellos contribuyen al proceso. 

Las diversas opiniones se han orientado en tres sentidos: 

l. A los peritos se les coloca dentro de la categoría de

los testigos aunque dándoles prelación entre éstos, y
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de ahí surgieron las calificaciones de testigos doctos, 

eruditos, racio"nales e hist6ricos-racionales. 

Con estas diferencias podemos establecer que los peri 

tos no son testigos. 

Aunque se puede descartar el hecho de que el perito pue 

da desempeñar el papel de testigo, o que en .las exposi 

cienes del perito puedan aparecer materias propias del 

. testimonio. 

2. Los peritos no pertenecen al grupo de los testigos, si

no que pertenecen al nllillero de los· medios (órganos) de

prueba, y por lo tanto, la peritación es una especie

de prueba separada de los otros medios, es por consi

guiente un medio de prueba aut6noma especial que exis

te por sí misma.

3. Otros -consideran la contribuci6n de los peritos como

una ayuda al Juez. Esta opi.nión tiene remotos antece

dentes. En Italia fué esbozada por antiguos juristas 

y fué acogida en el código alemán en su exposición de 

motivos y entre nosotros tuvo una amplia acogida. 

La Corte Suprema de Justicia, referente al dictamen peri 

cial há dicho: "El Dictai;nen, en general, más que un medio 
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de prueba, es un elemento subsidiario para la valorización 

de la prueba o para la eliminación de una duda de la concien 

cia del Juez, en todos los casos en.•.que se hace necesaria una 

indagación técnica. " ( 8 ) 

El Dictamen pericial no es sustancialmente una prueba aunque 

no sea sino porque la adquisición por parte del perito de 

las circunstancias que constituyen al objeto de la inve·stiga 

ción posterior al hecho delictuoso, está condicionada al po 

der discrecional del Juez, quien ordena por sí mismo el tes 

timonio pericial, en consideraci6n a que espera una contribu 

ción personal, de índole técnica por parte del perito en la 

comprobación de la verdad. 

En efecto, el dictamen pericial sirve para poner en las ·ma 

nos del Juez el objeto de prueba, para llevarla a éste el 

conocimiento de ese objeto;-� si se trata de cosas o personas, 

puede cumplir esta tarea .directamente, observando o descri 

hiendo ese objeto en su aspecto y en su estru�tura técnica, 

o también indirectamente poniendo al alcance del Juez los

conocimientos técnicos necesarios para observar, conocer y 

apreciar por sí mismo ese objeto; y si se trata de reglas 

( 8) CAS, 16 de Marzo de 1921
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de la experiencia, suministrándolas directamente al Juez. 

Esta prueba será siempre indirecta, si por tal se entien 

de la que no significa una relación perceptiva directa 

del Juez y el hecho por probar; pero sí se considera prue 

ba directa la que recae s·obre el hecho por probar y no so 

bre otro que sirva a �u vez de prueba de aquel. 

3.3. PERITO Y JUEZ 

Para quienes afirman q�e el perito tiene las mismas modali 

dades del Juez, por cuanto hace observaciones y exámenes, 

emite juicios tenemos a Ellero, Mittermaier, ya _que asimi 

lan la función pericial a los jurados, cuando dicen que no 

son auxiliares de los jueces, por cuanto son totalmente in 

dependientes. Bonnier, autor.para quien la pericia consti 

tuye una primer� categoría de los modos de pruebas denomi 

na " experiencia personal" que no alcanza a la calidad de 

p�uebas propiamente dichas. 

3.3.1. Perito y Arbitro. Hay ocasiones en el campo jurí 

dico civil, comercial y laboral; más no en el campo penal, 

en que los peritos desempeñan funciones de jueces, cuando 

tienen la calidad de arbitras. 

La ley permite que a ·veces los litigios sean resueltos por 

jueces, especiales, distintos de los ordinarios, cuando se 
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requiere que el juez conozca al mismo tiempo el aspecto ju 

rídico, el científico o técnico del negocio, o sea que el 

arbitro es un juez·perito. 

Estos jueces arbitras fallan en conciencia o en derecho, se 

gún
1 

el caso. Por lo mismo se ha distinguido entre el arbi 

tro de derecho, que en cuanto a la tramitaci6n como su fallo 

se somete a las reglas legales de los jueces ordinarios, el 

arbitrador., quien en sus procedimientos y en su fallo se so 

mete únicamente a la equidad y a la convención de las par. 

·tes, y el arbitro mixto, que es ·arbitrador en cuanto al trá

mite y arbitro de derecho en cuando al fallo. ( 9)

3.3.2. Origen de los Tribunales Arbitrales. El origen de 

la institución de los tribunales de arbitramento. se reman 

ta a la antiguedad. Ya que en la Biblia y en la� legisla 

ciones ·de los pueblos antiguos se habla de los jueces arbi 

tros, así como las doce Tablas de los romanos. Pero en Ro 

ma las sentencias pronunciadas por los arbitras carecían 

de la fuerza y autoridad de la cosa juzgada, es decir no po 

dían ser ejecutados, por lo tanto las partes, ·a1 someter 

un determinado asunto a arbitraje celebran un pacto especial 

( 9 ) RODRIGUEZ, Gustavo H. Pruebas Criminales en la Legís 
laci6n Colombiana. Ed. Universidad Libre, Vol. III , 
1963 
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llamado " Cláusula Compromisoria", en virtud del cual con 

venían en pagar una multa a título de pena en caso de que 

no se sometieran voluntariamente a cumplir la sentencia 

pronunciada por el arbitro� De ahí el hecho de que dos o 

más personas acuerdan someter la decisi6n de un determina 

do asunto litigioso a un arbitro, se le llama compromiso y 

que el juez arbitro se le conozca con la denominación de 

"Juez compromisorio o simplemente compromisario". Pero es 

te concepto de la cláusula compromisoria es totalmente di 

ferente al que se tiene actualmente. 

En el momento del bajo imperio, en la época de Justiniano, 

a las sentencias arbitrales se les reconoce ya la fuerza 

de cosas juzgadas, o sea la acción para exigir su cumpli 

miento. 

La instituci6n de los arbitras, apareció en el derecho ci 

vil, en virtud del principio dispositivo que lo rige. Te 

niendo las partes litigantes un papel eminentemente activo. 

Siendo ellas las que proponen y modifican la acci6n a su 

arbitrio, las que escogen las pruebas delimitando su obje 

tivo, incidiendo indirectamente en su evolución. 

La institución arbitral en la legislación colombiana, ha 

sido emitida por el derecho comercial, ya que una de las 

fuhc:·iones de las Cámaras de Comercio, es servir de arbitras 
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entre los comerciantes. Además el libro VI Título III del 

Artículo 2011 y siguientes del c6digo de comercio, habla del 

arbitramento. 

La misma naturaleza del proceso penal, excluye la presencia 

de arbitras. Pero en realidad existe una cierta afinidad; 

los arbitras en la institución denominada jurados de cocien 

cia, pero haciendo una examen de los factores que determinan 

las varias clases de árbitros nos llevan a la conclusión de 

que los jueces de hecho no son arbitras de derecho, ni arbi 

tradores, ni arbitras mixtos, pues no tienen posibilidades 

de ejecutar procedimientos o trámites. La semejanza existe,.,-' 

en que sus fallos no están sometidos a derecho, sino que su 

veredicto debe ser fruto de su íntimo convencimiento. En to 

do arbitro hay un aspecto técnico o pericial esencial y los 

jurados de conciencia no tienen esa calidad. 

3.3.3. PerH;·.o y Mandatario. En materia civil, es conside 

rado el perito como un mandatario, en virtud de la facultad 

que se ha concedido a las partes para nombrarlos, también en 

materia criminal se acogió este principio en virtud de que 

la teoría probatoria anduvo inicialmente y adn perdura en 

parte por los mismos caminos civilistas. 

Empero, decir que el perito es mandatario es darle car�cter 

contractual. 
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El mandatario desde este ángulo acepta un encargo de otra 

persona; consistente en la gestión de uno o más negocios, 

a cuenta y riesgo de ésta. Artículo.2.142 del c. c. El 

Mandatario es entonces uno de los sujetos del contrato de 

mandato. 

Concretamente este tema, tenemos que cuando el proceso ju 

dicial es dispositivo, se ha pensado que el perito (escogi· 

do por las partes) puede ser un mandatario de éstos. Pero 

ni nuestros procesos se rigen por ese principio sino por 

el inqusitivo, ni el perito tiene especial capacidad con 

tractual, propia de un mandatario. Así, tenemos que para 

la ley colombiana (Decreto Ley 2204 de 1969· y su reglamen 

to 2265 del mismo año), los peritos hacen parte de los "au 

xiliares de la justicia". Por esa razón se les exigen im 

parcialidad absoluta y total idoneidad. 

3.4. LA PERICIA COMO PRUEBA MIXTA 

La mayor parte de los tratadistas le dan un carácter de na 

turaleza mixta a la prueba pericial, por ejemplo, Ellero, 

nos dice que la pericia es una "comprobaci6n y un juicio de 

hecho" que la naturaleza misma de la prueba pericial seña 

lan los extremos que la hacen perfecta
r aplicando las leyes 

mismas.·que regulan la prueba real, la personal y la de indi 

cios. 
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Mitterrnaier, le dá a la prueba pericial un carácter sui gé 

neris en virtud de las aproximaciones que presenta en rela• 

ción con los otros medios probatorios. 

Pero la jurisprudencia colombiana, le ha dado un carácter 

mixto según se desprende de la siguiente casación: 

" En cambio, la prueba pericial, bien se considera 
al perito como un verdadero testigo o como una es 
pecie de arbitro o como un mero auxiliar del Juez, 
que de todas estas modalidades puede ·gozar, como lo 
anotari los autores, el hecho es que aquella prueba, 
por participar de todas estas características, su 
valor probatorio está en relaci6n directa con el que 
dimana de cada una de esas formas de inquirir la 
verdad que surge de tales categorías ••• (10) 

Esta misma teoría la acoge Dellepiane, quien afirma que el 

" perito participa de la condici6n de testigo por 

(10) 
( 11) 

que es una persona, un tercero al que interviene; 
porque al igual que el testigo da una información 
sobre los hechos; que participa de la calidad de 
juez porque emite un juicio y observa o examina 
los hechos circunstancias de que también partici 
pa el arbitro. Dice tambi�n que participa de la 
calidad de auxiliares de el Juez porque completa 
su capacidad, contribuye a integrarle sus conocí 
mientes " • ( 11) 

cita de Ortega Torres. CAS, Febrero 25, 1969. 
DELLEPAIANE, Antonio. 

· gotá.
Nueva Teoría de la Prueba, Bo 
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Sin_embargo la verdad es que el perito no es testigo, no _es 

arbitro no es juez, no es mandatario, ni un simple auxiliar 

del Juez. Muy a pesar de considerarle nuestra legislaci6n 

como un auxiliar del Juez, como lo vimos en en punto anterior. 

3.5. EL PERITO NO ES TESTIGO 

Considero conveni�nte mencionar unas cuantas diferencias en 

tre el perito y el testigo, siendo principalmente las siguien 

tes: 

l. El perito puede conceptuar sobre muchos hechos pasados,

presentes y futuros, en cambio el testigo debe limitarse

a narrar su conocimiento acerca de los hechos pasados y

presentes.

2. El perito sabe necesariamente que los hechos tienen un

carácter de procesales, porque ha sido investido proce

salmente de esa calidad, de tal modo que·por lo general

los conoce como hechos procesales y sale por excepción

puede ocurrir que los haya conocido antes de ser desig

nado perito y extraprocesalmente. En cambio el testigo

conoce los hechos; éstos todavía.no tienen un car�cter

de procesales, salvo cuando se trata de hechos ocurridos

en su presencia en el curso del proceso.

3. Los juicios que emite el perito
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naturaleza, excepto los puramente jurídicos. En cam 

bio el testigo, solo por excepci6n puede formular con 

ceptos técnicos o científicos, limitados a la aclara 

ción de sus percepciones, cuando es un testigo técnico. 

4. Los peritos pueden ser suplidos, en cambio el testigo,

no.

5. La función del perito es activa, en cambio la función

del testigo, es positiva.

6. · El _perito examina, en cambio el testigo, es examinado·.

Analizando estas diferencias, nos damos cuenta que el peri 

to no coincide con el testigo, ni en el objeto, ni en la 

función, ni en la capacidad ni mucho menos en la causa que 

los lleva al proceso. 

3.5.1. El Perito no es Mandatario. En materia penal, el 

nombramiento del peri to no emana de los interesados,. ni es 

pagado por éstos, porque no tiene carácter contractual con 

éstos. El mandatario actúa a cuenta y riesgo del mandante 

y el perito lo hace bajo su responsabilidad. 

3.5.2.· El- Perito no es Arbitro. El perito no está someti 

do a Cláusula compromisoria alguna.- Su presencia en lo pe 
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nal no deriva de la vohmt9:d de las partes, s,i,no del Juez. 

Tanto el perito como el arbitro son técnicos y ambos exami 

nan, las inferencias del arbitro terminan en él; tanto que 

las del perito tienen un carácter de intermediario, infiere 

para el Juez. 

Debe considerarse que el arbitro falla teniendo en cuenta la 

equidad y la convención de las partes, así tenemos que no 

puede ser asimilado al perito, quien, adem§s no falla sino 

que simplemente dictamina o conceptúa. 

3.5.3. El Perito no es Juez. El Juez tiene un cargo perma 

nente en cambio el cargo del perito es transitorio. 

El Juez tiene jurisdicC?i6n y competencia, no así el peri to., 

pues no dirime controversia alguna, ni conoce todo el aaer 

vo prohatorio sino que limita sus conocimientos a un hecho 

detérminado de un proceso en concreto. 

" El dictamen del peri to solo complementa o auxilia el' cono 

cimiento del Juez, además el concepto:del perito no obliga 

al juzgador" (12) 

(12) Es el criterio de BONNIER/ Eduardo, MARTINEZ SILVA,
Carlos y BECERRA, Enrique.
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3.5.4. El'Perito no es Auxili�r del Juez. El perito no 

es auxiliar del Juez, porque si fuera así, se le negaría 

el carácter de prueba. 

El perito tiene independencia, un simple auxiliar del Juez 

no se puede ser 6rgano de prueba, y el perito lo es. 

En la prueba pericial concurren los elementos de toda prue 

ba que son: objeto y medio; que no se encuentran en los 

auxiliares o celebradores del juez. 

J.5.5. Noción de la Pericia. La naturaleza de la pericia

difiere según el criterio que se adopte sobre la noción de 

prueba. Así tenernos que los más importantes son; 

l. Para unos el vocable "Prueba" significa la Opción de

probar o sea la "producci6n de los elementos de convic

ción".

2. Para otros es el producto de la acción de probar, o

sean los "elementos de convicción en sí mismo conside

rados".

3. El último criterio es la evolución de la prueba, o sea

el "resultado obtenido por la producción de tales ele

mentas".
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Si la pericia se ent�ende como p�uep� en todas sus concep 

cienes, la peritación es el método o procedimiento utiliza 

do por el perito, es decir la actividad desarrollada por és 

tos sobre el objeto de prueba (percepción, experimentación 

y deducción) ,. ,.y el peritazgo es el dictamen o juicio, y el 

perito es la persona id6nea para-realizar la peritación y 

el peritazgo o sea la persona que lo ejecuta. 

Si la pericia es entendida como peritación, es una actividad 

sensorial o intelectual;y como peritazgo es conclusión, como 

peritación es acción de probar como pertizgo es la evolución 

del producto o el producto mismo. 

La pericia como acción de probar es ''"prueba directa", en tan 

to que como producto de la acción y evolución de ese produc 

to o como peritazgo mismo.es "Prueba Indirecta". 

Esta doble naturaleza de la prueba pericial, directa•o indi 

rectamente y especialmente el carácter incidiario todas las 

pruebas tienen algo en común; las relaciones de causalidad 

inciden recíprocamente, las causas son a la vez efectos y 

éstos a la vez nuevas causas. Las p�uebas directas se con 

vierten en indirectas y las indirectas no se explican sin 

las directas. Así tenemos que el peritazgo no se explica 

sin la peritación sin el perito. 
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4. VALOR PROBATORIO DEL DICTAMEN

4.1. IMPORTANCIA DEL PERITAZGO COMO MEDIO DE PRUEBA Y CO 
MO DECLARACION DE CIENCIA 

Se ha discutido si se trata de un verdadero medió de prue 

ba. Algunos l? han negado, pero me inclino por la doctri 

na que le reconoce ese carácter. En efecto, no puede ne 

garse que el dictamen pericial le proporcionan al Juez 

elementos de convicción sobre la realidad de los hechos 

que interesan al procesó, lo mismo que el testimonio de ter 

ceros la confesión y los documentos. 

El dictamen pericial, es un medio de pr�eba procesal e his 

t6rica, pero ésto no es obice, para que el perito sea un 

valioso auxiliar del juez para el correcto conocimiento de 

los hechos, como también lo es el testigo. No se trata de 

una especie de testimonio técnico
r 

sino de un medio de 

prueba diferente. Puesto que el perito persigue con su 

dictamen ilustrar al juez, y por lo tanto no es una decla 

ración de voluntad, tampoco es una declaración de verdad, 



los cuestionari.os que �e lan planteado. Es pues una simple 

declaración de cienóia: t�cnica, cientifica o artística. 

Como los peritos emiten conceptos que puedan conducir a la 

soluci6n de determinado litigio, se ha dicho que ocupan una 

posición intermedio-entre los testigos y los jueces, así lo 

expone el tratadista Gorphe (13). 

Pero su función es muy diferente de la del juez, ya que los 

peritos se limitan a exponer sus opiniones, sin proferir de 

cisión alguna, al paso que al juez le corresponde exclusiva 

mente proferir esa decisi6n, que es personal suya, no obstan 

te se basa en el concepto de aquellos. 

Además el juez no está obligado a aceptar las conclusiones 

de los peritos, no obstante que en la práctica puede resul 

tar rechazándola en razón precisamente de su carácter técni 

co o científico de su contenido. Si encuentra razones se 

rias para considerar que no es conveniente, puede declarar 

le y entonces debe ordenar su repetici6n con nuevos peritos 

tal como lo dispone el Artículo 233 del C. de P. C. cuando 

dice: "con todo, cuando el tribunal o el juez considere 

(13) GORPHE, Francisco. La Apreciación Judicial de las
Pruebas. Buenos Aires, 1955, págs. 43 y 152.
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que el dictamen no es sufic,iente, ordenará de oficio la 

práctica de otro con distintos peritos, si se trata de una 

prueba necesaria para su decisión. 

Esta opinión es indiscutible en los sistemas de libre valo 

ración de la prueba, como ocurre en los procesos civiles, 

penales y laborales en la legis·lación colompiana, pero es 

evidente en los sistemas de tarifa legal. 

4.2. IMPORTANCIA DE ESTA PRUEBA 

La i�portancia de esta prueba nos la comenta el tratadista 

Devis Echandía (14) cuando dice: 11 El Juez es técnico 
en derecho,.pero carece generalmente de conocirnien 
to sobre otras ciencias y sobre cuestiones de arte, 
de técnica, de mecánica de numerosas actividades 
prácticas que requieren estudios especializados o 
larga experiencia. En presencia de una cuestión 
de éstas el juez se ve en la necesidad de recurrir 
al auxilio de expertos, para que lo ilustren ade 
cuadamente, en su condición de· peritos. El Art265 
del C. de P. P. habla de cuando un hecho requiera 
conocimientos especiales de determinadas ciencias 
o artes, o exija avaluos "

Por eso vemos, que la importancia de esta prueba es cada 

día mayoD en los procesos penales, civiles o de otra juris 

dicción. 

(14) DEVIS ECHANDIA, Hernando� Compendio de Derecho Pro 
cesal, T. II, Edit. ABC Bogotá, 1975. 
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4.3. EVALUACION DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL DERECHO COLOM 
BIANO 

La evaluación, apreciación o valoraci6n de la prueba es una 

actividad procesal exclusiva del juez, y consiste en la ope 

ración mental que tiene por fin conocer el mérito 6 valor 

de convicción que pueda deducirse de su contenido. 

Así tenemos, que el proceso de valor·aci6n o apreciación de 

la prueba no es simple ni uniforme, sino por el contrario, 

complejo y variable en cada caso. Dist�nguiendose tres as 

pectes básicos de la función valorativa que son: Percepción, 

representación o reconstrucci6n y razonamiento. 

El juez percibe los hechos a través de los _medios de prueba,,: 

pero luego es indispensable que proceda a la representaci6n 

o reconstrucción histórica de ellos, ya no separadamente sino

en su conjunto, poniendo el mayor cuidado para que no queden 

lagunas u omisiones que trasqueten la realidad o la hagan cam 

biar de significado. En rep�esentacmón o reconstrucción pue 

de hacerse respecto de algunos de los hechos por la vía direc 

ta de la percepción u observación pero a muchos otros se lle 

ga directamente por la vía de la inducción o deducción, es de 

cir, infiriendolos de los otros hechos, porque solo los segun 

dos y no los primeros hayan sido percibidos por el juez. 

Pero en la observación directa opera 
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lítica o razonadora, por elemnetal y rápída que sea, median 

te la cual se obtienen las inferencias de los datos percibi 

dos; por ejemplo, la identificación de lo que el juez vé, o 

ye o huele. 

La tercera fase del proceso de valoración de la prueba, es 

la intelectual o la de raciocinio o razonamiento, sin que es 

to signifique que deba estar procedida por la segunda o de 

la reconstrucción, porque, al contrario, se desarrollan si 

mult&neamente, también, en ocasiones, a un mismo tiempo con 

la primera o perceptiva; tal es el casq, cuando/el juez de 

be resolver inmediatamente, conoce los hechos a través de 

las pruebas. 

En materia civil, una innovación importante trajo el código 

procesal vigente, al consagrar el sistema de la sana crítica, 

como sistema de valoración de las pruebas, deberán ser apre 

ciadas 'en conjunto de acuerdo con todas las reglas de la sa 

na crítica, sin perjuicio de las solemnidades preescritas en 

la ley suatancial para la existencia o validez de ciertos ac 

tos. El juez expondrá siempre razonamiento al mérito que le 

asigne a cada prueba. 

Para la apreciación del dictamen se aplican las regla$ gene 

rales� Pero la ley procesal civil, precisó los elementos, 

que deben ser tenidos en cuenta, y entonces, dispuso en su 



a. Los fundamentos en cuantQ a �u f�;qnezar p�ecisión y cali

dad.

b.. La competencia de los peri tos y 

c. Los demás elementos probatorios que abren en el proceso.

Esto porque esa prueba debe ser analiza9:a en concordan

cia con las demás.

También agrega la norma en mención que "si se hubiera prac

·ticado un segundo dictamen, éste no sustituirá al primero pe

ro se estimará conjuntamente con él, excepto cuando prospere

objecd.ón. por error grave".

Respecto.a la apreciación del dictamen pericial, ha dicho el 

Doctor Devis Echandía, " en el nuevo código determina con 

el embrollo relativo a esa materia, que no lo entendieran 

quienes lo redactaron ni mucho menos quienes lo han estudia 

do, pues se distingue cuando se trata de otra clase de die 

támenes, para darles a unos el valor de plena prueba y negár 

selos a otros. 

En realidad la jurisprudencia opta por un buen camino, y en 

todos los casos acepta que si el dictamen no convence al 

juez, éste puede separarse de él. 

La valorización·de las pruebas en material penal, se encuen 

tra consagrada en el art. 216 del C. de P. P. que en su pri 

mer inciso dispone: 
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Estimación legal de la p;i::uepa,· ¡n dub'io pro ;reo� En los pro 

ceses penales las pruebas se apreciarán por su estimaci6n le 

gal. 

Claro está que el criterio de la tarifa legal no es absoluto 

en el examen, estimación y valoración· de las pruebas, porque 

la ley siempre deja al juez la facultad de apreciarlas razo 

nadamente, y de atribuir los determinados méritos, según su 

juicio, en varios casos y de acuerdo con la naturaleza misma 

de los medios o elementos probatorios. Así por ejemplo, la 

credibilidad y aceptación del testimonio son cuestiones que 

deba apreciarlas al fallador, e igualmente a su juicio queda 

establecer el mayor o menor valor probatorio de los indicios. 

Precisamente por presentarse un doble criterio en la legisla 

ci6n procesal, en esta materia se puede ver que es el siste 

ma moFal-legal el vigente en este aspecto. 

En relación con la valoración de la prueba pericial, dice el 

Art. 278 del C. de P. P. lo siguiente: 11 El dictamen del pe 

rito no es por sí plena prueba. Debe ser apreciado por el 

Juez o el funcionario instructor, quienes para acogerla_ o 

desecharlo, total o parcialmente han de expresar clara y pre 

cisamente las razones en que fundan su decisión. 

La naturaleza de ola prueba pericial, los hechos a que se re 

fiere, el valor más o menos relativos 
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cimientos que son propios de expertos y algunas otras raza 

nes, impiden atribuir a dicha prueba un valor legal deter 

minado, para los efectos del proceso. Por ello, el'C. de 

P. P., siguiendo un criterio que es común a todas las le

gislaciones en la materia, deja al Juez -la evaluación del 

dictamen� no sin antes establecer expresamente la ley que 

el juez puede,fundádamenteacoger o rechazar, en todo o en 

parte, el dictamen de los ·peritos porque en manera alguna, 

el juez está obligado a acatar como verdaderas y científi 

cas las exposiciones periciales. El juez acude a los exper 

tos para ilustrar, pero si no encuentra aceptable o conve 

nientes sus conceptos, apoyándose en otras opiniones, y en 

todo caso, haciendo una interpretación documentada y racio 

nal de los hechos, puede separarse de la peritación. 

La apreciación racional de la prueba pericial la hace el 

juez o funcionario teniendo en cuenta distintos elementos 

de juicio, como la versaci6n de los nombrados, la u·niformi 

dad de las opiniones, el apoyo científico de sus conclusio 

nes, la conformidad de éstas con los principios de la cien 

cia o arte a que se refieren·y �os demás medios probatorios 

allegados al proceso. 

4.4. TRASLADO DEL DICTAMEN PERICIAL DE UN PROCESO A OTRO 
Y SU VALOR PROBATORIO 

Prueba tras'ladada, es la que se 
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dola de otro �;i..multánea o anter;i.or. Beth_an, ;Las llamé5 pres 

tadas, y las distinguía de las que obraban en el proceso al 

cual se trasladaban denominando a éstas independientes. So 

bre ellas trata el Art. 185 del C. de P. C. : "Las pruebas 

practicadas válidamente en un proceso.podrán trasladarse a 

otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formali 

dades siempre que en el proceso primitivo se hubieren practi 

cado a petición de la parte contra quien se aducen o con au 

diencia de ella". Son req-q.isi tos para su validez: 

a. Que se hayan practicado regular y oportunamente;

b. Que se trasladen en copia auténti�a, y

c. Que en el proceso primitivo se hayan practicado a peti

ción de la parte contra quien se aducen o con audiencia

de ella.

Las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales sue 

len utilizarse anticipadamente, como pruebas preconstituídas, 

ya sean independientes o concurrentes, cuando se tenga el te 

mor de que con el transcurso del tiempo se altere el estado 

en que se encuentran las cosas, lugares o personas, estado 

que puede interesar para su futuro proceso judicial, y enton 

ces resulta necesario �ijarlo mediante la preconstituci6n de 

la prueba. 

El C. de P. C. en su Artículo 300, autoriza las inspecciones 
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judiciales y los dictámenes peric.i,ales anticipados. ''Cuan 

do se tema que el trascurso del tiempo altere su situación 

(de las personas, lugares o cosas) o dificulte su recono 

cimiento ", y lo permita con o sin citación de la presunta 

contraparte, éste es, como prueba contra dicha o como suma 

ria. Para los casos mencionados deben observarse las si 

guientes reglas: 

a. La petición y prácticas de las pruebas deben hacerse

con observancia de la ritualidad prescrita para las

pruebas procesales o causales;

b. Es competente para practicar la diligencia, el juez del

lugar en donde se encuentren las personas o las cosas,

objeto de la diligencia (Art. 300 del Inc. 30.), pero

si es distinto del domicilio del peticionario, se pue

de solicitar que comisione al del lugar.donde se en

cuentran tales sitios o cosas (Art.23 C. de P. C.)

c. Si se formula sin citación de la contraparte es prueba

sumaria. El Artículo 300, antes transcrito in fine,

dice: " Tendrán el carácter de indicio".

· La prueba trasladada se aprecia si reunen las condiciones

de traslado en copia autén.tica y en el proceso primitivo

se practicó a petición de la parte contra quien se aduce o
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con audiencia de eila, Pe�o el juez, dado el si�tema de la 

sana crítica, no está obligada a aceptar la apreciaci6n que 

hizo el juez que practicó la primitiva. 

El traslado de una prueba de un proceso penal a otro de natu 

raleza diferente (Civil, Laboral administrativo), no es admi 

sible si aquel se encuentra en la etapa del sumario, dada la 

reserva sumarial, según el artículo 313 del C. de P. P. 

Cuando el dictamen ha sido rendido sin audiencia de la parte 

contra quien se opone o no ha sido pedido por ella, ·se puede 

trasladar también de un proceso a otro pero en este caso se 

le debe valorar como indicio, de acuerdo con lo previsto en 

el Art. 300 del C. de P. C. en su inciso final que dice: 

"El dictamen producido sin citación de la contraparte, ten 

drá el carácter de indicio". 

4.5. NOCION GENERAL DE PERITO 

Antes de analizar lo que es la pericia, es necesario deter 

minar que es la pericia en general y la pericia judicial, 

sin descuidar el término perito, pericia y peritación con 

los tres elementos de la prueba que son Organo, Objeto y Me 

dio. 

Qué es Perito. " Perito viene del Latín expertus, partici 
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pio pasado del verbo experiti, " Hacer exper,iencia de''; 

persona elegida en razón de sus conocimientos técnicos por 

el Juez o las partes, o también por un tercero designado 

por la ley y que tiene por misión, luego de prestar jura 

mento (salvo dispensa de las partes si son todos mayores), 

proceder a exámenes, ·comprobaciones y apreciaciones de he 

cho cuyo resultado consigna en un informe que en la mayoría 

de los casqs debe depositar en la secretaria del Tribunal. 

(15) 

La exigencia contemporánea al hombre de nuestro tiempo no 

es la de que esté informado de todo, sino la de que conoz 

ca algo en particular, y lo conozca científicam.ente, No le 

exigen información erudita y universal sino conocimientos 

científicos y capacidad de interpretación de los fenómenos. 

Esa capacidad interpretativa y ese conocimiento científico 

se adquiere mediante la especialización.: 

Perito y especialización son términos inseparables. Esta 

constituye la condición esencial del perito. Y como toda 

(15) CAPITANT, Henri. Vocabulario Jurídico. Buenos Aires, 
Ed. Depalma, 1977.
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especialización, tiene un caráct.e;r; técnico. 

La técnica puede entenderse en su doble acepción de conjunto 

de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o 

arte, y de habilidad o pericia para usar tales recursos y pro 

cedimientos. 

La peritación se hace por medio de peritos, que son los indi 

viduos experimentados o prácticos en una ciencia o arte. 

Los peritos son auxiliares del Juzgador quien los designa de 

acuerdo a una lista oficial para el efecto; así tenemos que 

la función de los peritos se limita a emitir un "Dictamen", 

es decir, una opinión, un juicio sobre una cosa o un hecho 

que interesan al �receso, y que cuyo fin es instruir al juzga 

dor. 

4.5.1. El Perito Judicial. La función del perito tiene un 

carácter técnico, y en.la vida social muchas cosas son expli 

cables sólo con el concurso del técnicismo. Por eso se en 

cuentra la pericia un gran campo de aplicación en la vida Ju 

dicial. 

El Perito que se utiliza en la vida jurídica se escoge siguien 

do las normas generales, esto es que tenga conocimientos téc_ 

nicos aplicables al objeto de la prueba, que lleve las condi 

cienes empíricas o científicas de la especialización. Pero 
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como la función pericial en la v�da jurídJca consiste esen 

cial o fundamentalmente en las deducciones técnicas que a·. 

porte, en los juicios., presunciones o conjeturas con que 

ilustre el hecho probatorio, en tal campo de aplicación no 

interesa tanto la peritación misma como la interpretación 

técnica del fenómeno expuesto con sus fundamentos y conclu 

siones. 

El papel o la misión del perito dentro del proceso judicial 

ha originado la formación de diferentes tendencias doctrina 

rias, entre las cuales sobresalen: los peritos son para 

unos, colaboradores del proceso;para otros, son órganos de 

prueba. 

Para quienes afirman que los peritos son colaboradores, ma 

nifiestan que en el proceso especialmente en el penal hay 

dos tipos de elementos: Subjetivos y Objetivos. 

Subjetivos 

Conjunto de personas que pueden o deben intervenir en el pro 

ceso para satisfacer sus fines. 

A su vez los subjetivos son de dos clases: (16} 

(16} CLARIA OLMEDO, Tratado de Derecho Penal.T.I.Editores, 
1960. 
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A. Los sujetos de_l proceso que desempefüm una función funda

mental.

B. Los colaboradores o auxiliares de aquellos.

Objetivos 

Las manifestaciones de voluntad de las personas que intervie 

nen en el proceso. 

En este orden de ideas son Sujetos Procesales, el Juez o el 

Tribunal, el Agente del Ministerio Público, el querellante y 

el procesado. 

Son Colaboradores. Los secretarios del Juzgado o Tribunal, 

los apoderados, la policía judicial, los carceleros, los se 

cuestres y los peri tos. ( 17) · 

Para Claria Olmedo, Carnelutti, Ellero, consideran el perito 

como un"auxiliar del Juez." Carnelutti incluye el perito en 

tre. los ".encargados Judiciales" y llega ·a proponer que la ·de 

nominación de peri�o sea sustituída por �a de "consultor Téc 

( 17) CARNELUTTI, Francisco. La Prueba .Civil_. _.Bueno·s Aires,
1947.
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nico 11 (1s). La terminolog!a de algunas Jurisprudencias co 

lombianas, dan la impresi6n de que comparten esta tesis: 

11 El.Dictamen I?ericial es actuación que no emana del Juez, 

sino de particulares llamados como auxiliares de la Justi 

cia ••• 11 ( 19) 

Para quienes afirman que los peritos son "Organos de Prue 

ba", parten de la distinción de los elementos de prueba, 

que son: Objeto, Organo y Medio. 

Organo de Prueba 

Se entiende por órgano de prueba a la persona física que su 

ministra en el proceso el conocimiento del objeto de prueba. 

Por ejempló, el testigo que suministra datos sobre una obli 

gación, o sobre la muerte de una persona; o el perito, que 

suministra interpretaciones técnicas·o explicaciones cientí 

ficas sobre el hecho, cosa o acto. De esta teoría partici 

pa F,lorian entre otros. 

(18) ELLERO, Pietro.
(19) Sentencia 11 de Marzo de ·1946. Cita de Orte Torres C.

de p.p. Editorial Temis, Bogotg, 1960.

51 



El código de p�ocedi��ento penal, le.da la depom�nación de 

"cargo" en sus artículos 266 y 270, calidad que se confirma 

al establecer en el Artículo 271 ibidem, que los peritos son 

recusables como los jueces, por las causales señaladas para 

éstos, en el artículo 78 del mismo estatuto. 

4.5.2. Clases de Peritos. Se pueden dividir en: 

l. Según la forma de adquirir los conocimientos en:

a. Titulares

b. Prácticos o Empíricos

2. Según la investidura que llevan:

a. Oficiales

b. Particulares

4.5.2.1. Titulares. Son aquellos que han hecho estudios 

académicos correspondientes a arte, ciencia o profesión y 

que han recibido un titulo del·Estado o de otra entidad auto 

rizada. Por ejemplo: médicos legistas, psiquiatras, canta 

dores públicos juramentados, etc. 

4·. 5. 2. 2. Prácticos o Empíricos. Son aquellos cuyos conocí

mientas técnicos los han adquirido a base de experiencia, 
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de ejercicio habitual de una act�vtdad u oftcio, y que ca 

recen de formación académica y del título que los acredi 

te idoneidad. 

4.5.2.3. Oficiales. El Estado, en ocasiones designa a 

algunas personas como peritos, teniendo en cuenta para ello 

además su calidad de titulares,_.como por ejemplo: médicos 

legistas, laboratorios forense, sección técnica del D.A.S. 

y entre los comerciantes a la Cámara de Comercio. 

En nuestro Código de Procedimiento Civil, se denomina a los 

peritos " Auxiliares de la Justicia", así el artículo 80. 

establece: 

" Nat1.1raleza de los Cargos. Los cargos de Auxiliares de 

la Justicia son oficiospúblicos que deben ser desempeñados 

por personas de conducta intachable, excelente reputación, 

imparcialidad absoluta y total idoneidad. La función de 

los auxiliares no constituye una profesión. Para cada ofi 

cio se exigirá versaci6n y experiencia en la respectiva ma 

teria y, cuando fuere el caso, título profesional legalmen 

te expedido". 

Dicha designación se hará por el Magistrado sustanciador o 

por el Juez del conocimiento, dentro del cuerpo oficial de 

auxiliares de la justicia. 
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El func;i.onario Judicial depe tener a,nipJ.,io conocim;i,ento �obre 

la criminalística, porque cuando llega el momento de interve 

nir en un proceso penal, debe efectuar muchas investigacio 

nes y consultas que requieren esa capacitación criminológi 

ca. ( 20} 

Así por ejemplo, si se trata de un delito de homicidio se de 

ben practicar tres diligencias fundamentales: 

l. El levantamiento del cadáver,· que es una diligencia de

inspección judicial. Art. 341 del C. de P. P.

2. La Necropsia, que es una pericia médico-legal, tendiente

a esclarecer la causa determinante de la muerte, desde

luego que el perito médico describa detalladamente el es 

tado que presenta el cadáver, el número de heridas, etc.

Además, si se trata de heridas ocasionadas con arma de

fuego, se hace un corte de tejido en el lugar donde pene

tró el proyectil, el cual es remitido a laboratorio espe

cializado, pra que se determine si tiene o no tatuaje,

ésto es importante. para.determinar la distancia a que fue

ron hechos los disparos.

(20} URIBE CUALLA, Guillermo, Medicina Legal. Toxicología y 
Psiquiatría Forence. Temis, Bogotá, 1977. 
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3. Así mismo, se debe �dentiftcar al occ¡so por cualquier

medio probatorio adecuado, como son el acta de defun

ción, declaraciones de testigos o necrodactilia, es de

cir, huellas dactilares del occiso. Art. 340 del C. de

P. P. Desde luego que estas diligencias de ordinario

se practican por parte de la policía judicial, como di

ligencias previas, es decir, antes que se dicte el au

to cabeza de proceso, pero si no se han practicado, de

berán ser ordenadas en dicho auto. Art. 319 del c. de

P.P.

También es importante la perspicacia del funcionario para 

comprender si verdaderame�te hay motivo para ordenar la 

práctica del peritaje psiquiátrico, por sospecharse enaje 

nación mental o grave anomalía psíquica. 

Por tal motivo es importante designar peritos muy versados 

en todas las cuestiones básicas de la criminología, puesto 

que acometen al amplio estudio de la personalidad del de 

lincuente. 

Así pues, han de poseer conocimientos de orden jurídico, 

en orden a la interpretación correcta del código penal, ati 

nentes muchas de ellas a la capacidad penal o responsabili 

dad legal y al concepto de peligrosidad, hoy en día muy te 

nido en cuenta, pero la colaboración del perito en muchos 
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casos es def�nit�va par� dete;r:minar la situación del proce 

sado ya que en ocasiones la mayor o menor peligrosidad de 

be buscarse a través del diagnóstico médico. 

Además, el perito debe tener un s6lido conocimiento te6rico 

y mucha experiencia práctica, en aquellas materias que inci 

den en un acto de delincuencia, por el aspecto biol6gico, 

corno la antropología, la endocrinología, la psicología y la 

psiquiatría forense. 

Dentro de las ciencias auxiliares de la medicina legal tene 

rnos: 

La Asfixiología.- Que estudia particularmente todas las for 

mas de muerte por el mecanismo de la asfixia. 

La Toxicología.- Estudia todo lo relativo a la investiga 

ción de los venenos y es una ciencia completamente experirnen 

tal. 

La Hirnenología. Que estudia todos los problemas que se pre 

sentan en relaci6n con los delitos sexuales. 

La Traumatología Forense. Que trata del estudio de las he 

ridas en general, su pron6stico, el fundamento científico de 

la incapacidad, la determinación de 
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La Sexolog1.a forense. Que se ocupa especialmente de las 

perversiones del instinto sexual con sus graves repercusio 

nes en el ·medio social. 

La Obstetricia Forense. Comprende el estudio de los pro 

blemas referentes al embarazo, aborto y parto. 

La Medicina Social. Estudia todo lo referente a las enfer 

medades profesionales y los accidentes de trabajo. 

La Hematología Forense. Se dedica a dilucidar muchos pro 

blemas de laborat�rio que se relacionan sobre todo con la 

investigación de manchas de sangre, grupos sanguíneos, etc. 

La Radiología. Comprende todos aquellos casos en que los 

exámenes radiológicos requieran un diagnóstico, determinan 

do su consolidación ósea y son un complemento de exámenes 

clínicos especiales. 

La Histología Forense. Estudios de orden histológico que 

se verifican como complemento de las necropsias, para poder 

precisar en muchos casos difíciles, la causa de la muerte. 

La Psiquiatría Forense. Estudia la personalidad del delin 

cuente, su normalidad o anormalidad y dictamina sobre las 

reacciones antisociales. 
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La Crimtnolog�a en su aspect9 Médico �oc�al. Cuando e$tudia 

la etiol6gica del delito, sefiala sus causas principales o in 

sinúa medidas de posible profilaxia social. 

Balística Forense. Comprende el estudio de las heridas cau 

sadas por proyectil de anna de fuego, determinación de los 

orificios de entrada y de proyectiles, vainillas, detennina 

ción de la trayectoria. Sus problemas deben ser tratados 

conjunta�ente por médicos legistas y peritos en balística. 

La.Dactiloscopia� No es una prueba que resuelva todos los 

problemas de identidad, pues es necesario auxiliarla con la 

antropocospia que es indispensable para la identificaci6n 

de marcas corporales de ropas, de huesos, etc. Galtón fué· 

el que imaginó un método de clasificación dactilostópica de 

las fichas de los criminales y delincuentes. (21) 

De todo lo expuesto, se concluye que la ciencia médica-le 

gal, ha de tener especialistas suficientemente preparado, 

que no pueden improvisarse; u como en muchos casos difíci 

les no puede cualquier médico desempefiar estas dilicadas 

funciones. 

( 21) URIBE CUALLA, Guillenno. Médicina Legal. Ob, Cit.
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4.5.2.4. Particulares. La segunda clasificación de los 

peritós, según la investidura que llevan, corresponde a los 

particulares, es decir, aquellos que se vinculan al proceso 

mediante petición de parte; en materia civil, esta petición 

debe ir acompañada de la determinación concreta, de las 

cuestiones sobre las cuales debe versar como textual y pe 

rentoriamente lo exige el numeral lo. del Art. 236 del C. 

de P.P. a efecto de precisar la pertinencia y s� admisibili 

dad. La vinculación de estos peritos al proceso no e� de 

terminada por sus conocimientos ya que puede ser titulares 

o prácticos.

En materia civil pueden nombrarse peritos en los siguientes 

procesos: 

Diligencia de Deslinde. Con la· finalidad de establecer los 

límites colindantes de un predio. Art. 464, del C. de P.C. 

Expropiación. Para determinar el valor del predio expropia 

do, así como la indemnizaci6n de perjuicios originados por 

la expropiación Art. 4.56 del C. de P. C. 

Sucesión. Los peritos serán nombrados por la nación. Art. 

9d. Numeral 3o •· 

Divisorios. Se nombrarán peritos que apreciarán por separa 

do el valor de las mejores alegadas por _terceros y de las 
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zonas donde ellas se encuentren. Art. 471 Numeral lo. del 

C. de P. C.

Lanzamientos. Cuando el momento de practicarse la diligencia 

se encuentra en -el inmueble a una persona que habita allí, 

que se diga enferma y corre peligro si se le desaloja, el 

juez o el comisionado designará un perito médico para que la 

examine y si fuere elcaso, suspenderá la diligencia, por el 

término que en el dictamen se indique como necesario. Art. 

434 del Numeral 80. del C. de P. C. 

En el C6digo de Procedimiento Penal, consagra el nombramien 

to de peritos para el avalúo de daños y perjuicios ocasiona 

dos por la infracción. Art. 503 del C. de P. P. 

Para la reconstrucción de los hechos. · El artículo 337 del 

C. de P. P., dispone que el juez podrá asesorarse de peritos.

Y el artículo 338 habla sobre " preferencia de peritos oficia 

les", así: 

" En los lugares en donde haya médicos o peritos oficiales, 

el funcionario de instrucci6n deberá designarle de preferen 

cia, a fin de que practiquen las diligencias necesarias y den 

su dictamen por escrito, en la forma y con los requisitos que 

se exigen para la prueba pericial". 

El Código Procesal del Trabajo 
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su capítulo XII, consagra las pruebas, y al hablar de los 

medios de prueba; dice que son admisibles todos los medios 

de prueba establecidos en la ley. Pero sin embargo hay al 

gunas limitaciones en cuanto a la prueba pericial se refie 

re. Por ejemplo, en cuanto a su decreto, es facultativo 

del juez decretarle uno, es decir, por más que las partes 

o una de ellas se haya solicitado, queda el arbitrio del

funcionario decretarla cuando " estime que debe designarse 

un perito que lo asesore en los asuntos que requieran cono 

cimientos,,especiales" ·(Art. 51 del C. P. L.) sobra decir 

que en caso de que no se solicite, el juez si la considera 

necesaria, puede decretarla de oficio. 

4 •. 6. , INSPECCION· JUDICIAL .Y PERICIA; 

La inspección Judicial, reconocimiento judicial o vista lo 

cal como también se llama, ha sido confundida en muchas oca 

sienes con la pericia, diciéndose de ésta que no es sino 

una forma de aquella. 

Hay desde luego analogía entre la forma de observaci6n que 

se practica en la inspección :judicial y la que corre a car 

go del perito; en ambas ocasiones, juez y perito observan 

las cosas personalmente bajo la inmediata inspecci6n de sus 

propios sentidos. Claro que además de las observaciones 

de los peritos coinciden con las 
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inspecci6n _Judicial, pero éstos son casos de excepci6n, ya 

que el Juez recurre al perito precisamente cuando él no es 

tá en capacidad de. hacer exámenes técnicos y de aplicar co 

nocimientos especializados. 

Las dos pruebas difieren fundamentalmente en su objeto. Pa 

ra Mittermaier, Bonnier y Ellero, comparten el criterio de 

que la pericia es un medio auxiliar. 

Para el legislador colombiano el cargo de perito es una fun 

ción pública, pero a la vez la pericia es un medio de prueba, 

y como tal el perito es un 6rgano de prueba. 
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5. PROCEDIMIENTO PROBATORIO

5.1. PETICION DE LA PRUEBA PERICIAL 

Sabido es .que este problema afectó el proceso dispositivo, 

según el cual el actor es el que afirma a quien le compete 

la obligación de probar su afinnación. 

Como se sabe, el tradicional sistema civilista dispo�itivo 

colombiano que consagraba la iniciativa probatoria del Juez 

como una excepción, ha sido suplantado en el Código de Pro 

cedimiento Civil vigente por otro que da ocasión a la apli 

cación supletoria de la oficiosidad.probatoria, como norma 

general, consagrada en los sigu.1.entes ténn.1.nos del inciso 

lo. del Artículo 179, y del inciso 3o. del Artículo 186. 

" Artículo 179 C. P. C. prueba de oficio y a petición de 

parte. Las pruebas pueden ser decretadas a petición de par 

te o de oficio cuando el magistrado o juez las considere 

útiles para la verificación de _los hechos relacionados con 

las a:leg·aciones de las partes. Sin embargo, para decretar

de oficio la declaración de testigos, 
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éstos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier 

acto.procesal de las partes." 

" Artículo 186 C.P.C. En todo caso, el juez podrá decretar 

y practicar oficiosamente las pruebas que estime convenien 

tes para la verificaci6n o aclaración de los hechos". 

Como vemos, el sistema inquisitivo le otorgó al juez poder 

para decretar pruebas de oficio; al efecto en lo civil, el 

juez puede decretar de oficio la peritaci6n, al igual que 

cualquiera otra prueba, en las oportunidades previstas en el 

artículo 180 del c. de P. C. o sea en los términos probato 

ríos de las instancias y de los incidentes, y posteriormente 

antes de--fallar, sefialando uno adicional para su práctica si 

aquellos ya están vencidos. 

El término que sefiale el juez, para que los peritos rindan 

su dictamen no puede exceder del adicional, si los peritos 

piden ampliación para rendir su dictamen, y el juez concede 

dicha ampliación trae consigo la pr6rroga del último, por lo 

menos en cuanto se refiere a la práctica de la peritación. 

También puede el juez decretar de oficio la intervención pe 

ricial de uno o qos especialistas, según que el proceso sea 

de mínima, menor o mayor cuantía, si los peritos que lo acoro 

pañan no son expertos en la materia, o si la inspecci6n se 
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realiza sin la presencia de peritos y considera indispen 

sable su dictamen sobre hechos científicos, téc.nicos o ar 

tísticos que durante ella haya sido ex·aminado. Artículo 

246 numeral 60. del C. de P. C. 

Las partes pueden pedir la peritaci6n en las oportunidades 

de que trata el_artículo 183 del c. de P. c. entre las cua 

les se cuentan el escrito de demanda, el de excepciones, 

sus contestaciones respectivas, o aquel en que se proponga 

un incidente o se le dé respuesta. Al solicitar la prueba 

de pericia se debe determinar concretamente las cuestiones 

sobre las cuales ha de versar el dictamen, sin incluir pun 

tos de derechos los cuales son de la exclusiva apreciaci6n 

del juez. 

Hecha la petici6n en oportunidad, el juez debe resolver so 

bre la procedencia del dictamen o sea que fiscaliza la prue 

ba, estudiando su pertinencia, su oportunidad su admisibi 

lidad a efecto de decidir si debe o no decretarla. 

Una vez fiscalizada la prueba por el Juez, decide ordenar 

la y dicta el correspondiente auto decretá'ndola. El artí 

culo 236 del C. de P. C. dispone que en la providencia el 

Juez "determinará los puntos que han de ser objeto del die 

tamen" . de acuerdo con el cuestionario de las partes y el 

que de oficio considere necesario formular. Agrega la nor 
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ma diciendo que en el mismo auto hará la designación de los 

peritos, y fijará d1a y hora para su realización que no po 

drá ser antes de la ejecutoria de aquel para que tomen pose 

sión. 

De igual manera el Artículo 272 del C. de P. P. dispone so 

br'e el auto que decreta la práctica de la prueba pericial 

diciendo: El juez en el auto que decrete la práctica de la 

prueba pericial, formular� los cuestionarios que hayan de ser 

absueltos por el perito. 

Antes de practicarse la prueba pericial propondrá también el 

juez al perito los cuestionarios que presentan con tal fin 
. . 

el procesado o su apoderado o defensor, el agente del minis 

terio público y la parte civil." 

5.2. NUMEROS DE PERITOS 

En materia civil, son dos para los procesos de mayor cuantía, 

ya que en caso de desacuerdos, se nombra un tercero, pero 

las partes de consuno pueden solicitar que sea uno solo; en 

los de menor y mínima cuantía, uno solo (C. de P. C. Artícu 

lo 234). Estas mismas reglas deben seguirse en materia con 

tencioso-administrativa. En el proceso penal se puede ·inom 

brar simultánea o sucesivamente más de un perito. En materia 

laboral un solo perito (C. de P. del T. Artículo 51). 
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5. 3. CAPACIDAD 

El prim(=r t_ratadista que precisó la doctrina de la capaci 

dad como aptitud para ser sujeto de derechos o aptitud pa 

ra ejercerlos, fué Savigny ( 22). El térmipo capacidad de 

"capacitas" en su más amplia acepción, indica aptitud pa 

ra ser suje�o de derechos por una parte, y aptitud para 

ejercer tales de·rechos mediante negocios· jurídicos. 

Unó de los requisitos indispensables para que el perito 

pueda cumplir su cometido,·es su capacidad. La legisla 

ci6n italiana distingue dos clases de capacidad: 

5.3.1. Capacidad en Abstracto. Mira las condiciones gene 

rales para ocupar el cargo (edad, capacidad civil, sanidad 

mental, ciudadanía en ejercicio), y desde luego, la campe 

tencia técnica en la materia de la pericia. 

5.3.2. Capacidad en Concreto. Es la capacidad para actuar 

en un proceso determinado (no ser suje_to procesal ni órgano 

de prueba). 

(22) SAVIGNY. Sistema del Derecho Romano Actual. T. I.
p. 272.
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En Colombia a la capacidad en abstracto se denomina in.capa 

cidades y a la capacidad se concreta impedimentos. 

5.4. MEDIOS DE IMPUGNACION DE LOS PERITOS 

Los medios de impugnación de los peritos son tres a saber: 

incapacidad, impedimentos y como consecuencia 16gica de los 

primeros, la recusación. 

5.4.1. La Incapacidad. Hacen relación a la edad, enferme 

dades mentales provenientes de la sordomudez y la disipación. 

5.4.2. Impedimentos. Son ciertos obstáculos de tipo perso 

nal o subjetivos que inhabilitan al perito para intervenir 

en un proceso determinado. Las fuentes de los impedimentos 

son: ·el afecto, el interés, la animadversión y el amor pro 

pío. 

5.4.3. La Recusación. Es un arma o medio que la ley le 

otorga a quienes intervienen en un proceso para conseguir 

que el perito que se encuentre afectado de incapacidad o de 

alguna causal de impedimento, si no se retirare voluntaria 

mente de su actuación en el proceso sea privado de su actua 

ción por disposición de la ley. 

En materia civil, el Artículo 235 del C. de P. C. dispone: 
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" Los peri tos están impedidos y son re_cusables por las mis 

mas causales que los ,jueces. El perito en quien concurra 

alguna causal de impedimento, deberá manifestarla antes de 

su posesión, y el juez procederá a reemplazarlo (142). El 

mismo artículo en mención señala la oportunidad y la forma 

como deben hacer la , recusación las partes, cuando dice su 

inciso 2o. " Dentro de los tres días siguientes a la noti 
...... .,, .... 

ficación del auto que designe los peritos las partes podrán 

recusarles por escrito en el que pedirán las pruebas que 

para tal fin estimen procedentes."· 

Si el perito acepta la causal de recusación, será reempla 

zado, pero si no .la acepta, se resolverá la recusación a 

través de un incidente. El mismo artículo establece una 

sanción para el perito, cuando se declare probada la recu 

sación consistente en una multa de 505.00 pesos, en caso 

contrario, esta sanción le será impuesta al recusante. 

El C6digo de Procedimiento Penal, ·en su artículo 268 esta 

blece quienes no pueden ser peri tos, cuando reza: . " No 

pueden des�mpeñar las funciones de peritos, so pena de 

inexistencia del acto". 

l. El menor de 18 años, el interdicto, y el enfermo de men

te,

2. Los que tienen



que corno testigos, han declarado ya en el proceso, y 

3. El que por sentencia ejecutoria está sometido a la inter

dicción de derechos y funciones públicas, a las prohibi

cienes o suspensi6n del ejercicio de un arte o profesión,

o a una medida de seguridad.

Según el tenor del Artículo 271 del C. de P. P. son aplica 

bles las mismas causales de impedimentos y recusaciones seña 

ladas para los jueces en el Artículo 78 ibidern, cuando dice: 

Son causales de recusación las siguientes: 
/ 

1. Tener el ª"uez, el Magistrado o algún pariente suyo den

tro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afi

nidad o primero civil, interés en el proceso.

2. Ser el yuez o Magistrado acreedor o deudor de alguna de

las partes.

3. Ser ei �uez o Magistrado, o su conyuge, parientes dentro

del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad

o primero.civil, del apoderado o defensor de alguna de

·1as partes.

4. Haber sido el Juez o Magistrado apoderado o defensor de

alguna de las partes o contraparte de cualquiera de

ellas o haber dado consejo o manifestado su opinión sb
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bre el asunto materia del proceso. 

5. Existir enemistad grave o amistad intima entre alguna

de las partes o su apoderado o defensor y el Juez o

Magistrado.

6. Ser o haber sido el Juez o Magistrado tutor o curador

o pupilo de alguna que sea parte en el juicio.

7. Haber dictado la providencia de cuya revisi6n se tra

ta o ser el Juez o Magistrado pariente dentro del cuar

to grado de consaguinidad o seg�ndo de afinidad, o pri

mero civil, del inferior que dict6 la providencia que

se va a revisar.

8. Ser el Juez, su conyuge o su hijo adoptando o adoptan

te de algunas de las partes.

9. Ser alguna de las partes, su conyuge o alguno de sus

hijos dependientes· del Juez que conoce el asunto.

10. Ser el Juez socio de alguna de las partes en compañia

colectiva de responsabilidad limitada o comandita sim

ple.

11. Estar el Juez instituido heredero legatario por algu
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na de las partes, o estarlo su conyuge o alguno de sus 

ascendientes o descendientes, y 

12. Dejar el Juez vencer, sin actuar, los términos que la

ley señale al efecto a menos que la demora se deba a

fuerza mayor o caso fortuito."

Si el perito no manifiesta su impedimento al interesado puede 

recusarle. El C.  de P. P. nos dice como se tramita la recusa 

ción así: 

Artículo 84. " Requisitos, plazo y forma de la recusación. 

Si el Juez o Magistrado en quien concurra alguna de las cau 

sales de recusación no se_ declare impedido, cualquiera de

las partes podrá recusarlo en cualquier estado del proceso, 

antes del pronunciamiento del fallo. 

La recusación se popondrá por escrito ante elJuez que conoce 

del asunto, acompañarldo las pru�bas y-exponiendo los motivos 

en que se funde." 

5.5. REEMPLAZO DE PERITOS 

El funcionario se verá·obligado a reemplazar al perito o pe 

ritos nombrados en varías oportunidades a ·saber: 

l. Cuando el perito acepta él impedimento o es declarada la
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recusación. 

2. Cuando se haya excusado de servir el cargo por causa

legal, y ella haya sido aceptada. Artículo 266 del C.

de P. P. Inciso lo. Esto por cuanto se trata de un

cargo de forzosa aceptación.

3. Si no presenta su dictamen dentro del término respecti

vo; caso en el cual se le reemplaza y además se le a 

plican las sanc(iones correspondientes a, su falta. Ar 

tículo 266 inciso 2o. Ibídem. 

Como vemos la excusa es distinta del impedimento y de la 

incapacidad. De acuerdo con el articulo en referencia, el 

perito solo puede excusarse por enfermedad que lo imposibi 

lite para ejercer o por grave perjuicio de sus intereses. 

5.6. POSESION DEL PERITO 

Antes de hablar de la posesión,del perito, que es el acto 

por medio del cual éste se vincula al proces9 como un cola 

borador de la justicia, con sidero necesario hacer una bre 

ve exposición sobre la forma como se encuentra reglamenta 

do este oficio. 

Mediante el decreto ley 2204 de 1969 y su reglamentario. 
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2265 del mismo año, se organizaron los servicios de los "au 

xiliáres y colaboradores de la Justicia": peritos, secues 

tres, partidores, síndicos, liquidadores, traductores e in 

térpretes, contadores, etc. Allí se dispuso que tales auxi 

liares son oficios públicos, pero no constituyen una profe· 

sión sino apenas " servidores de la Justicia", en apoyo de 

la jurisdicción; por lo tanto, sus honorarios solo son una 

equitativa retribuci6n del servicio. 

En tales decretos se reglamenta todo lo relativo a su conduc 

ta, reputación, idoneidad, imparcialidad y el sistema rotato 

rio de su designación que es hecha por el Juez, así como la 

confección bienal de listas de tales servidores. 

Posteriormente vino el Decreto 1950 dé 1973 en su artículo 

4o. ha considerado como la tercera especie del empleado ofi 

cial cuando dice: " Quienes prestan al Estado servicios oca 

sionales como 10s peritos, obligatorios, como los jurados de 

conciencia o de votaci6n, temporales como los .técnicos y el 

obrero contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo 

o una obra son meros auxiliares de la administración pública,

y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no 

pertenecer a sus cuadros permanentes." 

Del artículo transcrito, deducimos que el perito, los jura 
, , 

dos de conciencia o de votación y los técnicos y obreros son 
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tratados por el tiempo de ejecución de un trabajo o una 

obra: son meros auxiliares de la administración", y dentro 

del orden de estudio del empleado oficial, es la tercera 

especie, No están sometidos a un régimen,laboral no tie 

nen derecho a prestaciones sociales y sus honorarios- sólo 

son una equitativa retribución del servicio. 

Después de este pequeño recuento sobre la reglamentación 

legal de los peritos, entraremos a hablar de su vinculación. 

al proceso a través de la posesi6n. En el auto que decre 

te el Juez la práctica de la prueba pericial ,. "hará la de 

signación de los peritos y fijará dia y hora para su reali 

zación que no podrá ser antes de la ejecutoria de aquel pa 

ra que tome posesión-.. " 

Agrega la norma que al posesionarse "deberán expresar bajo 

juramento que no se encuentran impedidos y prometerán de 

sempeñar bien y fielmente los deberes de su cargo". 

La posesión comprende dos aspectos como son: la amonesta 

ción que debe hacerle el funcionario y el juramento. Como 

lo dispone el articulo 270 del C. de P. P.: "el perito an 

tes de tomar posesión de su cargo será amonestado por el 

Juez o funcionario respectivo sobre la trascendencia moral 

del juramento, sobre la responsabilidad que este acto le 

impone ante Dios y ante la sociedad, y sobre las sanciones 
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establecidas contra el perjuro y el prevaricador por las le 

yes de la República. Enseguida el funcionario o el juez re 

cibirá juramento al perito en los términos establecidos en 

el artículo 157. Se considera inexistente la peritación, 

por la omisión de cualquiera de las formalidades prescritas 

en este artículo". 

En materia penal, el cargo de perito es la forzosa acepta 

ci6n. Así lo dispone el artículo 266 ibídem, y solo se pue 

de excusar " por enfermedad que lo imposibilite para ejer 

cerse o por grave perjuicio de-�us intereses". Para el ca· 

so de que el nombrado no ejerza el cargo, sin excusas el 

mismo artículo dispone sanciones: "El perito que se niega 

a desempeñar el cargo o no cumpla con los deberes que éste 

le impone, sin comprobar ninguna de las causales de excusa 

expresadas en el ·inciso anterior será requeridas por el juez 

o funcionario de instrucción, conminaridolo con multas suce

sivas hasta de quinientos pesos cada una, que en caso de re 

nuncia, impondrá el juez o funcionario". 

En materia penal, también algunas personas no pueden desem 

peñar funciones de ·peritos tal como lo dispone el artículo 

268 del C. de P.P. 

Tanto los peritos oficiales como los médicos legistas no ne 

cesitan prestar nuevo juramento, pues lo prestaron al pose 

sionarse de sus cargos. 
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La posesión del cargo le impone a todo perito el cumplimien 

to estricto de las obligaciones propias de él a saber: 

Proceder fielmente en las investigaciones que se le con 

fian procediendo con honorabilidad e imparcialidad. 

Examinar la realidad de los hechos o cosas sobre la cual 

debe emitir concepto. 

Presentar por escrito su dictamen fundamentándolo y den 

tro del término señalado. 

Ampliar, aclarar o explicar el dictamen rendido si así lo 

pidiere alguno de los interesados y el funcionario loor 

denase. 

Guardar la reserva del sumario, mientras no se haya ejecu 

tariado el auto de proceder o el de sobreseimiento defini 

tivo, de conformidad con lo establecido. 

5.7. PRACTICA DE LA PRUEBA PERICIAL 

Para la práctica de la prueba los c6digos de procedimiento 

civil y penal, prescriben formalidades semejantes pe�o dife 

rentes, teniendo en cuenta la naturaleza de los asuntos pro 

pios de cada jurisdicci6n. 
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El e. ·de P. e. en su arttculo 23 7, regula la práctica de la 

prueba en los siguientes términos: 

l. Cuando la peritación concurra con inspección judicial,

ambas se iniciarán simultaneamente.

Esta disposición guarda relación con el numeral lo. del 

artículo 246 C.P.C. según el cual la diligencia de ins 

pección judicial se inicia en el despacho del juez, y 

se practica con las partes que concurran y los peritos 

si se ha ordenado su intervenci6n caso en el cual se a 

plicará lo dispuesto sobre este medio de prueba. 

2. Los peritos examinarán c0njuntamente las personas o co

sas objeto del dictamen y realizara.'n personalmente los

experimentos· o investigaciones que consideran necesarias,

sin perjuicio de que puedan utilizar auxiliares o solici

tar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su

dirección y responsabilidad; en todo caso expondrán su

concepto sobre los puntos materia del dictamen.

3. Cuando en el curso de su investigaci6n, los peritos reci

ban informaci6n de terceros que consideran utiles para

el dictamen, lo harán constar en éste, y si el juez esti

ma necesario recibir los testimonios de aquellos, lo dis

pondrá así en las oportunidades señaladas en el artículo

180 C.P.C.
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Dicho artículo se refiere a las oportunidades que tiene 

el juez para decretar pruebas de oficio. 

4. El juez, las partes, los apoderados podrán hacer a los

peritos las observaciones que estimen convenientes y

presenciar los exámenes y experimentos, pero no interve

nir en ellos ni en las deliberaciones.

S. Los peritos podrán por una sola vez, pedir prórroga del

término para rendir el dictamen. El que se rinde fuera

del término valdrá siempre que se hubiere preferido el

auto que remplace al perito.

Los peritos principales deliberarán entre sí y rendirán 

el dictamen dentro del término sefüalado. El perito ter 

cero emitirá su concepto, en la oportunidad que el juez. 

le fije sobre los puntos en que discrepen los principa 

les. 

6. El dictamen debe ser claro,·preciso y detallado; en él

se explicarán los exámenes, experimentos e investigacio

nes efectuadas, lo mismo que los fundamentos.técnicos,

científicos o artísticos de las conclusiones.

Las partes, tienen el deber de colaborar con los peritos, y 

facilitarle los datos, ·las cosas y el acceso a los lugares 

que ellos consideren necesarios para el desempeño de su car 
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go, y si alguno no lo hace se debe hacer constar así en el 

dictamen para que el juez aprecie tal conducta como indicio 

en contra de dicha parte, sin perjuicio de sancionarla con 

multa, a favor de la Caja Nacional de Preisi6n,·de cien mil 

pesos, convertibles en arresto a razón de veinte pesos por 

día sin exceder de veinte días. 

Si alguna de las partes impide la prática del dictamen, los 

peritos deben informarle al juez para que éste ordene a di 

cha parte facilitar la peritaci6n; y si ésta no lo hace, a 

demás de .apreciar tal conducta como indicio en su contra, 

debe condenarla el juez a pagar los honorarios periciales y 

una multa de quinientos a mil pesos. 

En lo penal se ocupan de la práctica de la prueba los si 

guientes artículos 269; 273 y 274 del C. de P.P •. 

La-primera de las disposiciones mencionadas dice: " En de 

seméño de sus funciones, el perito debe examinar la reali 

dad de los hechos o cosa sobre la que deba.emitir concepto, 

el estado físico-síquico de las personas, hacer las mensu 

ras y las apreciaciones necesarias y presentar fundadamente 

su dictamen por escrito. Cuando hay� más de un perito, to 

qos juntos practicarán las diligencias y harán los estudios 

e investigaciones _conducentes para emitir el dictamen, y los 

que_ esten conformes·lo extenderán en una sola declaraci6n 

firmada por todos. Los que no estuvieren conformes extende 
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rán su dictamen por separado". 

En el artículo 273 dice: 11 Que todas· las inspecciones, exá 

menes y diligencias que hayan de practicarse por el perito 

para estudiar y fundar s� dictamen, pueden ser presenciadas 

por el juez o el funcionario de instrucción, por el fiscal, 

el procesado, su apoderado o defensor y por la parte civil; 

y que en todo caso el juez o funcionario debe proveer lo con 

ducente a facilitar las investigaciones del perito•�. 

El artículo 274 C.P.P.: " Cuando se trate.de exámenes siquia 

trices en la persóna_del. procesado, el juez o el funcionario 

/ puede ordenar que aquel sea colocado con las seguridades de 

bidas en un establecimiento que facilite la investigaci6n del 

perito, por el tiempo que, de acuerdo con el proceso del mis 

mo estime necesario". 

Sobre el examen pericial del procesado, rigen estas dos dispo 

siciones: 

Artículo 411 del C. de P.P.: 11 Desde el momento mismo de la 

captura y tan pronto como el funcionario de la policía Judi 

cial o de instrucci6n observen en el procesado indicios de 

que se halla en cualquiera de las circunstancias del artícu 

lo 29 del C6digo Penal, o que se encuentra en estado de em 

briaguez, intoxicaci6n aguda o inconsciencía, ordenarán su 

examen por peritos médicos (artículo 
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_po para el examen siquiátrico). 

11 Igual diligencia deberá ordenarse con el sindicado, res 

pecto de que no sea procedente la captura aun antes de to 

marsele indagatoria 11
• 

11 Si e-1 sindicado se negase a ser examinado, deberá dejar 

se constancia de ello en el proceso". 

'11 Sin perjuicio de este• reconocimiento el funcionario reci 

birá información del estado s:íquico del procesado a las per 

sonas que pudieren dar detalles más precisos por razón de 

sus circunstancias especiales o de las relaciones que hayan 

tenido con aquel procesado, antes y despues de haberse eje 

cutado e 1 hecho 11 • 

Artículo 412 del C. de P.P.: 1
1 El funcionario de instrucción 

deberá practicar-todas las investigaciones necesarias para a 

preciar el carácter y la condu�ta del procesado, conocer sus 

antecedentes personales y de la familia, el ambiente en que 

ha vivido, las relaciones que· ha mantenido o cultivado, y, 

en general todo lo que pueda descubrir su personalidad y los 

motivos que lo han inducido al delito". 

No obstante, habida cuenta de los progresos de la siquiatría 

y del sicoanálisis, estas dos ciencias podrían ser auxiliares 

muy importantes, para muchos de los datos que ordena indagar 
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el artículo 412 C,P.P. 

El dictamen pericial sobre las condiciones de anormalidad men 

tal del procesado es la única prueba seria admisible, o impar 

tante para definir las sanciones imponibles cuando se está 

frente a lo ordenado por el artículo 29 del C6digo Penal, con 

todas las consecuencias que son propias a las medidas de segu 

ridad. 

5.8. DELIBERACION DE LOS PERITOS 

El inciso 2o. del artículo 269 del C. de P.P. señala la segun 

da operaci6n que debe realizar los peritos, en desarrollo de 

su función, la de deliberar sobre él examen verificado. 

Esa deliberación debe ser conjunta, al tener de· la respuesta 

en dicha norma: "Cuando haya más de un perito, todos juntos 

practicarán las diligencias y harán los estudios e investiga 

ciones conducentes para emitir el dictamen y los que están 

conformes o extenderán en una so'la· declaración firmada por 

todos. Los que no estuvieren conformes extenderán su dicta 

men por separado". 

El estatuto procesal penal, consagra que tanto el examen como 

las deliberaciones deben ser conjuntas, cuando hace obligato 

rio la práctica de las " diligencias, estudios e investigacio 

nes". 

83 



5,9. DICTAMEN PERICIAL 

En el l�nguaje corriente, dictamen es opinión y juicio que 

se forma o emite sobre una cosa. 

En materia probatoria el dictamen pericial es la re_spuesta 

que el perito da al cuestionario que sobre puntos de carác 

ter técnico le ha sido formulado por el juez y los demás in 

teresados en el proceso, dando sus conclusiones en forma de 

juicio de opiniones o conjeturas según el caso con base en 

el examen de hechos y cosas realizadas y de la aplicación 

de los conocimientos científicos de artes propios de su es 

pecializaci6n. 

El dictamen, constituye la tercera y últimé;l operación eje 

cutada por el perito en desarrollo de su función, que son: 

-a. El examen de la realidad de los hechos •

b. La deliberación conjunta de los peritos sobre los he

chos examinados y sus consecuencias -Y causas.

c. La presentación ·del dictamen, por escrito, fundamentan

do sus conclusiones o respuestas.
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5.10. COMO SE DEBE PRESENTAR EL DICTAMEN 

La presentación del dictamen debe reunir las siguientesfor 

malidades, teniendo en cuenta su forma, a saber: 

a. Debe ser presentado por escrito, y debidamente firmado

por el perito que haya intervenido.

Puede ser verbal, cuando la pericia concurre con la ins 

pección judicial y además es rendido durante la misma 

diligencia. Si no se les otorgará un término de diez 

días para rendirla. 

b. Debe haber una absoluta concordancia entre lo inquirido

y lo absuelto. Además el perito puede relacionar otros

hechos, hacer alusión a otros aspectos si ellos fueron

conducentes, por vía de ilustración o complemento.

c. Si es un juicio de hecho, debe estar debidamente fundamen

tada, debe presentarse dentro de las más completas inter

pretaciones lógica y dialéctica.

d. La buena fundamentación exige formas expresivas que faci ·

litan la precisión, la exactitud y la claridad.

e. El dictamen debe ser conjunto o único cuando son varios

peritos.
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5.11. CUANDO DEBE SER PRESENTADO EL DICTAMEN 

El perito presentará su dictamen por escrito dentro del tér 

mino que el juez haya fijado, el cual puede ser prorrogado 

a petición del mismo perito. La ley no fija el término de 

suerte que queda al prudente arbitrio del funcionario seña 

larlo. Pero cuando el peritaje concurre con la inspección 

judicial, y solicitan ampliación del término, se señalará 

un t�rmino hasta de diez días. 

5.12. TRASLADO DEL DICTAMEN 

En materia civil se corre traslado de'l dictamen a las partes 

por un tpermino de tres días durante los cuales pueden pedir 

que se complete, que se aclare, o pueden objetarle por error 

grave ( C. de P.C. art. 238). 

El objetivo primordial del traslado del dictamen, es para con 

seguir su p�rfeccionamiento, es decir, para que se cumpla el 

principio de la contradicción de la prueba. Dandole oportu 

nidad a las partes que no conozcan el dictamen y puedan contra 

decirla: 

a. Solici tanda ampli_aciones.

b. Pidie.ndo aclaraciones.
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c� Objetándole, según el caso. 

En materia penal el objetivo del traslado es para que duran 

te•é1 puedan pedir que el perito lo explique, lo amplie o 

lo rinda con mayor claridad. El término de traslado en lo 

penal, es de cinco días, y se hará al fiscal, al procesado, 

a su apoderado o defensor y a la parte civil. 

" A11n, sin petición de nadie el juez o el funcionario pue 

de ordenar igual cosa en cualquier tiempo, antes de fallar", 

tal corno lo precept11a el artículo 276 del C. de P.P. 

5.13. AMPLIACION O EXPLICACIONES DEL DICTAMEN 

Según el artículo 276 del C. de P.P., vernos que la legisla 

ción ha ordenado un traslado de cinco días para que las par 

tes puedan solicitar su aclaración¡ adición o explicación 

cuando no están conformes con dicho dictamen o también pue 

de el juez o funcionario de instrucción ordenarle en forma 

oficiosa cuando así lo estime conveniente. 
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6. OPORTUNIDAD Y PROCEDIMIENTO DE LA OBJECION
DEL DICTAMEN PERICIAL 

En ma�eria penal, en cualquier tiempo antes de que se die 

te el veredicto del jur�do en los juicios en que se venti 

len con intervención de éste, o antes de que el asunto en 

tre al despacho del juez para sentencia en los demás casos, 

cualquiera de los que tienen derecho a intervenir en el pro, 

ceso puedan objetar el dictamen por error grave, forzando 

lo, cohecho o seducción. Tal como lo dispone el artículo 

277 del C. de P.P. 

" La objeción se sustanciará y decidirá como incidente, con 

forme a las normas del Código de Procedimiento Civil, y· si 

se declara que es infundado y que hubo temeridad en propo 

nerle, se condenará al proponente a pagar una multa de dos 

cientos a dós mil pesos, según la importancia del asunto, a 

favor del tesoro nacional". 

" Si se declara fundada la objeción el juez o funcionario 

que conoce del asunto proveerá lo necesario para la investí 

gación criminal a que haya lugar contra el perito y demás 

responsables, y ordenará repetir 
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ción del nuevo perito, cuyo dictamen no será suceptible· de 

1

nuevas objeciones"( C. de P.C. 135 a 139). 

En materia civil, si el juez concidera procedente la aclara 

ci6n o adición pedida, señala a los peritos un término de 

diez días para que lo _rindan. Y si además el dictamen se 

objeta, se abstiene de dar curso a la objeción hasta cuando 

la aclaración o la adición se produzcan, pues debe dar de és · 

tas un traslado por el término de tres días, dentro del cuál 

puedan :tamb'ién las partes objetar el dictamen por error grave., 

así el hecho de abstenerse de tramitar la primera objeción, 

,permita tramitarla posteriormente con las demás que se presen 

tan. 

En el escrito de objeci6n se piden las pruebas que se preten 

da hacer valor y a él debe acompañarse el título de depósito 

judicial correspondiente a la cuota de honorarios que deba pa 

gar quien lo presente, pues de lo contrario se tiene aquella 

por no formulada .• 1. Si la objeci6n prospera los peritos deben 

restituir los honorarios una vez ejecutoriada la providencia 

respectiva. 

De la objeción se da traslado a las demás partes por tres días 

para que pidan pruebas. Dicho traslado se surte de la forma 

prevista por el artículo 108 del C. de P.C. o,sea manteniendo 

el escrito en la secretaría, sin solución de continuidad por 

el término respectivo, para que las 

89 

:,· 



diarlo allí mismo, D�cho té;rm�no no se puede empezar a con 

tar desde el día de su presentaci6n sino desde el día siguien 

te a aquel en que se haga constar en lista fijada por un día 

en lugar visible de la secretaría • 

. Tal fijación solo puede hacerse una vez vencido el traslado 

del dictamen, porque mientras. tanto la parte que formuló la 

objeción tiene derecho a retirarla. 

6.1. RECTIFICACION-DEL DICTAMEN 

Una vez solicitada la ampliación del dictamen, el perito es 

tá en la obligación de satisfacer amplia y oportunamente tal 

petición, pero esas explicaciones solamente deben recaer so 

bre puntos contenidos en el cuestionario propuesto� pues de 

lo contrario se trataría de un nuevo dictamen dejando de ser 

aplicación. La rectificación supone un nuevo dictamen, con 

todos sus elementos y partes y con una fundamentación o mo 

tivación lógica y técnica que desvirtúe las primeras conclu 

sienes y dé convicción a las nuevas. Toda vez que el peri 

to al rendir su nuevo dictamen rectifique sus propios concep 

tos o juicios emi-tidos en el dictamen original. 

La rectificación puede producirse oficiosamente por cuenta 

del perito, siendo lícito, pero además de la licitud es un 

deber hacerlo, si el caso de proceder en tal forma, ya que 

las obligaciones del perito no solo es 
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sus conocimientos s�no proceder con �mparcial�dad y lealtad. 

6.2. DEBATE PUBLICO DEL DICTAMEN 

En puntos anteriores vimos que el dictamen pericial debe ren 

dirse por escrito, y su ampliación o explicación sólo puede 

hacerse dentro de los cinco días de su traslado, éste desde 

lue,go impide cualquier debate público de carácter oral entre 

las partes o entre los peritos. Pero el artículo 502 del C. 

de P.P., establece que: " Cualquiera de las pruebas decreta 

da que no hubie�e podido practicarse. dentro del término pro 

batorio, podrá serlo válidamente en ·1a audiencia pública". 
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CONCLUSION 

Después de haber estudiado este medio de prueba, se hace ne 

cesario establecer algunos conceptos importantes relaciona 

dos con este tema, tal es el caso: 

.PRUEBA PERIC:IAL 

Es el conjunto de razones que de los medios aportados se de 

ducen y nos suministran el conocimiento de los hechos para 

los fines del proceso. Estos fines pueden ser procesal y 

extraprocesal. El primero se refiere a la obtención del co 

nacimiento o la certeza subjetiva del juez; el segundo con 

siste en- dar seguridad a las situaciones jurídicas y más co 

mercialidád 9- los derechos reales y personales inagenables, 

lo mismo que prevenir y aun evitar los litigios� 

La prueba pericial' cumple con estas dos finalidades, tal co 

rno lo vimos en el desarrollo de esta tesis, practicada en el 

desarrollo del proceso, o en forma anticipada. 

Para entender mejor estos puntos, es necesario hacer un estu 
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dio de los elementos de la,prueba pe�ictal. 

Estos elementos los constituyen el objeto de la prueba, el 

medio y el 6rgano. 

EL OBJETO 

Es el tema a probar, lo que eh el proceso hay que conocer 

� comprender, en cierta forma la materialidad de la prueba, 

es decir, la cosa, la circunstancia o el acontecimiento(lo 

que llamamos hecho) cuyo conocimiento es necesario·y debe 

obtenerse en el proceso. 

EL ORGANO 

Se entiende por órgano de prueba a la persona física que 

suministra en el proceso.el conocimiento del objeto de la 

prueba. 

EL MEDIO DE PRUEBA 

Es el acto por el cual la persona física (6rgano) aporta al 

proceso el conocimiento de un objeto de prueba. 

Como vimos muy a pesar de considerar el legislador al peri 

to corno auxiliar o colaborador del juez que en cuanto a sus 

funciones lo es, resulta improcedente ese término todavez 
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que éste es el 6rgano de la p:r:ueba pertcial. 

Los c6digos de procedimiento penal y civil se encuentran ade 

cuadamente plasmado el decreto y práctica de la prueba peri 

cial, estableciendose ·requisitos para la existencia jurídica 

del dictamen, para la vali_dez y la eficacia probatoria. 

Como pudo observarse del análisis de este medio de prueba,y 

de sus elementos, vale decir que esta prueba sj.no la más im 

portante es una de esas pruebas que aunada con medio probato

rio como la i_nspecci6n judicial resulta muy eficaz dentro dél· 

proceso, ya que se va a establecer por medio de aquellas per 

sanas especializadas en ciertas ciencias o artes para si lle 

var a la verdad real y al convencimiento del juez que al es 

tudiar dicho dictamen establece la verdad de los hechos .discu 

tidos en el proceso. 
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