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Rcsun1cn 

En el presente trabajo se muestran algunas de las principales teorías psicológicas 4uc 
explican el asesinato en serie ya que el a._c;csinalo en serie tiene sus característicos bien 
definidas y a diferencia de otro tipo de asesinatos por Jo cual es necesario explicarlo desde 
los diversos factores que pueden dcscncadcnnr el efecto cri1ninal tales como los factores 
biológicos. sociales y psicológicos, por que al revisarlos se pueden descubrir las distintas 
causas psicológicas que originan este fenómeno. además del hábitat de estos indi,·iduos. de 
sus fan1ilias~ su cultura. educación y organización social, de sus estructuras. políticas y 
religiosas así co1no las estructuras de sus di fcrcntcs personalidades • por rncncionar algunos 
factores de Ílnportancia. 

Los procesos biológicos en el crimen pueden ser relativamente modestos e indirectos 
pero. la evidencia a la fecha es suficiente para indicar que la psicología no puede ignorur la 
rclevnncia de un nivel biológico de análisis. La constitución denota características 
fenotípicas del desarrollo individual. resultado de la interacción genotipo - ambiente. la 
cual es asumida para ser relativamente estable e incluye no solo Ja morfología o físico. sino 
también la relación psicológica del aprendizaje en su contexto social. 

En el estudio de las interacciones en un sistema social específico. la psicología tiene 
como objeto de estudio "los factores psicológicos y sociales que permiten desarrollar. 
fomentar y mantener el control y el poder que los individuos pueden ejercer sobre su 
ambiente individual y social. para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios 
en sus ambientes y en la cstructur..i social y psicológicaº por que a rncdida que el ser 
humano adquiere mayor experiencia en la interacción con otros. su con1prcnsión de las 
reglas cambia ya que la conjunción de todas nuestras características psicológicas 
moduladas por nuestro entorno social y condicionadas por nuestra biología confonnan 
nuestra forma de ser. es el conjunto de rasgos emocionales. conductualcs .sociales y 
culturales que caracterizan a una persona en su vida diaria incluyendo la violencia. 

La vioJencia intra familiar reiterando. no distingue clase social ni nh·cl cultural. 
constituye uno de Jos traumas psíquicos más intensos y tiene consecuencias sumamente;! 
destructivas en la personalidad Ja cual ~ es el producto de una conjunción de factores en 
relación con un modelo familiar y social. 

El desarrollo de la conducta sexual y la identidad sexual tienen explicación desde diversas 
posturas teóricas y varias de ellas se enfocan en cómo se dctenninan las preferencias 
sexuales pero la mayoría de los investigadores en el tema concuerdan en que se desarrollan 
en la infancia Estos determinantes se van adquiriendo a través de las relaciones positivas y 
negativas que se tengan con los adultos. así como de la observación de las actitudes y , 
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comportaniientos sexuales de estos. 
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Introducción 

Uno de los problemas más antiguos de la sociedad. es el homicidio el cual se 
encuentra presente en cualquier tipo de sociedad; desde hace tiempo el hon1icidio ha 
existido. el hecho de que algunos hombres maten o mutilen. es una expresión totalmenh! 
rechazada. Algunos homicidios tienen grandes diferencias. tan grandes que pueden resultar 
inexplicables. con referencia a factores sociales. Es por ello que en la actualidad los 
profesionales en el campo del Perfil Delictivo tienen un futuro desafiante delante de ellos. 
Mientras el crimen violento está en incremento. Jos perfiladores están acostumbrudos a 
ayudarse con cualquier recurso disponible a ellos para detener a los dclincucntes.I 

Los libros del crimen definen al asesinato como: 

Asesinato/ homicidio: El privar de la vida a un ser humano por otro, voluntaria e 
ilegalmente. Esto no incluye muertes causadas por Ja negligencia, el suicidio, intento de 
asesinato, por accidente, o el homicidio justificable. Los otros crímenes listados tienen su 
propia categoría a la que pertenecen. {Capataz, 1998 ; Colin y Searnan, 1997, Gekoski, 
1998.) 

El asesinato puede ser dividido en las categorías; primer grado, segundo grado y así 
sucesivamente. Generalmente, el asesinato / homicidio pasa por unas razones muy básicas. 
"Primero, qué realmente los ataques en categoría: 

1-Son resultado de un evento: una riña. rabia, reacción a un insulto, o celos . 

2-Esta categoría es para la ganancia monetaria,los ejemplos de esto serian: las 
ganancias monetarias, vcng~ protección del propio ego, o incluso el poder. {Capataz 
1998 ; Colin y Seaman. 1997. Gckoski. 1998) 

Pero por definición. el asesino en serie. H. Es aquélla persona que tiene entre 25 y 
30 años(la edad puede variar puede ser menor o mayor y entrar en la catcgoria) de 
edad que priva de la vida a más de 3 personas con Ja misma metodología, en cuanto a 
caractcristicas del asesinato esto refiriéndose a la posición de la victima ,a las lesiones 
y dependiendo del asesino puede tener un trofeo o fetiche característico", al contrario 
del asesino menos complejo ,el asesino en serie se caracteriza por otros "elementos": Un 
asesino de serie matará continuamente y no se detendrá a menos que él / ella se haga 
detener. Solo si un evento ocurre qué detenga al asesino. Por ejemplo, el asesino es 
institucionalizado o lo encarcelan. Esta matanza tendrá un periodo de "receso" o "tiempo 
fuera" .. pero continuará. Un asesino de serie puede esperar incluso años, antes de requerir a 
otra víctima; el punto es, sin embargo, que habrá indiscutiblemente otra victima. Mientras 
que la mayoría de los asesinatos "nonnalcs" a menudo involucran a personas que conocen 
entre si. en los asesinos seriales por lo regular el homicidio ha sido de un extraño hacia 
otro extraño. {Capataz. 1998; Colín y Scaman. l 997;Gekoski, 1998). 

l :z: 1 
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Podemos decir que: el perpetrador y la victima no1mnlmcnte no se conocen entre sí y 
no han tenido ningún contacto anterior. Para el asesino de serie. la motivación no es 
monetaria. o el motivo viene de un evento externo. El asesino de serie simplemente se 
motiva por Ja muerte; como necesitar agua, el asesino de serie. necesita matar. 
Gener~lmentc, su necesidad de matar se alimenta por fantasías que han estado 
construyendo durante algún tiempo. (Colín y Scaman. 1997. Gekoski.1998). 

Con respecto a esto la criminología como ciencia empírica e interdisciplinaria. se 
basa en Ja obscrvución. en Jos hechos y en la práctica más que en opiniones y argumentos. y 
no sólo se ocupa del crimen. sino también del delincuente. de Ja víctima y del control social 
del dcJito. Como interdisciplinaria, a su vez está formada por otra serie de ciencias y 
disciplinas tales con10 la biología. la psicologiu, la sociología. Siendo la psicología la 
disciplina que estudia los procesos mentales y la vida psiquicu, deben adaptarse estos 
conocimientos en Ja aplicación al sujeto criminal, lo que da lugar al surgimiento de la 
psicología criminal.. para orientarla concretamente hacia el estudio de los caracteres 
psíquicos de delincuente, esto con tendencia a tratar de entender las causas de su conducta 
criminul. La critninología en especial la psicología criminal. auxilia a determinar el factor 
psicológico orientador del crimen y parte de Ja hipótesis de que el sujeto que tiene la 
motivación de cualquier índole generalmente en su interior sufre ciertas alteraciones que lo 
hacen delinquir. (Carrancá. 1995) 

La psicología criminal. tiene por objeto de conocimiento lo mismo que la psicología 
general. la conducta del hombre. pero vista desde la perspectiva del ca111portamie1110 
delictivo singular o de la criminalidad. La psicología criminal. explica y con1prende Ja 
conducta del delincuente. pero además tiene altas funciones esclarecedorus: pretende 
conocer la conducta antes de que se cometa el delito que emerge de las raíces más 
profundas del ser humano y es algo inevitable en toda comunidad. Para Luria ( J 989). la 
psicologia criminal es "aquella área que tiene tendencia a averiguar y conocer 
fundamentalmente la respuesta a la pregunta ¿por qué el sujeto delinque?", esto es que al 
contemplar la problemática psicológica se trata de conocer lo que induce al sujeto a 
delinquir. el porque de su conducta. llegándose a concluir con base en el análisis del 
hombre delincuente: la estructura sobre Ja cual el sujeto psicológicamente realiza su 
conducta negativa. De sus diversos estudios. Mariochi ( 1989). ubica la psicología criminal 
como la disciplina que trata de averiguar y conocer qué es lo que induce al sujeto a 
delinquir, que significado tienen para el dicha conducta. porque la idea de castigo no Je 
atemoriza. Por otra parte, el diccional'io de psicología ( 1991 ). define a la psicología 
criminal como una de las ramas de la psicología que estudia Ja mentalidad y Ja conducta 
social. más específicamente los que violan habitualmente las leyes y las nonnas sociales. 
Tocavcn ( 1992), define a Ju psicología criminal como la parte de Ja psicología que estudia 
el comportamiento del delincuente, con esto • pretende analizar el modo de conducirse de 
un criminal; y que acento esta conducta, es expresión de su vida interior. Dicho estudio 
abarca todo el proceder del delincuente, pero es claro que lo que más nos interesa del 
mismo es su conducta criminal, entendido como todo actuar que está relacionado con su 
vida como delincuente. 

-------·· ··----··----------------------------------
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Aunado a Ja psicología criminal. la criminología trata de explicar el origen de la 
delincuencia utilizando el método de las Ciencias, el esquema causal-explicativo. es decir. 
buscar la causa del efecto producido. Para erradicar el delito, debían encontrar esa causa en 
el delincuente, y esto se intentó hacer fonnando escuelas, por ejemplo, la de Lombrosso y 
sus discípulos, que llevaron al cabo un estudio del cuerpo hu1nano, centrándose en el 
estudio de los rasgos morfológicos de Jos criminales. A partir de ahí se estableció un 
arquetipo del criminul nato (el cual es que un delincuente presentaría unos dctcnninados 
rasgos morfológicos). (Capataz. 1998; Colin y Scaman, l'J97; Gckoski,1998). 

Como todas las ciencias, finalmente en criminología se ha eliminado el concepto de 
"causaº y se ha sustituido por el de "factor'\ pues se reconoce que no es uno sino varios, los 
factores que pueden desencadenar el efecto criminal (fnctores biológicos. psiquicos .. 
sociales. psicológicos ... ). 

Así pues, el ámbito previo al crimen también resulta de gran interés, pues a veces 
hay que acudir a la infancia del delincuente para identificar un posible tr:iuma que lo haya 
impulsado a cometer el delito, en t.."Ste caso el asesinato de serie. Otra es preocuparse por el 
delincuente una vez que este ha sido procesado e intentar adaptarlo para una posible 
rcinserción social. ( Capataz.1998; Colín y Seaman, 1997; Gekoski, 1998). A diferencia del 
asesino en masa, que mata a varias personas de una sola vez y sin preocuparse por la 
identidad de éstas. el que aquí trataremos elige cuidadosamente a sus victimas 
seleccionando Ja mayoría de las veces a personas del mismo tipo y características. 

Para la psicología criminal un recurso tal es la victima del crimen. ¿Cómo una 
victima puede ayudar en la investigación? La respuesta es una técnica llamada: 
"VictimoJogfa". definirá también su importancia a través de los ejemplos pertinentes al 
perfil delictivo. (Capataz, 1998; Colin y Scaman. 1997; Gekoskil998.). La definición de 
victimologia varia de experto en experto. El aspecto más iinportantc de la victimologia es 
realizar un perfil estrecho de el tipo del criminal. Cada pregunta contestada con respecto a 
Ja víctima es realmente una ventana a Ja psicología del criminal y a su vez. respuestas a las 
preguntas sobre los actos del criminal. así como la percepción que tiene de la victima. 

La victimología es esencial al perfilador por muchas razones: 

l. Determina si los criminales y las víctimas suelen conocerse con anterioridad 
al homicidio. O si este suele producirse en un Jugar familiar para el criminal. 

2. Que las personas con las que interactúa con mayor frecuencia de un modo 
positivo y wnistoso, son también aquellas hacia las cuales actuará con mayor violencia. 

3. La agresión es más probable hacia una víctima familiar: Ja f'onnación de 
vínculos emocionales positivos con otra persona implica renunciar a cieno grado de 
libertad y autonomía; cuanto más fuerte sea ese vínculo afectivo, mayor proporción 
individual deberá sacrificarse, ya que, a medida que aumenta el afecto positivo entre 
las dos personas. ocurre lo mismo en el efecto negativo. 
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La explicación que puede darse a los principios anteriores es que. casi todos los 
miembros de la sociedad aprenden normas y valores contradictorios para la autoafirmació~ 
la agresión para el control y la contención en presencia de personas familiares o ambiente 
fisico familiar. las personas tienden a actuar más impulsivmncnte. al recibir una 
provocación moderada. también es posible que. en ambientes conocidos una amenaza o 
insultos moderados parezcan mayores que en otrJs circunstancias. Esto puede deberse a que 
en un ambiente familiar. en virtud de su familiaridad. no interfiere de111asiado la conciencia 
de una persona: existen pocas o ninguna características novedosas. en un ambiente familiar 
que atraiga la atención. Un insulto moderado puede llegar a exagerarse debido a que se 
destaca de un ambiente relativaJllente poco sobresaliente. (JcfTrey. 1978) 

El perfilar a la víctima ayuda al perfilador a sugerir "en pro de las técnicas activas .. 
dibujos hablados del criminal. Además. la Victimologia pcnnitc al pcrfilador aconsejar a 
los investigadores acerca de las tácticas de interrogación que deben usar al hablar con Jos 
sospechosos. También ayuda al reconocimiento del próximo tipo de victima que el 
crhninal escogerá: ayudando por consiguiente. en las advertencias apropiadas para el 
publico. (Capataz, 1998; Colín y Seaman. 1997, Gekoski. 1998.). Se comienza. evaluando 
el tipo de victima que el criminal prefiere. los perfiladorcs pueden hacer pensar al 
perfilador en las técnicas activas para atraer al criminal abiertamente. Así mismo la 
victimología ayuda en el desarrollo de técnicas de interrogación usadas por la ley. Ja 
entrada en vigor de entrevistar al sospechoso. Mientras la correlación no puede parecer 
evidente a simple vista, es ahí donde el perfilador ha aprendido tanto sobre la victima. y 
ahora, sabe bastante sobre el tipo de persona que es el criminal. 

Finalmente la victimologia es un factor importante porque habilita el perfil para 
reconocer si un tipo especifico de persona está en riesgo. Hay casos bien documentados que 
demuestran la importancia de la victimologia respecto al perfil delictivo. Los perfiladores 
acostumbran en Ja victimologia, localizar el común denominador entre las victimas 
{Capataz. 1998). 

Los psicólogos encargados de analizar Jos perfiles de los asesinos en serie. los 
definen en general como hombres o mujeres jóvenes. que atacan preferentemente a las 
mujeres / hombres. ocasional mente homosexuales y que su pritner crimen lo han cometido 
antes de los 30 años Algunos han sufrido una infancia traumática debida a malos tratos 
fisicos o psíquicos, por lo que han tendido a aislarse de Ja sociedad y tratan de vengarse de 
clla.(Colin y Seaman. 1997) 

El maltrato fisico no solo deja evidencia observable, sino que también tiene secuelas 
emocionales que ejercen un grave impacto en el desarrollo social 9 educativo y emocional 
del niño. Estos problemas tienen consecuencias n largo plazo y se llegan a manifestar en la 
edad adulta. en fonna de relaciones interpersonales perturbadas, predisposición a 
desórdenes emocionales y un incremento en el potencial para maltratar a Jos propios hijos. 
Además el maltrato infantil se ha relacionado con un aumento de la conducta antisocial. la 
agresividad y la delincuencia en niños adolescentes y adultos, en casos menos graves el 
aislamiento. la pasividad, Ja depresión y la apatía caracterizan a los adultos que fueron 
maltratados de niños y en casos extremos encontramos, desarrolladas graves 
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psicopatologías o trastornos emocionales, que llegan desembocar como consecuencia en el 
asesinato. (HerrerJ, 1996). Estas fru&tracioncs introducen al asesino en un mundo 
imaginario, mejor que el real a fin de cuentas, en el que él es el amo y revive Jos abusos 
sufridos identificándose esta vez con el agresor. Por esta razón, su forma de matar suele ser 
de contacto directo con Ja víctima: utiliza cuchillo, estrangula o golpe~ casi nunca usa anna 
de fuego. Sus crímenes son como una especie de rituales en los que se sigue un patrón 
exacto en todos los asesinatos y este patrón se estimula cuando se mezclan las fantasías 
personales con la acción del homicidio. (Capataz. 1998; Colin y Scaman, 1997; Gekoski. 
1998.) 

La conducta agresiva, es Ja expresión de la psicopatología del delincuente, de su 
alteración psicológica. Entre los asesinos en serie se pueden distinguir dos tipos: los 
csquizofrCnicos paranoides y los psicópatas. El primero tiene una personalidad 
con1plctamente asocial, inmadura y actúa por esquizofrenia. es decir, oye voces o tiene 
alucinaciones que lo inducen al asesinato. No es consciente de sus actos. Las ideas 
delirantes o alucinaciones paranoides 1nás características son: ideas delirantes de 
persecución. de referencia~ de celos. de tener una misión especial o de transformación 
corporal: voces alucinatorias que increpan al sujeto dándole ordenes, o bien sin contenido 
verbal como por ejemplo risas. silbidos. n1unnullos: alucinaciones olfatorias. gustatorias. 
sexuales, pueden presentarse alucinaciones verba1cs.(Bcnassini, 1997). El psicópata. es el 
rnás peligroso por su capacidad de fingir emociones que nunca siente. logrando engañar a 
las victimas. Busca constantemente su propio plucer, es solitario, muy sociable y de aspecto 
encantador. Cree que todo le está pennitido y se excita con el riesgo y lo prohibido. Cuando 
mata. tiene como objetivo final el humillar a la victima para recobrar la autoridad y realzar 
su autoestima. Para él. el crimen es secundario. lo que en realidad le interesa es el deseo de 
dominar, de sentirse superior. El psicópata es un paciente con trastorno de la personalidad 
indefinida. tiene afectos. conducta. relaciones sociales y una auto-imagen extremadamente 
inestubles. Tiene una vida corta. relaciones interpersonales intensas. conductas 
autodestructivas. desviaciones notorias en los estados de ánimo y actitudes haciu Ja 
realidad. control deficiente de Jos impulsos y sentimientos de monotonía o vaciedad. Este 
trastorno se caracteriza por presentar conducta impulsiva. n1anipulación .falta de control. 
división de los miembros farniliarcs. la autodestrucción y la dependencia regresi\'a.(Lauric 
y Curry, 1987) 

Por su fonna de actuar. se dividen a su vez en asesinos organizados. aquellos más 
astutos que preparan los crímenes minuciosamente sin dejar pistas que Jos puedan 
identificar. y los desorganizados. los que debido a su poca experiencia o por inconsciencia. 
actúan sin preocuparse lo más mínirno de los erron!s cometidos. 

Una vez capturados, los asesinos en serie suelen confesar sus crímenes. a veces 
atribuyéndose más victimas que las que en realidad han asesinado. todo esto por su terrible 
afán de protagonismo y celebridad. La notoriedad es un posible incentivo. Los asesinos de 
serie son motivados inicialmente por una necesidad por el poder de la atención de los 
incdios de comunicación. El autor del libro La mente del psicopata nos advierte contra 
celebrar a los asesinos de serie: "Si el asesinato atrae la atención de los medios de 
comunicación y canaliza el miedo público y la fascinación. refuerza el concepto del ego 
psicopata más grande que la vida. En un sentido real. los medios de comunicación más 
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populares pueden crear un icono o mitificar a Jos asesinos a tal grado que dio~ !te vuelven 
una leyenda en sus propias mentes. Esta comprobación en Ja realidad de Jo que hasta aquí 
tenía sólo sido experimentado en las primacías de fantasía el psicópat.:t para considerar los 
medios para lograr la notoriedad." (Capataz.1998: Col in y Seaman. 1997: Gckosk.i. 1998.). 
Dentro de la teoría de Jos medios de comunicación. es probable que Ja violencia que ejerce 
y posca efectos perjudiciales sobre la conducta social. La cuuJ tiene una atracción hacia Ja 
violencia. que se basa en la violencia real de la vida cotidiana. En ~uanto a esto. algunos 
estudios sugieren que la vida imita al arte. La violencia tiene el efecto de poderla destacar 
de volverla significativa y atractiv<J p¡ira J¡i <Jtracción ejercida por Jos medios masivos. la 
cual proporciona excitación y estímulos. que puede hallarse ausente en la vid:::. diaria del 
individuo. Más aún. el ser testigo de la violencia ficticia. puede ayudar a una persona a 
soportar Ja violencia rea) a la que se cncuentrJ expuesta; uno podría aprender de los 
personajes de películ¡i que la violencia puede ser superad4l. que no debe ser realmente 
temida9 Jcffrey Dhamcr corno muchos asesinos seriales culpan a la cultura violenta de 
ali1ncntar sus conc..Juctus hon1icidas 

Muchos asesinos de serie adoptan las figuras violentas como sus modelos. Pcter 
Kurten. Declaró: "Yo pensé en qué placer me daría el hacer cosas de ese tipo una vez que 
Jo conseguí". John Wayne Gacy y Ed Kempcr le rindieron culto a John '\Vaync que 
obvian1cnte tenía una base entusiasta de los asesinos de serie. pero Ja justkia atrae al 
asesino. Hasta estos días se basan muchos actos homicidas en las peJículas y música. 
Aunque no hay ninguna prueba directa que la violencia en los medios de comunicación 
crcu a los asesinos de serie. puede activar la fantasía.. y quizás Jo legitima para ;tlgunos. En 
cuanto a esto Ed Kemper dijo con respecto a lo violento de la pornog:rafia." Eso no me hizo 
significar. Apenas alimentó el fuego." (Crimen libr.lr)' 2002) 

La violencia constituye una solución tentadora e impulsiva para los problemas 
interpersonales. Resulta tentadora porque posee el efecto de reducir h1s complejidades y 
sutilezas halladas habitualmente en los problemas humanos a una simple confn .. "lntación de 
fuerza~ al reducir las complejas confrontaciones interpersonales a simples confrontaciones 
fisicas. ya que no requieren consideración de su naturaleza multifacctica. (~1crton. 1970) 

Mischel. ( 1973). refiere que esto puede implicar la ausencia de aquellos 
mecanismos conscientes y cognitivos que normaln1ente influyen en Ja condu.:ta. Aquello 
referido por los psicológos como control COi,TflOscitivo sobre la conducta y aqueJJo que 
generalmente denominamos autocontrol. el cual se ve minimizado cuando una persona 
actúa impulsivamentc. A esto los teóricos psicoanalistas contemporáneos apoyados en la 
obra de S. Frcud han retenido la noción de que la agresión es un impulso instintivo. Dicen 
que una sociedad madura ... debe aceptar finalmente a la violencia como pane esencial de 
la naturaleza humana .. esencial no porque sea buena o mala~ sino simplemente porque ahí 
está. 

Zimbcrg y Fcldman. ( 1967).Glovcr ( 1970), afirma en cuanto a esto que el delito de 
la agresión es una parte del precio pagado por Ja domesticación de un animal naturalmente 
salvaje ( el hombre). El último tipo de teoria que consideraremos es el psicológico el cual 
reconoce al crimen como resultado de los atributos de personalidad poseídos en un grado 
único por el criminal potencial ya que consideran nociones sobre patronc:s o modelos de 

,,.,,.------~--·· -~-------~----------------------------------
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pensamiento criminal propuestos por Yoehclson y Sumcno\v ( 1976). Las tcorias 
sociopsicológicas comparten la creencia básica de que el critncn con10 otras formas de 
conducta es un fenómeno aprendido. Algunas teorías sociopsicológicas enfatizan que el 
crimen es el resultado fallido de aprender a como no ofender. Este variado "control" de 
cxp1icación es representado por la teoría de contención de Walter Rcckless (1961) y la 
teoría de condicionabilidad diferencial de Hans Eyscnck ( 1964). así como otras 
conceptualizaciones de desarrollo moral. 

¿Cómo se puede explicar que de un mismo medio social. de condiciones sociales 
idénticas. unos individuos lleguen al crimen?. ¿Cuales son las condiciones para que se dé el 
asesinato en serie?. ¿Por qué el sujeto asesina de forma serial?. Estas preguntas nos 
conducen a realizar un análisis de la persona que lleva a cabo este tipo de actos. a través de 
establecer la estructura sobre la cual el sujeto puede psicológicamente realizar su conducta 
no aceptada; esto debido a que el crimen conceptuado. que da cause a investigar al sujeto 
en sí para determinar las condiciones que han propiciado su conducta antisocial. ya que. 
este crimen perjudica directa o indirectamente a la sociedad hoy en día. Sin embargo. es 
esta misn1a la que en un momento dado se encarga de proporcionar el material que el sujeto 
introduce para cometer el crimen o crímenes a través de las condiciones psicológicas 
existentes (Becaria. 1958). Por Jo tanto. llevar a acabo un análisis completo y exhaustivo 
del hombre que comete una serie de asesinatos. requiere que también nos preguntemos 
¿por qué el sujeto que asesina de forma serial. si cambian sus concepciones relacionadas 
con las normas sociales?9 así como la necesidad de descubrir las causas psicológicas del 
fenómeno. además del hábitat de estos individuos. de sus familias. su cultura. educación. 
enseñanza y organización social. de sus estructuras. poJíticas y religiosas • por mencionar 
algunos fb.ctores de importancia. 

Por lo que el objetivo de este proyecto de tesis teórica es realizar un análisis 
teórico explicativo del porque ciertas personas privan de la vida a otras. Tomando como 
referencia los distintos enfoques psicológicos como son el conductista.. co&..Yflitivo 
conductual. psicoanalítico. psicología social .psicología criminal así como el enfoque 
biológico y psiquiátrico. para realizar dicho análisis. 
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Capitulo 1 

¿Qué es un asesino en serie? 

En la presente investigación se abordaran ten1as que conciernen directamente a la 
violencia humana; In violencia a sido abordada desde diferentes disciplinas incluyendo a la 
antropología. la ciencia política. Ja criminología .. el derecho .. la educación .. Ja medicina. la 
fisiología. Ja sociología .. la psiquiatría y Ja psicología. 

Con el objetivo de este proyecto de tesis cs., explicar desde diferentes teorias 
psicológicas. el porque se da el asesinato en serie. 

Algunos libros definen al asesinato como: 

Asesinato: Es el privar de Ja vida a un ser humano por otro, voluntaria e 
ilegalmente. Esto no incluye muertes causadas por la negligencia. el suicidio. intento de 
asesinato. por accidente. o el homicidio justificable. Los otros crímenes listados tienen su 
propia categoría a la que pertenecen. (Capataz .. 1998; Colin y Seaman. 1997 .. Gekoski. 
1998.) El asesinato puede ser dividido en las categorías; primer b'Tlldo. segundo !:,,""Tado y así 
sucesivamente. Generalmente, el asesinato / homicidio pasa por unas razones muy básicas. 
Por qué realmente los ataques en categorías: 

Categoría 1. es el resultado de un evento: una riña. rabia. reacción a un insulto. o 
por celos. 

La categoría 2. es "por la ganancia" o .. asesinos a sueldo"" como un tipo de 
homicidio. Los ejemplos de esto serian: las ganancias monetarias, venganza, protección del 
propio ego, o incluso el poder. (Capataz, 1998, • Gekoski, 1998) 

Para poder hablar del tema que nos interesa. es importante que primero abordemos 
Ja definición de agresión: 

La agresión es considerada como la conducta cuya intención es producir un daño 
fisico o psicológico a otra persona. Pero también habría que considerar a la agresión como 
un continuo en Ja cual cualquier conducta puede contener cantidades variables de 
ºagresividad .... Lo que se podría denominar como agresión instrumental9 es donde la mayor 
parte de los actos de ªb'"Tesión también están dirigidos a algún otro propósito dif'erente del 
que provocó esta agresión. donde el individuo no puede hacer otra cosa que agredir. Existe 
una disposición o tendencia a descargar la agresión. la cual esta muy relacionada con la 
Irustración de necesidades internas y cxtcrnas9 donde una de las consecuencias más graves 
es representada por el asesinato u homicidio; el cual es considerado como una conducta 
individual o !,.'1-Upal. (A.Bruno G. 1996) 
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Dentro de estas dos vertientes cncontra1nos para el último. el asesinato u homicidio 
por robo, por venganza y por cnfrcntmnicnto con otro grupo. Y para el homicidio o 
asesinato individual distinguirnos el homicidio por el alcoholismo, por discusión o pelea. 
por búsqueda de dinero, por identificación emocional y por una conducta psicótica. 

Por lo tanto nos referimos más cspccíficaincntc a Jos asesinatos u homicidios de tipo 
individual, muy en especial en los de conducta psicótica donde se distingue el asesinato 
en serie. De esta forma y a continuución comenzaremos hablando de las características que 
distinguen a cada uno de Jos tipos de uscsinuto individual. 

El homicidio o asesinato por alcoholismo. se refiere a la conducta delictiva en 
estado de embriaguez; según el Atlas de los asesinos en serie del 2002. el alcohol como 
factor coadyuvante en un asesinato puede examinarse desde dos ángulos: la actividad del 
delincuente hacia el alcohol en general y su actitud en el instante en que se cometió el 
asesinato. Un alcohólico puede n1ostrar Ja misnu1 pauta de conducta al instante de asesinar 
que en estados alcohólicos anteriores: la única diferencia es que estas últimas situaciones su 
conducta no fue tan cxtre1na. 

Dentro del asesinato u homicidio por discusión o pele~ encontramos que el 
conflicto está dado por una discordia. que puede ser causada por un motivo fútil o. por el 
contrario. por una larga enemistad que conduce a Ja agresión homicida. 

E11tre algunas circ1111sta11cias tleten11ina11Tcs ele la conducta '10111icida se 
e11cue11tra11: 

Enojo ante la agresión verbal o flsica de s11 co111paiiero. que se 111a11iflestu en 1111 
impul*io agresivo. 

El posible cslaclo alcohólico 

La personalidad e111ocio11alme11te inmadura. i11fa11til. con ace11t11uclos se11timie11tos 
de inseguridad y temor al n1edio a111bicmte, en especial 111iedo a ser atacado. 

La desfavorable educaci011 ofi71strució11 en el logro de necesidades básicas. 

En el asesinato por búsqueda de dinero encontrarnos que estos asesinatos son 
realizados por ••móviles•\ las persona que comenten este tipo de conductas actúan por lo 
general de acuerdo a las normas y valores de la subcultura delictiva a la que pencnecen: 
entre estas personas se encuentran frecuentemente ladrones reincidentes. 

Según Von Henting (en Van Jjzcndoom 9 1997). todo asesinato es un intento de 
hallar la. salida y salvación para un di:cma.. del modo más primitivo. por la destrucción 
fisica. 

Este autor se refiere al asesinato por coberturª- es decir el que se comente para 
ocultar un crimen o hecho punible menos grave. Este se da por temor a ser denunciado o. a 
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Ja persecución. También este tipo de asesinato se ,~eficrc a móviles. el cuaJ actúa con un 
concepto especial de Ja vida y de las reglas de la sociedad. realizándose como consecuencia 
del hecho de que su acción es aprobada por toda su personalidad. 

El asesinato por identificación emocional. se refiere a que algunos asesinatos son cJ 
resultado de un conflicto. donde se puede observar que el autor de la conducta delictiva ha 
sentido que han herido su propia estimación y él prestigió de su pcr~ona. Este tipo de 
conducta resulta por ejemplo de los celos. El individuo no solo debe poseer a su victima. 
sino que también tiene derecho sobre ella. y esto hace que sea celoso. donde el asesinar a 
su victima restablece su propia estimación. Hay fonnas de asesinato por celos ligadas a 
condiciones sociales particulares y especialmente étnicas. por los cuah:s es llamado también 
delito de honor. 

Dentro de Jos factores pre - delictivos. deben tenerse en cuenta los contrastes y los 
conflictos que se desarrollan entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de los celos. En 
términos generales. en el fondo de un crimen de es1u clase puede l1e1/le1rse el c1111or.fi"11strado 
cc111sado por una situación tria11,&'l1lar. Es frecuente que el carilio de 1111 hon1bre par Sii 
madre impida la 1111iá11 satis.fac/oria e111re él y su esposa, esta p11ede ocasionar ql!e en es1a 
últin1a se produ=cun se111imie111os de odio el cual puede desencadenar 1111 /10111icidio. 

Van ljzendoom ( 1997). menciona al ºases:nato por conflicto"\ como situaciones 
familiares., matrimoniales. con las autoridades. en esta conduela no siempre es descubieno 
el crimen o el motivo pcm1anccc oculto. Los siguientes aspectos integrados pueden 
desencadenar Ja conducta delictiva en este tipo de asesino: 

El lntcrjucgo dinámico familiar que presiona para que se desencadene la agresión .. 
especifica de los problemas en Ja relación matrimonial 

La a&7TCSividad fuenemcntc rcprimid.:i. que le ocasionó un estudo de tensión y 
confusión interna. 

La influencia social. 

Además de la personalidad inestable de la victima. 

Por otra parte el asesinato u homicidio por un estado psicótico, hace relerencia a las 
conductas criminales que pueden desarrollarse sin ninguna razón manifiesta o aparente .. 4-.I 
respecto existen casos conocidos de asesinatos bruscos e inesperados. cometidos por 
csquizolrénicos. Donde se trata de conducta impulsivas. de crímenes cometidos 
aparentemente sin vacilación. La impulsividad esquizofrénica. que puede manifestarse en el 
odio agresivo con respecto a un miembro de la familia o a un desconocido. 

La psicosis es una enfermedad de lodo el organismo y sobre tocio el cerebro: se 
manifiesta en trastornos de la conciencia. o mejor dicho. en la alteración de Ja capacidad del 
individuo para reflejar exactamente el mundo que le rcxica e influir sobre d. con un fin 
determinado. 



17 

La bu.'Oc de la psicosis. son Jos cambios fisiopatológicos,. dentro de Ja etiología y 
patogénesis. ya que,. toda enfermedad es resultado de alteraciones en la interacción nonnal 
del organismo y el medio ambiente .. la cual se efectúa a través del sistema nervioso. 
(DEMIV 1992) 

Ln conducta delictiva irrumpe en estos sujetos de una forma brusca., no acorde con 
su modo de vida. Se puede decir que estos individuos utilizan Ja agresión hacia el mundo 
externo con el objeto de impedir la disolución de su personalidad. Kcnberh .. en 1994 
manifiesta que es un acto de violencia extrema .. una descarga. el sujeto se encuentra en Jos 
limites de una dcscon1prcsión psicótica. Se ha observado que dentro de Ja conducta post
dclictiva de ciertos individuos que han realizado un crimen al que se puede denominar 
como sicótico se manifiestan los siguientes aspectos: 

Que estas personas realizan una conducta post- delictiva panicular. que no se 
n1anifiesta de ese modo en otros delincuentes. Esta observación parece obvia. pero 
existen ciertas características comunes .. propias en ladrones. violadores. estafadores. 
cte .• en función de la conducta delictiva. Inclusive la conducta post- delictiva del 
asesinato pasional. no es la misma que la de un asesinato por robo. o con 
manifestaciones psicóticas. 

Una de las manifestaciones más peculiares es que el sujeto realiza una conducta 
... opuestaº a la que cabria esperar que realice una persona que acaba de matar a otra. 

La conducta de matar. en estos individuos. es una reacción agresiva ante un estado 
extremo de ansiedad. es una crisis en la cual la conducta homicida es una defensa 
frente a la disgregación de su personalidad. La conducta post- delictiva es aún la de 
una personalidad psicótica. 

También se conocen casos de asesinato sustituto. es decir la muerte de una persona 
que sustituye al individuo al que se pensaba matar. En primera instancia el asesinato 
parece cometido en el curso de una agresión o de algún otro delito. Sin embargo es posible 
que al realizarse un examen psicológico. pueda descubrirse una relación de carácter 
dinámico. entre el autor del homicidio y la víctima en que se pensaba primeramente 
(Heckey 1991). 

Millon En 1998 expresa que se puede describir toda una serie de actos homicidas 
patológicos. avanzando desde el más automático al más consciente. De esta forma 
distingue: 

Asesinatos que son cumplidos en un estado de inconsciencia total o casi 
total. Este es el caso de los asesinatos en el curso de los estados de confusión 
o de Jos estados crcpusc11larcs _epilépticos. En este caso es la habitual 
runncsia posterior. 
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Un nivel de trastornos menos profundos deben señalarse. los actos 
homicidas perpetrados por enfermos dcn1cnciales o confusos, cuyos 
impulsos agresivos escapan al control de su debilitada inteligencia o de su 
oscurecida conciencia. 

El homicidio puede estar determinado por una motivación delirante; depende 
entonces de sentimientos o ideas de persuasión de Jos celos. En efecto, 
puede ocurrir que enfermos delirantes sistematizados (delirio pasional, 
delirio de interpretación) o paranoides rcinvindicadorcs, matan bajo el 
irresistible impulso de su delirio. Enfermos delirantes alucinados {psicosis 
alucinatorias crónicas) obedecen ya no dircetwnente a sus impulsos sino 
indirectamente a sus voces. 

AJ igual que el suicidio. el asesinato puede presentarse en clínica, como una 
obsesión- impulsión. a la cual el sujeto resiste hasta el límite de lo posible. 

Como distingue Millon desde su pcrspl.~~iva siquiátrica , dice que existe una 
degradación del comportamiento del asesino patológico, que va desde el homicidio ºsin 
idea" inconsciente y amnésico. del epiléptico. hasta Ja idea del asesinato del obsesivo, 
pa.o;ando por el homicidio. que es a Ja vez inconsciente del móvil y consciente del acto. 

Con dicha singularidad este tipo de homicidio patológico9 es el que corresponde a 
los esquizofrénicos, que realizan asesinatos obedeciendo a una súbita impulsión homicida 
como resultado de su delirio, o bien. sin motivo definido. En el inicio de las evoluciones 
esquizofrénicas existen crímenes dramúticos y paradójicos, sin motivo aparente. en 
muchos de los casos llegan a sorprender a las personas que les rodean. Otros en cambio 
plantean dificiles problemas médico- legales. puesto que se trata de los casos límite o 
sub - normales: este es el caso de Jos psicópatas perversos constitucionales. antiguamente 
denominados ... degenerados impulsivos··. cuyos crín1cnes pueden ser considerados como 
patológicos más que en razón de su equilibrio caracterológico o de su inmadurez afectiva. 

Muchos de los criminólogos se refieren ~I asesino en serie. con10 Ja persona 
homicida que presenta características especificas de su personalidad. Al respecto los 
pcrfiladores tratan de identificar en la escena del crimen los rasgos qui.! permita establecer 
Ja personalidad del asesino. Los asesinos en serie tienen ideas fijas como la manipulación. 
el dominio y el control de Ja situación por Jo cual se Je llama: 

El asesino organizado: que es un tipo metódico que planifica cuidadosamente sus 
crímenes. acecha a su presa. trae consigo su anna predilecta y sólo entonces. una vez que 
tiene a su victirna en su poder comente el a.i;;csinato de manera lenta. La mayoría de estos 
han presentado un coeficiente intelectual superior al promedio. con una destreza y una 
capacidad sobrenaturales para parecer tan normales como cualquier otra persona. Si un 
asesino en serie es ordenado en sus crímenes. es probable que tenga una personalidad 
rígida. que haya tenido problemas laborales y que haya vivido con sus padres hasta después 
de cumplir los treinta. Si cubre Ja cara de alguna de sus victimas puede significar que no f"ue 
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elegida al azar. sino que Ja conocía y que después de violarJa o de matarla. se sintió 
embargado por Ja culpa. 

Por clefi11ició11. el asesino en serie. retrata una serie de varios "elementos": Un 
asesino de serie matará continuamente y no se detendrá a menos que se haga detener o sea 
detenido. Solo si un evento ocurre fuera del control del asesino. este detiene el asesinato. 
Por ejemplo. el asesino es institucionalizado o encarcelado. Esta matanza tendrá un 
periodo de "tiempo fuera ''. pero continuará. Un asesino en serie puede esperar incluso 
años, antes de matar a otra victima; el punto cs. que sin embargo habrá indiscutiblemente 
otra victima. Mientras que en Ja mayoría de los asesinatos .. normales" a menudo 
involucran a personas que se conocen entre si. incluso en el sentido más ligero la matanza 
de serie ha sido de un extraño hacia otro extraño.( Crimen librcry 2001: FBI 2002 ) 

Entonces. se podría decir que: el perpetrador y la víctima nonnalmcntc no se 
conocen entre si y no han tenido ningún contacto anterior. Los asesinos de serie. 
exceptuando en los casos raros trabajan acompañados. Para el asesino de serie, la 
motivación no es monetaria. sino que el motivo externo viene de un evento pasado. por el 
cual se motiva. es decir, necesita matar. Pero generalmente. su necesidad de matar se 
alimenta por fantasías que han estado construyendo durante algún ticmpo.(Policias de 
Argentina 2001) 

Con relación a lo anterior. las especialistas en criminología plantean diferencias 
entre los homicidas seriales y los múltiples. La mús ilnponante es que los asesinos seriales 
pueden planificar un segundo homicidio. siguiendo un patrón determinado. En cambio los 
asesinos múltiples matan por motivos emocionales y de una sola vez. estos gencraln1cntc no 
padecen perturbaciones mentales ni tienen personalidad homicida. De esta forma el asesino 
serial típico sigue un modelo gradual de desarrollo que ha sido descrito en siete fases por el 
doctor Joel Nonis en. uno de los principales expertos norteamericanos en c!l tema. las 
cuales son: 

l. La fase áurea. El proceso se inicia cuando 1111 potencial asesino co111ie11=a a 
retrotraerse a s11 1111111do de fantasías. Externamente puede aparecer 11on11al. pero 
en el interior de su cabe=a existe la idea del crir11e11. s11 contacto con Ja realidad se 
debilita y su n1ente co111it.m=a a ser tlon1inada por s11e1ios diurnos de 11111erte y 
destrucción: grad11aln1e11te. la 11'ºCesidad de liberar sus fantasías den1e11tes llega a 
convertirse en una co111p11/sión. 

2. La fase de pesca. el asesino comien=a la búsq11eda donde cree que puede hallar el 
tipo preciso de victima. Puede elegir el patio de una escuela. 1111a zo11a de 
prostitución callejera o casa de citas. Lo f11ás probable es que e11 a/g11110 de estos 
sitios tern1i11c por n1arcar s11 blanco. 

3. La fase de sed11cció11. En a/g1111os casos. el asesi110 ataca sin advertencia, atrapa 
una víctil11a c11 la calle o ji1er::a la entrada de ""ª casa y 111ata a todos. pero con 
fi-t!cue11cia el asesino siente placer especial en atraer a sus '"Íctimas generando 1111 
falso senti111iento de seb'ltridacl. burlando sus defensas. Algunos asesinos seriales 
son tan ~\·eductores y tienen 11110 apariencia tan i11qre11sil·u. que no les resulta d({icil 
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convencer a 1111u 1111ljer purc1 que .•,;uhu u su coc:he. Otros_.,_ .. 
dinero, trabcy·o o 1111 /11gur donde pusur /u noche. 

4. La.fase de capturu. Consi . .,·re en c:c!rrar !et trampa. l'er las 
de .\"llS victb11us. lo c11al es 111u1 parte del juego sUdico. Es 1 

eje111plo, 1111u 11uljcr que hu subido t1! autumúvi/ de 1111 des u 

en dirección equh·oc:ucla y que la puerta sobre el lado del ro,.,,;,.,.,,..,,, 

5. La fase del asesinato. Si el cri111e11 es 1111 s11sti11110 del,\, 
1110111e1110 de /u muerte es el cli111ax que buscaba desde q111 
el crbnen. Esfi·ec11e11te que muchos psicópatas experi111e111• 
111ata11. Y así como la gente 1101"111a/ tiene sus posicio111~.~ 
seriales tienen sus pr'{_ferencius homicidas: algunos di.ifn''" · 
golpeando o ac11chillu11c/o, etc. 

6. La fase fetichista. el asesinato u.frece 1111 placer i11te11.w• . . '. · 
pro/011gar /u e!-Tperiencia durante el perioclo previo u/ .\1:•,. 

hon1icicla guarda 1111 fetiche asociado u la \.'Íctbna. qtte ¡u ... 
hasta 1111 tro=o del cuerpo. 

7. Lu fase depresi"·a. Después del crb11e11. el asesino serio! 
depresiva. eq11il.·a/c111e a la tristeza pos- coita/. La crisi.' 
co1110 para i11te111u1· suicidarse. Sin embcwgo. /i1 respuc.•: 
renovado deseo de mutar.( Crimen Jibrcl')' 2002) 

Dentro del enfoque criminológico de los psicópatas. se 1..·r 1w:1• 1, :;-q 
psicopática .. en serie". cuando como mínimo se presentan trc~ ·1. ·:!i, · 
intervalo de tiempo entre cada uno. 

Los Psicólogos y Psiquiatras Forenses Jos han perfib11l11 · .. ;_ 
siguiente manera: 

Normalmente se trata de hombres jóvenes {aunque tamhi· 
psicópatas que representan el 11%. de las cuales la mayoría SOi' 

correlación~ mas no de causalidad): 

t. Con regularidad la mayoría ha sido de raza blanca. 

2. Atacan preferentemente a las mujeres. 

3. El primer hecho lo comenten antes de cumplir los 30 año~:·,._. 

4. Han tenido una infancia traumática por abandono. malti' 
sexuales. 

S. Presentan tendencia al aislamiento de la sociedad y tralm· di 



21 

6. Tienen un 111undo irnaginurio lleno de rani.asias mejor que el real (dentro de su 
mente). 

7. No distingue entre la fantasía y Ja realidad. 

8. Se sienten an1os del mundo. 

9. Revive con cada victima Jos abusos sufridos, identificándose con el agresor. 

JO. Tiene contacto fisico con las victimas: En este caso utiliza armas u objetos de 
diversa índole, estrangula y golpea a la victima. 

1 L Finge emociones que no siente. 

12. Busca su propio placer, Es solitario,Es manipulador. 

13. Puede parecer sociable. 

14. Cree que todo le está pennitido.,Tienen un particular sentido de la libertad. 

15. Se excita con el riesgo y lo prohibido. 

16. HumiJJa a sus víctilnas para recobrar Ja autoridad y realzar su autoestima. 

17. Cuando su actuación es organizada. preparan sus actos minuciosamente sin dejar 
pistas. dificultando su captura. 

18. Si el psicópata es desorganizado en su fonna de actuar deja pistas y comete 
errores. facilitando su captura. 

19. Una vez capturados suelen confc:sar, a veces atribuyéndose mas víctimas, dado su 
afán de protagonismo y celebridad. 

20. Tendencia lúdica a 'jugar" con la policía. desafiándola y sintiéndose superior. 

Por otra parte en el caso de mujeres psicópatas, básicamente se caracterizan así: 

1. Son menos violentas. 

2. Raramente sus actos tienen connotaciones sexuales. 

3. Usan métodos discretos y sencillos para atacar. 

4. El veneno es el recurso mas utilizado para actuar. 

5. Son metódicas y muy cuidadosas. 
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Esto nos pcm1ilc considerar los traumas. que normalmente fueron provocados en su 
infancia. lo que toma como principal motivo para vengarse de Ja sociedad de todo aquello 
que Je ocurrió. Maltrato. abusos. violaciones. rechazos. frustraciones. son parte de Ja larga 
lista de causas. que en Ja mente fantasiosa del psicópata. se vuelven motivaciones 
encauzadas hacia lo religioso. lo moral. fan1iliar. sexual o social. 

Por Jo cual el psicópata tiene su propia realidad: "aunque sea falso en sus causas es 
cierto en sus consecuencias". es decir. todo lo que inunda su intrincada mente es cierto para 
él. dentro de una "lógica" de pensomiento que él justifica. porque la personalidad 
psicopática Jo justifica todo echándole la culpa a otros. ya que el Psicópata se siente victima 
y no victimario. no hace nada n1alo porque en aras de "su realidad". "hace justicia" por lo 
que considera no debería ocurrir o simplemente satisfacer su necesidad de venganza o furia 
interior y de "hacer justicia" por todo lo que a él le pasó. 

¿Cón10 actúa un Psicópata? La anticipución del peJigro y el miedo no le inhibe a 
actuar. Las argumentaciones no valen con él. y desde niños "su conducta anormal" es 
considerada en forma errónea como travesuras o etapas normales de su crecimiento 
psicológico. El Psicópata en su accionar no es visiblemente 1 OOo/o psicópata. Este no tiene 
características fisicas preestablecidas. Cualquier persona normal a los ojos de los demás9 

podría ser Psicópata. 

Sin embargo muestran poca ansiedad y tienen mayor tolerancia a Ja angustia que la 
mayoría de la población. El psicópata puede mentir de palabra o con el cuerpo (lenguaje no 
verbal) y adapta su actuación a Ja persona que le interesa (herramientas de "trabajo .. ). La 
mayoría muestra mucha inteligencia. Puede pennanccer sereno ante situaciones que 
desestabilizan a los demás .. o ponerse muy inestable ante cosas intrascendentes para otros. 

Son egocéntricos. manipuladores y utilizan a los demás para sus propósitos. Una 
relación con un psicópata es un boleto sólo de ida. ~o tolera el fracaso y menos aún la 
frustración. Puede reaccionar ante pequeños estímulos o no hacerlo ante grandes estímulos. 
Puede parecer muy estable a pesar de que el ambiente esté convulso. El fracaso o la 
frustración lo derrumba. Tiene un particular sentido de la libertad. Ser libre es actuar sin 
normas. Carece de apego emocional y sentido de culpabilidad y obedece a impulsos 
irresistibles.(Rossmo.1995) 

El psicópata tiene un "sello psicopático". Es como su marca personal. que repite una 
y otra vez. Siente orgullo lo que hace y por eso tiene su sello personalizado (sello 
psicopático) para que se le adjudiquen Jos hechos. sin lugar a dudas. Todavía no existe 
consenso entre los especialistas sobre las razones del disfrute. Unos piensan que se trata de 
un aspecto asociado con nuestra .. animalidad" y "primitivismo" y otros que es una forma de 
demostrar su inteligencia y superioridad. 

La defensa aloplústica se refiere a que los demás siempre tienen la culpa. yo no soy 
culpable de nada. No se siente responsable de nada. Para sentir culpa uno debe sentirse 
responsable de la acción. El psicópata no se siente responsable de Jo que hace. t __ _ 
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Los Psicópatas nonnalmentc no tienen compromiso afectivo. lo que significa que 
podrían carecer de pareja pcnnancntc. aunque sean sexualmente activos. nonnalmcntc con 
un sentido de perversidad por los recuerdos o Jos eventos traumáticos pasados. 

Los psicópatas suelen ser muy inteligentes. Pueden tener razonamientos 
deficientes. Un asesino en serie de este tipo puede aprender de la experiencia. La repetición 
es un accionar común en los psicópatas. 

Otra característica es Ja cosificación. es que usa a sus víctimas y cuando no les 
sin'cn las deshecha. es la llamada "cosificación'\ es decir. las personas son "cosas" y por 
eso él no se considera cruel ni despiadado. porque no está matando personas. sino .,cosas ... 

Dentro de su concepto particular de la libertad las normas son obstáculos para el 
psicópata. no le interesa el bien común y por eso también son sociópatas. 

El mismo no se considera violador de normas porque para él no existen como tales. 

Sin embargo la falta de visión futurista del psicópata. permite observar que este no 
planea el futuro. por eso no se encuentra alta escolaridad en Jos perfiles psicopáticos. 

Hay indiferencia por su futuro y es un simple repetidor de sus patrones conductuales 
lo cual podría explicar el porque repite las características de sus asesinatos y las similitudes 
que existen entre las victimas. 

Los estudiosos de la conducta psicopática. (Harc. Hart y Harpur. 1976) derivan 
nueve rasgos generales de In personalidad psicopática: 

1. Loc11acidad y encanto supetficial. 

2. Autovaloració11 e....:agerada111ente alta/ arrogancia. 

3. A11se11cia total de re111ortli111ie11to. 

4. Ausencia de empatía en las relaciones personales. 

5. Ma11ipu/ació11 ajena con recursofrec11e11te de e11gaíio. 

6. Proble111as de conducta en la infancia. 

7. Conducta antisocial e11 la vida adulta. 

8. Ausencia de autoco11trol. 

9. Irresponsabilidad (carencia del sentido de responsabilidad). 



Otros estudiosos del fenómeno psicopático 
sintomáticos de la personalidad psicopática. a saber: 
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establecen cuutro términos 

J .-!11afectividt1tl. Desde niiio se observa un desapego y u11 carúcter cli ... ·i11111/uclo. No 
111a11ifiesta i11c/i11ació11 al afecto que se le brinda. No comprende los afectos y la fi·ialclud 
e111ucio11al es su .-.igno. 

2.-Amoraliclud. Son insensibles moraltnente. Falta el juicio moral y fu noción de 
ética. Algunos autores son de la tesis q11e estas pen;onas también tienen tolerancia al dolor 

.físico (hipoalge.sia). 

3.-!11adaptuhilclad. Son crueles. Tendencia a lo delictivo y a 110 respetar /a.s 
jerarquías. Se 1110/estu11 con las autoridades. Desde niiios 110 respeta11 los regla111e11tos 
escolares. 

4.-btcorregibilidad. Son incorregible..-. porque son insensibles al castigo a al 
pre111io. No siente remordimiento. Poseen una duplicidad narcisista. El Psicópata cuu11do 
es i11t<?rrogado o entrevistado. 11111estra una "duplicidad narcisista". mediante Ju cual irá 
contestando preguntas en el n1is1110 lenguaje. estilo de ra=o11u111ie1110. velocidad de la 
palabra 11 otro ... factore ... · que cletecte. similar al entrevistador. con la idea de "hacerle el 
juego" pareciéndose a él. llegando incluso a adoptc11· una conducta donde él parece ser el 
interrogador. Va elogiando al interrogador y si éste cae en la tra111pa, .. bujarú Ja guardia" 
del interrogurorio. terminando 111a11ip11/atlo, esto en la personalidad psicopática constituye 
1111 patrón comzín. A esta ac/1111ció11 se le conoce co1110 duplicidad narcisista, ya q11e en su 
mente fantasiosa. el psicópata se \.:e il11partie11do justicia. e._..¡ decir. él mis1110 pretende \'erse 
,~,, el interrogador. (A. Bruno/G. Tórtora ("Los psicópatas" Psicología forense. sexología y 
praxis). Revista de Psiquiatría año 3. Volumen 2. Nº 4. 1996) Lo que CI hace se ajusta a su 
escala de valores. Ja que no coincide con In escala de valores socialmente aceptadas. 

Es rígido en sus ,,.alorcs. siendo los suyos Jos que valen y que lleva a extremos. Y 
no es que ignore In esenia social de valores. sino que antepone su esenia de valores a Ja de 
los demás. Sus valores Je dictan que debe sentir poder y dominio total sobre las personas. 
Tienen un objetivo y Jo tratan de conseguir. El costo no es lo importante. lo importante es 
lograrlo pagando la menor factura. Tiene incapacidad de identificarse con los valores 
morales socialmente aceptados. Capta las reacciones de Jos demás y Jo que van a hacer (de 
ahí lo dificil de capturarlos). excepto en la dimensión ética. (Robert R.1970) 

Como podemos observar en lo antes revisado el asesinato en serie tiene sus 
características bien definidas y a diferencia de otro tipo de asesinatos este es más 
metodológico y más complejo por todas las variables que conllev~ por lo cual es necesario 
explicarlo desde los diversos factores que pueden desencadenar el efecto criminal tales 
factores son los biológicos. sociales. psicológicos que conforman la personalidad. ya que 
después de revisar estos factores y las distintas teorias psicológicas podremos tener una 
idea más amplia del por que se delinque o particularmente por que se comete el asesinato 
en serie. 
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Cúp. 11 Teorías Biológicas. 

Las teorías del crimen son casi tan viejas como el fenómeno que tratan de cxplicar9 es 
posible que Ja primera teoría del crimen implícita fuera probablemente determinada gracias 
a Ja primera victima. quien descubrió que su casa fue robada o su objeto favorito fue 
hunudo, Jo que lo llevó a hacerse Ja pregunta general: .. ¿Por qué a mi? ... Siendo que de esta 
pregunta nace la necesidad de crear descripciones del crimen más formales. por ejemplo 
una de ellas es la religión que ha mostrado tener más peso que las infracciones impuestas 
por la ley de los hombres. Desde esta perspectiva. el crimen puede tomarse como 
equivalente al pecado o debido a él. Como se pudo observar durante los periodos de 1700 y 
18009 donde se registraron informes de Jas relaciones entre Jos hombres concernientes a 
usuntos morales. fue Ju comunidad de filósofos y críticos sociales9 tales como VoJtairc y 
Rosscau Jos que pcnnitieron vislumbrar y analizar estas interacciones entre los hombres. A 
partir de esto. Jos conceptos sociales y legales fueron enfatizados por este grupo de 
pensadores. como la filosofia de .. libre albedrío09 donde los individuos asumen las 
responsabilidades de sus actos9 en Ja cual la conducta fue dirigida por elecciones racionales. 
basadas en decisiones ideales. 

Este movin1iento ha sido conocido como escuela clásica de la criminología 
{entendiéndose esta como Ja psicología criminal) y sus dos principales precursores fueron el 
intelectual italiano Cesare Bcccaria ( J 958) y por su panc la escuela clásica. no proporcionó 
una explicación teórica del crimen mús allá del juicio moral. de que los criminales eran o 
son individuos que se enfrentaron con Ja decisión de hacer bien o mal. en donde algunos 
libremente decidieron hacer el mal. El principal intento de Ja escuela clásica fue la rcfbnna. 
Los objetivos de Ja rcforn1a fueron la severa y obligatoria administración de Ja ley en la 
Europa post - renacentista y lo mñs importante. el aparente entusiasmo con el cual se 
administraron las inventivas fOnnas de tortura. y de pena capital. incluso en ofensas 
triviales. El principal núcleo reformista de Jos clasicistas fue el concepto de que los castigos 
podrian atacar al crimen y la pena podía ser severa. El propósito del castigo podría ser 
dilucidado con la creación de multas {penas) seguras y rápidas. De esta forma. el hombre 
racional seria desalentado de cometer actos criminales que podrían resultar en su castigo. 

Lo cual crea Ja necesidad de investigar mediante teorías de la criminología él porque se 
delinque. las teorías más precisas(explicitas) del crimen deben su origen a la escuela 
positivista de la criminología.. que sustituyó el concepto de determinismo por el clasicista 
libre albedrío. en donde los individuos asumen la responsabilidad de sus actOS9 a lo cual 
buscaron explicaciones científicas de por que ciertos individuos se componan de forma 
criminal. El determinismo de los positivistas tomó muchas formas; algunos enfatizaron 
factores sociales9 otros prefirieron variables fisicas o ambientales9 pero cada teoría tiene su 
propia explicación del porque del crimen. A continuación se presentan de fonna breve las 
principales teorías del crimen que sustentaran el análisis de caso de algunas personas 
encontradas responsables de actos de asesinato serial. 
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rreorias biológicas del crin1en. 

La creencia de que Jos criminales son gencuca y biológicamente inferiores a la 
.... población generar· persiste. a pesar de Ja escasez de datos que ravorccc tal conclusión. La 
rnzón probable de que persista la popularidad de las teorías biológicas descansa en dos de 
sus características esenciales; estas son simples y justifican una división del mundo en 
gente que es excluida de la vcstimentn criminnl y gente que no Jo cs. Casi toda teorfa 
biológica buscn dos tipos de gente. que a causn de ciertas diferencias genéticas. excesos 
fisiológicos o déficits constitucionales son propensas a Ja conducta criminal. Esta 
disposición es explicndn dentro de la nctunl conducta ofcnsi\'a. mediante el in1pncto de un 
medio ambiente tenso. 

Los primeros positivistas fueron partidarios de las teorías biológicns. particularmente 
Lombroso con su concepto de atavismo. el cual IJc.vo acnbo mediante sus investigaciones 
de los cráneos y características faciales de ladrones. Jo que lo Jlevo a la hipótesis de que In 
criminalidad grave o persistente estaba asociada al atavismo. o a la reversión hacia un 
estado primitivo del desarrollo humano. "El atavismo no debe intelpretarsc en el sentido 
que los salvajes sean tan feroces como los delincuentes~ y viceversa. sino en el de que los 
hombres primitivos realizaban como normales acciones que nosotros llrunarnos dclictuosas. 
y entonces. por esto. Jos delincuentes son atávicos. porque dan a estas acciones Ja misma 
escasa in1portancia que les atribuían Jos hombres primiti\'os". Es decir huy anomalías 
fisicas (parte occipitaJ media) o psíquicas (escasa conciencia moral) que pueden ser 
atávicas y por otra parte el crin1inal sufre una anomalfo biológica. una degeneración 
congénita. una reversión de un tipo de hombre primitivo y salvaje de lo cual se desprenden 
las siguientes tcorías.(Labrador.1984) 

Las teorías del nivel óptimo de estimulación: que se refieren a la necesidad 
de estímulos para poner en acción la conducta: Hay una serie de factores que entran en 
juego. co1no el tiempo. ciertos factores fisiológicos u hormonales y los efectos estimulantes 
e inhibitorios enfatizan los efectos de estímulos sobre la privación sensorial, que demuestra 
que un rcfor-Lamiento para los sujetos necesitados de estímulos no es una intensidad o 
variabilidad de esthnulos en si. sino la infonnación contenida en la cstin1ulación (Barrat. 
1999. Por Jo tanto. varios de estos teóricos proponen que la gente busca un nivel ópti1110 
de infi>nnuc:iún dentro de la estimulución de forma incicna o. Estas no son propiedades 
inherentes de cstimulación ºcrudaº. sino más bien. depende de como es evaluada o bien 
interpretada esa cstimulación. Cuando una nueva o compleja c:stimulación es recibida. este 
efecto es una consecuencia de Ja información procesada. Si la necesidad de estímulos 
representa la salida de una preferencia óptima de incongruencia. entonces la conducta de 
sacinción buscada. haría más con Ja intervención de mecanismos de control cognitivo ya 
que esta tiene un bajo nivel del proceso de adaptación. lo cual ocasiona una privación 
sensorial lo que pude ocasionar que la persona delinca . 

Zuckcnnan ( 1984.cn Domacio A .• 2000) concluyó que no hay evidencia para una 
relación entre un nivel óptimo de estimulación y un nivel bajo del mismo. al menos en lo 
que concierne a una sensación buscada. y una reciente investigación sugiere que los 
buscadores de sensaciones tienen un sistema nervioso central excitable. siendo más 
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estimulables. Zuckennan ve ahora a Jos buscadores de sensaciones como compensados por 
una baja actividad tónica en los sistemas catalizudorcs cerebrales gobernados por In 
liberación de noradrenalina. Esta puede ser relacionada con el control de infonnación 
fluida. desde que el sistema de noradrcnaJina es involucrado en la muestra de estímulos e 
introducción de la información irrelevante (Masan. J 984.en Dolan. J 994).Con esto podría 
parecer entonces. que la búsqueda de sensaciones no está relacionada directamente con el 
estimulo. Aunque esto no invalida Ja hipotética liga entre Ja cstimulación y extroversión 
que compromete la teoría de criminalidad. ya que Ja predicción de Eysenck (1976.en 
Michel T.1999) de que la conducta criminal representa estímulos buscados, descansa en el 
vínculo entre extroversión y un óptimo nivel de estimulación lo cual podría explicar la 
búsqueda de satisfacción de los asesinos en serie n1cdiante cienos estímulos. como podrían 
ser la excitación que le provoca ver el miedo de la victima. la estimulación que le provoca 
la adrenalina en las situaciones de poder cuando amaga a su victima. 

Correlaciones biológicas de la conducta antisocial: 

Aún cuando el rol jugado por los procesos biológicos en el crimen pueda ser 
relativamente modesto e indirecto y no igualmente importante para todas las clases de 
desvío individual. la evidencia a la fecha es suficiente para indicar que Ja criminología no 
puede ignorar la relevancia de un nivel biológico de análisis. Algunos estudios han 
explor.ido el posible rol de las anonnalidadcs estructurales del sistema nervioso en actos 
antisociales dentro de poblaciones clinicas. pero Jos psicólogos están más interesados en 
como la variación biológica nonnal contribuye en la criminalidad como una disposición 
para romper las reglas. Esta variación puede reflejar influencias en los niveles innatos 
congénitos o constitucionales. Jo innato es Ja herencia genética de los padres junto con Jos 
efectos de las posibles mutaciones. lo congCnito es lo que se presenta en el nacimiento. e 
incluye las influencias adicionales del ambiente uterino y peri-natal. La constitución 
denota características fenotípicas del desarrollo individual. resultado de la interacción 
genotipo - ambiente. la cual es asumida para ser relativamente estable e incluye no solo Ja 
rnorfologia o fisico. sino también Ja función psicológica del aprendizaje de su contexto 
social. 

Genética y criminalidad: 

Frecuentemente se dice que Jos genes establecen los limites de la conducta,. mientras 
que los ambientes determinan el desarrollo dentro de esos limites. Esto se refleja en Jos 
intentos de los genetistas de la conducta por cuantificar Ja contribución genética para Ja 
.. hcredabilitadH estimada. De cualquier fonna~ esto supone causas independientes, y existen 
razones para dudar si Ja interacción continua e interdepcndiente de los genes con Jos 
ambientes, permite tal separación. 

Los genotipos dan una dirección inicial hacia d desarrollo proporcionando elementos 
de conducta básicos los cuales están incorporados dentro de unidades adaptativas más 
amplias mediante el aprendizaje. Ellos influencian a los fenotipos a través de los 
intermediarios sucesivos de enzimas~ honnonas y neuronas. y que pueden contribuir a la 
criminalidad a través del medio de propiedades neuronales estables asociados con el 
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aprendizaje y el temperamento (Shah y Roth. 1974 en John W.;Sons Ltd.1999). No 
obstante. algunas teorías evolucionistas proponen que los genes influyen en Ja motivación 
para la conducta cri1ninaJ. EJlis ( 1988). por ejemplo. recurre a un teórico continuo de 
ºselección r/kn de estrategias reproductivas. las cuales se toman para maximizar la 
supervivencia de las especies. dependiendo de Ja competencia de los recursos. Las especies 
en el extren10 °r•• producen grandes números de descendencia y dedican poco tiempo a la 
gestación y el cuidado de sus crías. mientras que las del extremo ºkº. tienen probabilidad 
de hacer una variación interindividual. Otros de Jos factores que se han tomado en cuenta 
como antecedentes de Ja criminalidad se presentan continuación y se hace la descripción 
por definición. características. evolución. etc: 

Esquizofrenia : 

Una definición de la esquizofrenia es Ja siguiente: es una enfermedad mental. 
generalmente crónica. progresiva y que provoca deterioro en Jos procesos de adaptación 
psicológic~ individual. familiar. laboral y social. con alguna tendencia hereditaria. para la 
que se han documentado anormalidades en el desarrollo del cerebro y de los procesos 
cognoscitivos. y que se caracteriza por un cortejo sintomático muy variado,. que incluye 
síntomas positivos como alucinaciones. los delirios y la desorganización conceptual: y 
síntomas negativos como el embotamiento afectivo. la apatía. Ja desmotivación. la 
incapacidad progresiva para socializar y la improductividad. (Benassini 1997). 

Otra definición es: Ja esquizofrenia es un trastorno severo del cerebro para Ja persona 
que Ja sufre. es dificil distin&-uir entre lo real y lo que no Jo cs. Las personas no pueden 
pensar lógicamente o tener reacciones emocionales normales y muchas veces se componan 
de una manera extraña en situaciones sociales. Los individuos que sufren la esquizofrenia 
pueden tener también problemas con Ja memoria. con la conversación y con su conducta. 

Esquizofrenia y genética. 

Actualmente no existe un modelo genetJco concluyente y es muy posible que Ja 
expresión fenotípica de esta enfennedad constituya la coincidencia final de diversos 
mecanismos. genéticos y de otros tipos. A este respecto. ha sido posible documentar casos 
de agentes lascivos exógenos que pueden provocar la enfermedad. 

Por lo que Se refiere a la genética cromosómica y molecular. no existe una 
configuración cromosómica o una clonación posicional de genes que sean consistentes. La 
búsqueda de marcadores genéticos en la esquizofrenia ha llevado a tratar de identificar 
fragmentos de los llrunados ra11don1 restrictio11 fi·ugme11trlc11gl1t po/yn1orphism (RFLPs. El 
método pretende identificar a los miembros afectados y no afectados de una misma 
familia. 

En Jos últimos años se ha desarrollado una tendencia de pensamiento sobre que Ja 
esquizofrenia podría ser el resultado de un cierto número y variedad de anormalidades 
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genéticas, Ja mayor parte de las cuales tiene solo una influencia menor t:n Ja manHCstación 
de la enfermedad. 

Existe información relativa a Ja trasmisibilidad hereditariu de la esquizofrenia contenida 
en el DSMIV (1998) y en el manual de psiquiatría moderna (1999) • que acepta. no 
únicamente la posibilidad de que se herede Ja enfermedad como tal. sino la predisposición 
a otros trastornos mentales. esto se refiere a Jos que afectan profundanicnte al pensamiento. 
al lenguaje. a la scnsopcrccpción. a Ja cnpacidad de juicio y al comportamiento motor. Por 
lo que loca a las afecciones del pensamiento. pueden señalarse las siguientes: 

Síntomas 

El inicio de los síntomas ha sido un punto especialmente debatido. Muchos autores han 
defendido el concepto de personalidad prernórbida e incluyen en ella. bajo el nombre de 
"esquizoidc" o de "esquizotípica". rasgos que tienen mucho en común con los llamados 
síntomas negativos de la enfermedad. tales como la escasa resonancia afectiva. la 
desmotivación. la apatía. la inactividad e improductividad. las dificultades para socializar. e 
incluso algunos fenómenos deficitarios de tipo cognoscitivo como las dificultades para Ja 
plancación y el pensamiento abstracto. Podría decirse que en aproximadamente Ja mitad de 
los casos de esquizofrenia es posible documentar rasgos de carácter premórbido. 

La edad de inicio en Ja cual la mayor parte de los enfermos expresan sintomas es 
después de los 1 S y antes de Jos 30 años de edad. y de este periodo podría. en fonna 
anecdótica estrecharse un poco más. para afirmar que In edad más frecuente para el inicio 
de un cuadro coincide con él tennino de Ja adolescencia y el inicio de la vida adulta. 
(DSMIV 1998. 

Las propuestas actuales atribuyen el fenómeno al conjunto de exigencias sociales 
propias de la vida adulta. pura un cerebro vulnerable. Esto cs. al término de la adolescencia 
se es cronológica y socialmente un adulto. aunque hay quienes no Jo sean desde el punto de 
vista de su madur.ición psicológica. 

Demandas como Ja iniciativa. Ja productividad. Ja planeación de Ja propia vida. la 
activación de procesos cognoscitivos complejos. Ja ampliación y el establecimiento de las 
relaciones afectivas profundas. características de la adultcz. no podrían ser afrontadas por 
un sujeto con los problemas de desarrollo y maduración cerebral que se han señalado. El 
inicio de la enfermedad no es el mismo en todos Jos esquizofrénicos y sus experiencias 
Psicológicas pueden ser muy variadas. 

El principio puede ser lento. paulatino e insidioso. provocando dificultades para 
advertirlo en quienes están cerca del enfermo. quien puede irse acostumbrando a sus 
experiencias psicológicas anómalas e incluso conseguir ocultarlas. 

A cada brote seguirán signos de deterioro más evidentes. que en condiciones extremas 
conducen a Jo que se ha llamado la "demencia esquizofrénica'\ que podría corresponder a 
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un síndrome negativo severo y los siguientes indicadores para establecer In posible 
evolución y dar un pronóstico en un enfermo esquizofrénico. 

Los elementos esencialmente esquizofrénicos de la enfermedad y sobre todo Jos que 
conducen al deterioro. se mencionan a continuación 

Trastornos del curso del pensamiento 

El enfermo pierde cohesión. Ja armonía y Ja eficacia de su pensamiento. Se aparece 
enmarañado. desordenado y a veces lentificado. La producción de ideas es caótica y mal 
dirigida y Ja.o;; asociaciones se encadenan por contaminación. derivación y sustitución. con 
evidente falta de lógica y terminando en absurdos o cx.travagancins. Un fenómeno notable 
es la ºínter-percepción•• del pensamiento. el cual se detiene de manera brusca y durante 
algunos segundos. con frecuencia sin que el enfermo Jo advierta. para reanudarse Ja 
conversación sobre el mismo tema o sobre otro surgido en forma brusca. Los pacientes 
pueden también experimentar experiencias o sensaciones de ºrobo•\ ºlecturaH o 
ºtransmisiónº de pensamientos o bien ºcontrolº o de ºinserción .. de pensamientos. Jos 
cuales reconocen como ajenos. (Manual de Psiquiatría moderna 1999). 

Trastornos del contenido del pensamiento 

Esta cxpn ... --sión se refiere a la aparición de ideas delirantes. a veces sin nexo ni sentido. o 
frccucntc111cntc organizadas en forma de un delirio. Estas ideas. tienen como características 
ser Hfalsas•\ ··patológicasº. ••irrebatiblesº. ··incomprensibles psicológicamenteº y ··no 
derivadas de otros síntomas o vivencias 00

• No es raro que los delirios tengan un origen 
primario y partan de situaciones absurdas. ilógicas o inverosímiles. Se inician con vivencias 
de extrañeza de si mismos. vivencias de despersonalización durante las cuales pueden dejar 
de ser quienes son y cambiar a ser otros o vivencias de influencia o control. Las 
percepciones e interpretaciones delirantes primarias atribuyen un significado. absurdo 
generalmente ha cualquier hecho u objeto. Los delirios clásicos pueden versar sobre 
extraterrestres asuntos mágicos o sobrenaturales y son frecuentemente no sistematizados. 
aunque no es raro que los pacientes tengan delirios de tipo persecutorio y de daño. muy 
similares a los de los enfermos paranoicos. La sensación de irrealidad y a veces la vivencia 
de ya no ser o estar muerto. pueden formar parte de los pensamientos típicos de un 
enfermo. La realidad se juzga desde la perspectiva de las vivencias internas y no desde Ja 
capacidad de advertencia del entorno y de Jos demás. (L.C.Kolb; HKBridie 1985). 

Trastornos del lenguaje 

El lenguaje es tan solo Ja expresión verbal de lo que pensamos. de manera que si 
separamos ambas funciones lo hacemos únicamente con un fin descriptivo. Los 
esquizofrénicos tienen importantes problemas para comunicarse desde el inicio de la 
enfermedad. El vuelco a la vivencia interior. el ensimismamiento y la escasa reactividad al 
medio son Ja regla. La conversión con ellos suele ser dificil. a veces en voz baja. musitada e 
imperceptible. llena de suspicacias y simbolismC's. a veces con evidente mutismo: el 
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cnfcnno sencillamente no se comunica. Más que una conversación puede darse un 
monólogo en el que el enfermo se refiere a sus vivencias y en el que Jas preguntas y 
respuestas no sean verdaderos elementos de intercatnbio. La semántica puede cambiar y el 
enfermo puede fabricar nuevas palabras con sit,YTiificado diferente (neologismos) pueden 
aparecer disgregación e incoherencia en diferentes grados. conviniendo el discurso en algo 
totalmente absurdo. ( DSMIV,1998). 

Trastornos de la sensopercepción 

Las alucinaciones constituyen otro de los síntomas característicos de Ja enfermedad. 
Presentan como características Ja claridad y Ja corporeidad. nítidas y precisas con la 
absoluta sensación de realidad por parte del enfermo. Lo habitual es que se trate de 
alucinaciones de tipo auditivo. El paciente escucha voces que con frecuencia y pueden ser 
de varias personas. que conversan y se refieren a su pensamiento. Le critican, le hacen 
recomendaciones, le juzgan o le dan órdenes frecuentemente. El contenido repetitivo de 
estas voces no es raro y el cnfenno puede escuchar una sola palabra o frase durante días o 
semanas. Cuando a un enfermo Je aparecen las alucinaciones, al com.ienzo de la 
enfermedad, esté se queda sorprendido, angustiado, aterrori7..ado a veces. En principio teme 
volverse Joco. pero en un lapso habitualmente corto, suele aceptarlas como parte de la 
realidad. (Manual de psiquiatría 1999). 

Trastornos de la conducta motora 

En este tipo de trastornos, se puede dominar todo el cuadro. como en el caso de las 
catatonias. o bien pueden estar presentes junto al resto e Jos sintornas. Algunos de los 
trastornos motores frecuentemente incluyen las dificultades para iniciar el movimiento o 
para suspender alguno de tipo estereotipado, las expresiones paradójicas o wnbivalentes, la 
incoordinación entre Ja emoción y su expresión (sonrisas discordantes). las afectaciones en 
Jos movimientos ( mancrismos). las conductas repetitivas de actitudes, de gestos o de 
palabras que pueden expresar fragmentos de delirios o construir rituales o simbolismos 
(estereotipias) o las conductas de negación al comenzar movimientos (negativismo). 

Defectos de socialización 

El sujeto esquizofrénico da muestras de un comportamiento evasivo típico, definido como 
6~atrón pasivo independiente", tiene dificultades para socializar por temor al rechazo, como 
podría ocurrir con las personalidades evasivas9 que finalmente no requieren de contacto 
social, son personas que no socializan porque no lo requieren. No muestran interés en el 
contacto con otras personas. 

No requieren de Ja compañia ni de consenso y no logran establecer relaciones 
interpersonales firrnes y duraderas en Jas que obtengan y ofrezcan. Habitualmente sus 
contactos se reducen a sus faJlliliarcs de primer grado: no es raro que no contraigan 
matrin1onio ni lleguen a hacer relaciones de pareja a largo plazo. esta enfermedad suele 
provocar Ja ruptura del vinculo afectivo. 
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La dificultad para socializar es progresiva y el enfermo se vn quedando .solo. el 
problema puede llegar n los extremos como el muti'imo y la ausencia completa de contacto 
interpersonal. donde algunos autores se han referido a tal estado como autismo. o bien 
como la constitución de un mundo propio e impenetrable y verdaderamente aHenado por 
parte del enfermo. (DSMIV;l 998) 

Trastornos del af"ccto 

La incapacidad manifiesta para experimentar y comunicar vivencias afectivas por 
parte de estos enfermos corresponde también a las primeras descripciones del cuadro 
clínico. El sujeto esquizofrénico no hace nexos sentimentales profundos con personas. 
situaciones u objetos y la regla general ..:s Ja indiferencia. Sus relaciones afectivas suelen 
ser superficiales. transitorias. accesorias y circunstanciales. Es manifiesta la ausencia de 
compromiso basados en Jos sentimientos y la n1uy escasa preocupación por lo que sientan 
o lo que les ocurra a las otras personas. No hay motivación intensa ni duradera. No es raro 
que esta condición vaya matizada por manifestaciones paradójicas o discordantes de afecto. 
tales como initabilidad que puede llegar a la cólera y agresividad a las que habitualmente 
no se les encuentra motivo: es decir~ refiriéndose al desinterés y a Ja apariencia 
dcsvitalizada de todas las conductas. que tiñen con una especie de inercia la efectividad del 
esquizofrénico. 

1 mproductividad 

Su asiento parece encontrarse en la producción que garantiza Ja perpetuación de Ja 
especie que Jos seres humnnos pueden transformar en otras fonnas de gcneravilidad y el 
trabajo es una de las formas más consistentes de expresión de ella. Suele estar ausente en 
los pacientes esquizofrénicos. que muestran escaso o nulo interés por cualquier tarea,. 
tomándose de manera progresiva en improductivos. Su actividad fisica es muy escasa y su 
actividad psicológica se refiere al mundo personal de vivencias psíquicas~ escasamente 
vinculado al mundo exterior. 

Los esquizofrénicos dan muestras de evidente deterioro en su vida laboral y en su 
productividad. Cmnbian con frecuencia de trabajo. abandonándolos todos por no encontrar 
trascendente ninguno y pasan buena parte del din postrados o vagando. Existe un nexo muy 
claro entre esta improductividad y las características de su vida afectiva y sus 
motivaciones.(L.C.Kolb; HKBridic 1985). 

Indicadores del pronóstico de esquizot"renla, se pronostica la 
csquizof"rcnia cuando cumple con 6 de estos f"actores: 

1. Inicio agudo con factores precipitantes evidentes 
2. Edad de inicio tardía (después de los 15 años de edad) 
3. Ajuste social y laboral adecuado 
4. Síntomas afectivos. especialmente depresivos 
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S. Fonnas paranoides 
6. Probablemente fonnus cata tónicas 
7. Historia familiar de cnfcnnedadcs afectivas 
8. Confusión mental 
9. Tensión, ansiedad, hostilidad 

Aunque en sentido estricto no se han identificado ·síntomas patognomónicos, ciertos 
fenómenos psicopatológicos tiene significación especial para él diagnóstico de 
esquizofrenia. Jos cuales suelen presentarse asociados entre· si. Estos son: 

L Eco (diálogos internos). robo, inserción del pensamiento o difusión del mismo 

2. Ideas delirantes de ser controlado. de influencia o de pasividad, claramente referidas al 
cuerpo. a los movimientos de los miembros o a pcnswnientos, acciones o sensaciones 
concretos y percepción delirante. 

3. Voces alucinatorias que comenta la propia actividad, que discuten entre ellas sobre el 
enfermo u otros tipos de voces alucinatorias que proceden de otra parte del cuerpo. 

4. Ideas delirantes persistentes de otro tipo que no son adecuadas a Ja cultura del individuo 
o que son completamente imposibles, tales como las de identidad religiosa o política. 
capacidad y poderes sobrehumanos (por cjcntplo. de ser capaz de controlar el clima. de 
estar en comunicación con seres de otros n1undos). 

S. Alucinaciones persistentes de cualquier modalidad. cuando se acompañan de ideas 
delirantes no estructuradas y fugaces sin contenido afectivo claro. o ideas sobre 
valoradas persistentes. que se presentan a diario o durante semanas. meses o 
permanentemente. 

6. Interpolaciones o bloqueos en el curso del pensamiento, que dan Jugar a un lenguaje 
divaga torio. disgregado. incoherente o lleno de neologismos. 

7. Manifestaciones cata tónicas. tales como excitación, posturas características o 
flexibilidad cérea. ncgativismo, mutismo, estupor. 

8. Sintomas "negativos" tales como apatia marcada, empobrecimiento del lenguaje, 
bloqueo o incongruencia de Ja respuesta emocional (estas ultimas habitualmente 
conducen a retraimiento social). Debe quedar claro que estos sintomas no se deban a 
depresión o a medicación ncuroepileptica. 

9. Un cambio consistente y significativo de la cualidad general de algunos aspectos de Ja 
conducta personal, que se manifiestan como perdida de interés, f"alta de objetivos. 
ociosidad. estar absorto y aislamiento social. 
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Pautas para él diagnóstico 

El requisito habitual para él dingnostico de esquizofrenia es la presencia corno 
mínimo de 6 síntomas que hayan estado claramente presentes la mayor parte del tiempo 
durante un periodo de un mes o 1nás. Pero el diagnóstico de esquizofrenia no deberá 
hacerse en presencia de síntomas depresivos o maniacos relevantes. a no ser que los 
síntomas esquizofrénicos antecedieran claramente al trastorno del humor (afectivo). 
Tampoco deberá diagnosticarse esquizofrenia en presencia de una cnfcnncdad cerebral 
n1anifiesta o durante una intoxicación por sustancias psicotrópicas y a características tales 
como edad de inicio después de los J 5 años. ajuste social y laboral prcmórbido pobre. 
confusión mental. tensión. ansiedad. hostilidad •. (L.C.Kolb ~ HKBridic 1985).a nlanera de 
ejemplo de tales características se presentan en el caso de Jon Wayne Gacy ( ver anexo 
0.1.) En este caso se podría dar diagnóstico de esquizofrenia simple, aunque es dificil de 
concretar de manera evidente. dado que depende de que se pueda establecer de una manera 
clara el desarrollo progresivo de Jos síntomas ºnegativos" característicos de la 
esquizofrenia. 

Esquizofrenia paranoide 

Las ideas delirantes y alucinantes paranoides más características son las siguientes: 

a) Ideas delirantes de persecución. de referencia. de celos, genealógicas. de tener una 
misión especial o de transfonnación corporal. 

b) Voces alucinatorias que increpan al enfermo dándole ordenes, o alucinaciones auditivas 
sin contenido verbal. por ejemplo. silbidos. risas o munnutlos. 

e) Alucinaciones olfatorias. gustatorias. sexuales o de otro tipo de sensaciones corporales. 
Pueden presentarse también alucinaciones visuales. aunque rara vez dominan. 

Esquizofrenia Hcbcfrénica 

Deben satisfacerse las pautas generales para él diagnóstico de esquizofrenia. La 
hebcfrcnia se diagnosticará inicialmente sólo en adolescentes y adultos jóvenes. Lo más 
característico. aunque no indispensable. es que la persona premórbida haya sido más bien 
tímida y solitaria. Para un dia&"llóstico seguro de hebefrénia normalmente es necesario un 
periodo mayor de los de 2 ó 3 meses de observación para darle un seguimiento y así 
asegurarse de que persiste el comportamiento característico esquizoide. (Blackbum,, 
Ronald, 1998) 

Esquizofrenia catatónica 

Pueden aparecer síntomas catatónicos aislados y transitorios de cualquier otro tipo 
de esquizofrenia. Para él diagnóstico de esquizofrenia cata tónica deben predominar en el 
cuadro clínico uno o más de los siguientes tipos de comportamiento: 

a) Estupor (marcada disminución de la capacidad de reacción al entorno y reducción de Ja 
actividad y de los n1ovimicntos espontáneos) o mutismo. 
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b) Excitación (actividad n1otriz aparentemente sin sentido. insensible a los estímulos 
externos. 

e) Catalepsia (adoptar y 1nantencr voluntariamente posturas extravagantes e inadecuudas) 
d) Negntivismo (resistencia aparcnte1ncntc sin motivación a cualquier instrucción o intento 

de desplazamiento o presencia de movimientos de resistencia). 
e) Rigidez (mantenimiento de una postura rígida contra los intentos de ser dc~-plazado) 
f) Flexibilidad cérea (mantenimiento de los 1niembros y del cuerpo en posturas impuestas 

desde el exterior) 
g) Obediencia automUtica (se cun1plen de un nlodo automático las instrucciones que se le 

dan). 

Esquizofrenia Indiferenciada 

Esta categoría debe reservarse para enfermos que: 

a) Satisfacen las pautas para él diagnostico de esquizofrenia 
b) No satisfacen las pautas de los tipos cata tónico, hebcfrénico o paranoide. 
c) No reúnen las pautas para la esquizofrenia residual o la depresión post-esquizofrénica 

Esquizofrenia Residual 

Para un diagnóstico fiable deben satisfacerse las siguientes pautas: 

a) Presencia de sinton1as esquizofrénicos "negativos" destacados. por ejemplo. inhibición 
psicomotriz. falta de actividad~ embotamiento afectivo, pasividad y falta dl! 1mc1attva. 
empobrecimiento de la calidad o de contenido de lenguaje~ comunicación no verbal 
(expresión facial. contacto visual. entonación y postura) empobrecida~ deterioro del asco 
personal y del con1portamicnto social. 
b) Evidencia de que en el pasado ha habido por lo 1ncnos un episodio claro que ha reunido 
las pautas para el diagnóstico de esquizofrenia. 
e) Un periodo de por lo menos un año durante el cual la intensidad y la frecuencia de la 
sinton1atologia florida (idea..<; delirantes y alucinaciones) han sido mínimas o han estado 
claramente apagadas. mientras que destacaba la presencia de un síndrome esquizofrénico 
"negativo". 
d) La ausencia de demencia u otra enfermedad o trastorno cerebral orgánico. de depresión 

crónica o de institucionalización suficiente como para explicar el deterioro. 

La esquizofrenia define un grupo de trastornos que producen distorsión en los 
pensamientos y en la percepción. Los pensamientos parecieran estar mezclados o cambian 
bruscamente de un tema o otro. 

La percepción puede distorsionarse más allá de Ja rcalidad9 haciendo que las personas 
oigan o vean cosas que no están allí. si ocurre un episodio de violencia o agresión~ 
gencraln1cntc es debido a que la persona esquizofrénica se siente acorralada o no alcanza a 
comprender las intenciont:s de Ja otra persona. Las alucinaciones. Jos delirios. las 
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preocupaciones o pensamientos revueltos son lo que por lo general causan Jos miedos y 
confusiones que culminan en violencia. (DSMIV 1998). 

Para poner un ejemplo más claro se presenta el caso de Albet Fish (ver anexo 
1.1 ),pero puesto que las opiniones de Jos psicólogos que estudiaron el caso de Albert fish 
fueron contrastantes en ese aspecto, unos hablan de varios centenares de victimas, mientras 
que otros estiman que no hubo más de cincuenta. Finalmente se le acusa de haber asesinado 
un total de 15 niños. la gran mayoría procedentes de las capas más pobres de la población. 
Según indica su informe psiquiátrico su personalidad contenía los siguientes elementos: 
sadisn10. masoquisn10, castración y auto castración. exhibicionisn10, voycuris1110. pcdofili~ 
homosexualidad, coprofagia. fetichismo, canibalismo e hipcr-hcdonis1no. A continuación se 
presenta el caso en la opinión del FBI (2001 )y Brian D. (2001 ): 

Después de leer et caso se puede dctenninar a groso modo que Ja personalidad 
psicopática es rclutivamcntc fácil de detectar de acuerdo a las características de la 
personalidad, dificil de entender para las persona que son denominadas como .. normales .. y 
extremadamente problemática de tr:itar debido a la gran cantidad de prejuicios clínicos, 
legalca y religiosos que intervienen. 

Descifrar la etiología de los psicópatas y modificar su conducta inquietante son tareas 
extremadamente difíciles~ pero no se puede perder de vista el hecho de que los psicópatas 
justifican un pequeño porcentaje de nuestros violadores de leyes. Una próspera teoría de la 
psicopatía tendrá limitada relevancia para muchos infractores. (Don1acio. Antonio R. 2000) 

Si bien las teorías biológicas fracasaron al principio en su explicación. hoy en día 
están volviendo a tomar fuerza con los estudios en endocrinología. que asocian la 
agresividad del delincuente a la testosterona (honnona masculina). o los estudios en 
genética al intentar identificar enfermedades como la esquizofrenia y a través del análisis 
de estas enfermedades. averiguar un gran número de referencias acerca de la personalidad. 
humana ya que si un individuo desarrollará algún tipo de enfermedad, su cociente 
intelectual podría ser de gran utilidad para el uso criminológico. (John Wilwy; Sons 
Ltd.1999) 

También resulta de gran interés incidir en los factores psicológicos pues a veces hay 
que acudir a la psicología delincuente para identificar un posible trauma que lo haya 
impulsado a cometer c1 delito, en este caso el asesinato de serie por lo cual se revisaran las 
distintas teorías psicosociales y psicológicas en el SÍ!,"llÍcnte capitulo. 
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CAPITULO 111 TEORIAS Psicológicas del crimen. 

La sociedad se muestra cada vez más inquieta con el problema de la violencia en todos 
Jos sectores que In confonnan como son: Individual. familiar y social. Nuestra sociedad está 
impre1=.--nada de lo que deno1nina Duglas. (1992)"violcncia cultural'\ que es definida por el 
autor como los aspectos de la cultura. esfera simbólica de nuestra existencia -cjen1plificada 
en indicadores sociales como Ja religión. la ideología. las ciencias c1npiricas .. las ciencias 
fonnalcs. sociales y psicológicas. dichos indicadores pueden ser utilizados para justificar o 
legitimar lo que llan1arcmos psicologfu social. La psicología social tiene dos áreas 
fundamentales que constituyen su objeto: 1-cl análisis de procesos sociales9 2-el estudio de 
las interacciones en un sistema social específico. esta rama de Ja psicología social tiene 
como objeto de estudio "los factores psicológicos y sociales que penniten desarrollar. 
fomentar y 111a11te11er el control y el poder que los individuos pueden ejercer sobre su 
ambiente individual y ... ·ocia/. para .so/11cio11ar proble111as que los aq11eJa11 y lograr ca111bios 
en sus ambientes y en la estructura social y psicológica", pero en cuanto ha esto existen 
diversas teorías sociales y psicológicas como: 

Teoría psicoanalítica. 

La últin1a disciplina penal fundamental contemplada desde el plano causal explicativo y 
que se ocupa concretamente del delincuente es la Psicologia crimina} 9 que se constituye 
como el instrumento más eficaz de Ja antropología criminal. ya que se encarga de estudiar 
Ja psique del hombre delincuente. determinando Jos desarrollos o procesos de índole 
psicológica verificados en su mente. Esta disciplina penal adquiere una importancia 
extraordinaria con los estudios del psiquiatra vienes Sigmund Freud. el cual aseveraba que 
el delito es el resultado del ""ello"\ es decir. del instinto. quc triunfa sobre el ··súper yo ... o 
sea Ja conciencia moral. Para Freud no sólo el delito. sino todos los fenómenos humanos. 
tienen una fuente de producción de tipo sexual. Jo cual nos indica que Ja doctrina freudiana 
es eminentemente pansexualista 

Las teorías psicoanaliticas del crimen han tenido un rol predominante en los círculos 
psicoanalíticos y psiquiátricos y continúa siendo la orientación dominante de muchos 
profesionales de Ja salud mental que buscan explicar la conducta criminal. Básicamente los 
psicoanalistas asumen que el criminal es una manifestación de algún tipo de alteración de 
la personalidad en la cual los controles internos ( ego y superego) son ineficaces para frenar 
los instintos primitivos. agresivos y antisociales. Aunque la sola biografia del individuo 
podría revelar los factores particulares que han producido un supercgo defectuoso. el factor 
más común es presentar una identificación defectuosa (falsa) a través del sujeto con sus 
padres. El crimen es visto como un medio de mantener o rectificar el balance fisico. Esto da 
una función similar en Ja naturaleza de los mecanismos de defensa neurótica. la principal 
diferencia es que. en el caso del crimen .. el conflicto es exteriorizado o expresado. 

Frcud especifica soslayadamcntc la especulación acerca de las psicodinátnicas del 
criminaL Su posición básica parece ser un poco diferente de su teoría de la neurosis. El 
criminal sufre de una necesidad compulsiva de castigo para aliviar todo sentimiento de 
culpa .. resultado de scntirnientos inconscientes o incestuosos del periodo EdipaL 
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Los crímenes son cometidos de modo que el pcrpetrndor será detenido. castigado o 
liberado de su culpa. En muchos criminales especialmente Jos jóvenes. Es posible detectar 
un muy poderoso sentido de culpa el cual existió antes del criJnen. y es por Jo tanto. no su 
resultado sino su motivo. Esto es como si fuera un remedio para ser apto y sujetar este 
inconsciente sentido de culpa hacia algo real e imnediato. La necesidad de ser castigado 
por Ja persistente culpn Edipal, continúa un concepto popular entre los actuales 
psicoanalistas. Franz AJcxander (Alcxandcr y Hcaly. 1935; Alexander y Staub. 1931 en 
Michel T. 1999) fue más prolífico en aplicar la interpretación psicoanalítica haciu Ja 
conducta criminal. Él vio ul criminal como alguien que puede ser incapaz de posponer una 
gratificación inmediata en orden de obtener recompensas mayores en el futuro. El criminal 
podría orientar su conducta en linea con la ºprincipal Realidad•\ que es un aprendizaje que 
se debe dar durante la etapa infantiJ del desarrollo a través de las demandas sociales 
(paternas). como el adiestramiento en el control de esfinteres. Al respecto Alexander, 
considera las actividades antisociales del adulto como exageradas características anales 
adquiridas en Ja niñez. De hecho. el prototipo inicial del acto criminal fue la dcfeco.ción del 
niño en un lugar indeseable. 

Otros psicoanalistas han sugerido que la conducta criminal es una forma de obtener 
substitutos o gratificadores compensatorias de necesidades básicas. tales con10 amor. 
cuidados y atención. los cuales no fueron satisfechas dentro de las relaciones del núcleo 
familiar. La carencia materna ha recibido Ja mayor atención. aunque los defectos de las 
insuficiencias paternas no se han dejado de lado dentro de las investigaciones. 

El trabajo de Bowlby (1949.1953. Bowlby y Saltcr-Ainsworth. 1965. en Nolan. 1999) 
que es conocido como la teoría de la carencia ma.tcn1a. sostiene que Jos lazos biológicos y 
emocionales entre la madre y el niño son un requisito para la socialización normal. En una 
de sus declaraciones más especificas sobre las relaciones dd crimen hacia el contacto 
materno. Bowlby aseguró que .. Ja separación materna y el rechazo paterno son 
considerados para explicar Ja mayoría de los casos más intratables (de delincuencia) 
incluyendo al psicópata constitucional y Jos defectuososº( entendidos como las personas que 
no están dentro de la nonnatividad de las leyes sociales (p. 788) ). 

Nolan (1999) acentúo que la conducta antisocial de un individuo puede provenir de la 
permisividad inconsciente de sus figuras paternas. Lo cual sucede en el curso de la 
identificación del niño con sus figuras paternas quienes dan al menos aceptación 
parcialmente fonnada por el c·superego con defectos·" o 06Supercgo lacuanaeº ) que tiene 
como consecuencia una capacidad disminuida para controlar una conducta socialmente 
ilícita. 

Por otra parte, el alegato de Frcud. es que el criminal comete crimen en orden de ser 
atrapado y castigado inmediatamente, a pesar de las obvias consecuencias por las cuales el 
agresor eludiría la detección de sus maJoc; actos. Los criminales son muy afortunados en sus 
esfuerzos para evitar Ja detección o si es detectada. eludir la demanda oficial y la condena. 
Muchos infractores no parecen frustrados excesivarncntc o aún más dominados por la culpa 
por cJ hecho de pagar sus crímenes al menos por algún tiempo. De hecho. el éxito de sus 
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crímenes parece ser unu de las mayores gratificacio11cs de su vida (Clecklcy. J 964. en John 
w. Sons Lid. J 999). 

Esto podría explicarse con lo que infOnnan Ullmann y Krasner en 1975 infonnaron 
que Pritchard empicó el ténnino de dc1ncncia moral en 1935 para describir a un paciente 
con principios morales pervertidos. y Benjamín Rush habló en 1812 de la locura moral o 
trastorno mental moral. una condición manifestada pos acciones viciosas y --operaciones 
mórbidas del deseoº. Que no es otrJ cosa que uno de los conceptos más comunes de la 
criminología psicológica. es decir el de la psicopatía. La psicopatía no es tanto una teoría 
de conducta criminal. sino más bien. es una descripción de individuos que están envueltos 
en actividades criminales repetitivas y frxucntes. El concepto de psicopntia tiene una larga 
historia. McCord y McCord ( 1964) identificaron el diagnóstico de Pinel del ··Mrulce San 
Deliren como antecedente temprano de la etiqueta de psicopatía. (Benjamín Rush. Ullmann 
y Krasncr. McCord y McCord. en Michcl T.1999). 

La psicopatía no es una categoría oficial de diagnóstico. Sin embargo. su dcsibY"Jlación 
oficial de la psicopatía se encuentra en el DSM -IV como personalidad antisocial, un 
término .. reservado para individuos que son básicamente poco sociables y cuyo patrón de 
conducta los lleva repetidamente a de conflictos con la sociedad. Estos individuos son 
incapaces de demostrar lealtad hacia valores individuales, grupales o sociales. Son 
enonnementc interesados. insensibles. irresponsables. impulsivos e incapaces de 
sentimiento de culpa o aprender de la experiencia y el castigo. La tolerancia a la frustración 
es escasa. Tienden a culpar u otros o a ofrecer creíbles justificaciones de su conducta. Pero 
una historia de ofensas legales o sociales repetidas no es suficiente para justificar este 
din¡,'llóstico .. {DSM -IV. 1998). 

Por su parte. Ston y Miccl ( 1998) listan diez características del psicópata generalmente 
reconocidas: 1) un fracaso para ejecutar las reglas de la sociedad. 2) una pretensión falsa de 
fascinante competencia y 1nadurcz. 3) muestras impulsivas de conducta ilegal o inusual. 4) 
ejecución repetida de crírnenes insignificantes y engañosos, 5) crónicas falsas acompañadas 
de una falsa sinceridad de remordimiento. 6) ausencia de ansiedad o culpa sobre delitos 
pasados. 7) fracaso de aprender de experiencias pasadas. 8) repetidos conflictos con la 
uutoridad. 9) incapacidad para mantener relaciones interpersonales significativas. y J 0) 
rcnWlcia para posponer gratificaciones. 

De acuerdo a las características que se han mencionado en estas teorías. se puede 
revisar el caso de David Berkowitz (ver anexo 1.2) 

Arieti {1967, en Michael T. 1999), identificó dos tipos de psicópata; El psicópata 
simple que no retrasa la gratificación y experimenta muy poca ansiedad. y el psicópata 
complejo que es emocionalmente similar al psicópata simple. pero es hábil para construir 
planes más elaborados para lograr lo que quiere. 

Los psicópatas son algunas veces divididos en ciertas subcatcgorias. Una distinción 
clínica común es entre un psicópata primario que manifiesta poca o ninguna ansiedad en 
situaciones ilícitas. y los psicópatas ansiosos quh:ncs desarrollan reacciones emocionales 
{incluyendo ansiedad) hacia el medio ambiente o su conducta especifica. 
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Los psicópatas son considcrndos usualmente como deficientes en el control c1nocional. 
por Jo cual producen un nivel de ansiednd cnracterísticmncntc bajo. En suma a esta 
observación los correlativos automllticos de miedo se apaciguan más rápidamente en 
psicópatas que en personas nonnalcs, es decir. que Jos psicópatas que se encuentran 
relativatncnte sobreexcitados además de la ..:ombinar;ión de bajos despertares corticales y 
automáticos. tcnninan en una alta necesidad de cstimulaeión. con la cual el psicópata 
muestra una preferencia por situaciones nuevas y tiene una tendencia hacia un estimulo. 
siendo por lo tanto n1cnos influenciados o controlados por la ansicdnd. 

El psicoanálisis puede ser Ja expresión más comprensiva sobre la naturaleza de Jos 
procesos de la personalidad humana que esta disponible. Ante esto. podríamos descubrir 
que las teorías se mueven de una posición de interés exclusivo con eventos internos 
psicodinámicos, hacia el punto donde los foctorcs sociales. especialmente familiares 
representan la gran parte de Ja fonnación de Ja personalidad. A los ojos de muchos otros 
observadores. el psicoanálisis es una de las afirmaciones más inadecuadas sobre Ja 
naturaleza de la personalidud humana. 

TEORIAS SOCIALES DE TIPO ESTRUCTURAL: 

El comportmniento criminal en sí ha tenido diversas explicaciones teóricas. es decir .. desde 
la interpretación de Jo biológico a lo sociológico pero además existe el punto psicosocial 
que nos dará otra perspectiva sobre el dcscnvolvin1iento comportamcntal -del criminal 
que tienen relación con lo que es de nuestro interés. A continuación se mencionan las 
teorias sociológicas. 

Los sociólogos y psicólogos han propuesto una variedad de teorías para explicar el 
comportamiento delictivo como una especie de adaptación normal del delincuente a su 
ambiente social. 

Teorías del conflicto. 

Las teorías estructurales están caracterizadas por el modelo del consenso de sociedad. el 
cual asume que en cada sociedad existe un ºconsenso básico de valores reflejados en Ja 
totalidad de las demandas sociales ... Esta perspectiva es atribuida al trabajo original de 
Talcott Parsons y la ~"teoría estructural - funcionalistaº escuela de sociología Americana.. 
cuyas principales afirmaciones Chambliss y Seidman (1971 9 CD John W; Sons Ltd. ,J999) 
resumen como sigue: 

1. Cada sociedad es una configuración de elementos relativamente persistente. 
2. Cada sociedad es una configuración de elementos bien integrada. 
3. Cada elemento en una sociedad contribuye a su funcionamiento. 
4. Cada sociedad descansa sobre l consenso de sus miembros. 
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El modelo de conflicto de sociedad .. propuesto por Ralf Dnhrcndorf ( 1959 .. en John W; Sons 
Ltd .• 1999. Tiene un contraste con el modelo de consenso y sus principales afirmaciones 
son: 

1. Cada sociedad es en cada momento .. sujeto de cambio. el cambio social es ubicuo. 
2. Cada sociedad experimenta .. en cada momento. conflicto social: et conflicto .social es 

ubicuo. 
3. Cada elemento en una sociedad contribuye a su cambio 
4. Cada sociedad descansa sobre coacciones de alguno de sus miembros por o ·a cuusa de 

otros (Chambliss y Seidman. 1971, en John \V;Sons Lid .• 1999). 

En cuanto a esto Ja más importante afirmación de Austin Turk sobre la naturalc7..a del 
crimen esta contenida en su Criminalidad y Orden Legal (1969). un trabajo debido a una 
considerable deuda intelectual con la Clase y Conflicto de Clase en una Sociedad 
Industrial. 

De acuerdo con Dahrcndorf ( 1969) • la sociedad fue estratificada. no sobre bases de 
clases económicas. sino por la posesión diferencial de autoridad. En la sociedad capitalista 
existen dos niveles de posesión - dominio o la posesión de autoridad y sostenimiento de 
esta autoridad. 

Sin embargo la teoría del crimen de Turk se centra en la diferenciación del rol entre 
autoridades (aquellos que dominan) y el subyugado (aquellos que son dominados. En sus 
palabras .. ºel estudio de la criminalidad se convierte en el estudio de relaciones entre el 
estatus y los roles de uutoridadcs legales creadoras. interpretes y demandantes de estándares 
correcto - incorrecto para individuos en la colectividad política y de aquellos sometidos -
captadores o resistores pero no creadores de tales leyes creando. interpretando y exigiendo 
decisiones ... (Turk. 1969.en Michacl T.1999). 

Un orden social estable de la aceptación de las relaciones de autoridad - dominado las 
cuales son gobernadas por dos tipos de normas: normas de dominación y normas de 
deferencia. Las violaciones a la ley es una indicación de que la autoridad ha fracasado: y 
que el establecimiento de Ja relación de autoridad entre los dominados ha sido perturbada. 
Lo que se pudiera relacionar con cierta gente (jóvenes. hombres. negros) que son los más 
probables a resistir sometimiento ante autoridades porque carecen de la ... sofisticación"" del 
realismo para percibir las consecuencias negativ~s de su no diferencia. El estatus del 
criminal es asi&YTiado por esas normas resistentes que representan actualmente un fracaso de 
las autoridades para hacer cumplir las normas de dominación y de deferencia. 

Al respecto de esto. Richard Quinncy ha escrito varias críticas al orden legal. en las 
cuales retoma principalmente la filosofía Marxista de que el crimen es producto de la lucha 
de clases. Según Jo que Quinney refiere. que el ... crimenº es concebido como actos 
individuales de desvió es una ficción irrelevante que previene al criminólogo de estudiar el 
fcnó1neno crucial: la opresión del sistema criminal de justicia y al ºcrimen como producto 
de la autoridad que define la conducta como criminal .. (Quinncy. 1974 en John W; Sons 
Ltd .. 199). 
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Esla concepción d&.:1 crimen. tiene una fuerte semejanza con la teoría de ctiquctamicnto 
social desviado. De hecho. la tcorfa de conflicto de Quinncy puede ser caracterizada. como 
una versión allamcnte politizada de Ja teoría de ctiquetamiento sociul estimulada por la 
existencia de Ja ley criminal. 

El principal valor de la teoría de conflicto es que promueve un correctivo intelectual o 
filosófico para los teóricos positivistas que insisten en la patología biológica. psicológica o 
sociológica del crirninal como la causa eficiente de su desvió. Los teóricos del conflicto 
ofrecen una crítica más penetrante y enérgica de la sociedad occidental que Jos anteriores 
teóricos estructurales (Cloward y Ohlin. 1960 o Cohcn 1955. en John \\.'; Sons Ltd. , 1999) 
quienes centraron ciertos aspectos crimino génicos de sociedad sin abogar por la necesidad 
de una ºrevolución socialista ... 

Muchos crímenes ocun·cn a personas del mismo estrato social: esto fue Jo que Miller 
consideró como las unidades sociales más estables en las comunidades de las clases bajas. 
Estos crímenes son realizados alrededor de los ··intereses adicionales .. : pertenencia y 
estatus. La pertenencia es conseguida mediante Ja demostración de un conocimiento y un 
compromiso a Jos aspectos estimulados de agresividad. astucia. etc. El estatus se mantiene 
en el mismo camino de señales de que no posee la cstirnulación o un valor crucial de su 
cultura. 

Evaluadas sobre las bases de los rcqucri1nicntos de una buena teorización. las teorías 
de conflicto son encontradas deficientes. La idea de Quinney. t:s menos una teoría de 
conducta criminal que una denuncia en general de sociedades económicamente 
estratificadas y en particular de la incapacidad del sisterna criminal de justicia. 

La tcoriu de la oportunidad diferencial. 

Esta teoría fue propuesta pos Cloward y Ohlin ( 1960) en su libro .. Delincuencia y 
oportunidad ... Esta es una de las más importantes teorías del crimen empleando el concepto 
de nnomia como idea principal e intentando integrarla con el concepto de asociación 
diferencial de Sutherland(l947 en John \V;Sons Ltd. ,1999). 

Emile Durkhcim, el famoso sociólogo francés enfatizó la naturaleza social funda.mental 
del hombre for .. mndo (acentuando) la necesidad funcional de ataduras morales de 
limitaciones entre los hombres. Durkhcim. pensó que la vida sin obligaciones morales o 
reglas sociales y requerimientos podría tornarse intolerable y resultar en anomia. un 
sentimiento de reglamentación y normatividad. el cual podría preceder a conductas 
destructivas tales como el suicidio. el asesinato en diversas fonnas, por diversas 
circunstancias o bien el delito como es el asalto, robo, etc. Una de las muchas 
implicaciones de Ja teoría de la anemia argumenta que aspiraciones ilimitadas producen una 
presión por desviación de importantes normas sociales. 
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Para explicar que la estructura social rigurosa lhnita o cierra por completo Jos accesos 
para aprobar fonnas de alcanzar esos objetivos para una p:irtc considerable de Ja misma 
población. csn conducta desviada resulta en gran c...~cala de acuerdo con los objetivos o 
metas que se persigan. 

Por otra pune la frustración y Ja baja autoestima causadas por esos fracasos estimulan la 
formación de una subcultura delincuente en la cual las normas del medidor de barra de la 
clase social media son dcn1asiado repudiadas. Cohcn explica la formación de subculturas 
delincuentes usando el concepto psicoanalítico de reacción de la formación de las normas 
de orientación de la clase media que son rechazadas y difieren en sus contextos . 

El sello de Ja subcultura delincuente es el explícito y desmedido repudio de los 
estándares de la clase media y la opción de sus antítesis .9 La reacción de fonnación 
involucra solo un aparente rechazo: el delincuente puede seguir deseando secretamente lo 
que repudia abiertamente. De ucuerdo con Cohcn. hay n1ucha evidencia a partir de la 
psicología clínica de que las normas morales desarrollan un especial tipo de crimen 
mediante el cual algunas personas pueden expresar su ira y resentimiento en relación con él 
rcchazo9 como eL caso de Ted Bundy (ver anexo 1.3). 

Este caso podría ser explicado a través de las teorías antes mencionadas ya que en la 
mayoría de las actividades presentadas en el caso pudieron ser motivadas principalmente 
por una baja autoestima y según las teorías esta es una característica frecuente atribuida a 
los miembros de la clase baja. Esta ausencia de planificación puede contribuir a Ja 
versatilidad del crimen del delincuente ("~tendencias al robo infracciones ala propiedad 
ajena. dafios n1aliciosos allanamiento de morada. asesinato.). 

La teoría de la asociaeión diferencial: 

En los Principios de Criminología. que se publicó también en 19399 Sutherland desarrollaba 
su tcoria de la asociación diferencial. una teoría que como ya hemos señalado. se venía 
exigiendo debido a la transformación en el campo de la sociología del concepto de delito 
por el concepto de delito de cuello blanco. 

Por ello. las teorías Lombrosianas del delincuente nato. las explicaciones psicológicas -
psiquiátricas sobre los tipos criminales9 la aplicación de test mentales a los reclusos. así 
como la identificación del mundo del delito con el mundo de la pobreza. junto con las 
políticas de prevención basadas en la eugcnesia9 conocieron entonces un descrédito total 
debido a la carencia de un concepto o categoría que definiera el hecho en cuestión de lo que 
anteriormente se ha mencionado. 

Suthcrland sin embargo. desplazó el crimen del callejón o de calle conocido como asalto 
para introducirlo en los consejos de administración. Hay delincuentes pobres pero los 
delincuentes pobres no son Jos únicos delincuentes. Las altas tasas de Ja delincuencia de 
cuello blanco o asaltos se dan precisamente en las zonas residenciales ajardinadas en donde 
viven Jos mat,.'Tlates de las grandes empresas rodeados de un lujo ostentoso. En 
contrapartida áreas pobres de la ciudad pueden ser áreas con bajas tasas de delincuencia r 
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como ocurre con las zonas de asentmnicnto de los inmigrantes chinos. En fin. las teorías 
psicológicas y de la personalidad se habían mostrado además incapaces de explicar Jas 
razones de las bajas tasas de delincuencia femenina. La teoría de la asociación diferencial 
es el resultado de aplicar el procedimiento de la inducción analítica que Suthcrland retomó 
de su discípulo Alfred R. Lindesmith. De esta lbnna presentamos los pasos que Sutherland 
siguió en la construcción de su teoría: 

l .Se define el tipo de conductas que se quieren explicar. en este caso las conductas 
delincuentes. 

2.Se formula una conjetura o hipótesis explicativa de este tipo de conductas. 

3.Se estudia caso por caso a la luz de Ja hipótesis avanzada con el fin de proceder a la 
validación, rectificación o fnlsación de la hipótesis de partida. 

4. Si la hipótesis no da cuenta de los hechos debe ser a su vez modificada para explicar el 
caso negativo. 

S. Se repite este procedimiento de modificar la hipótesis hasta que se logra la ceneza 
práctica de que se ha establecido una teoría explicativa válida. En el caso de Sutherland el 
resultado fue la teoría de la asociación diferencial. 

En la primera versión de Ja teoría esta se resumía en cinco proposiciones que se 
convirtieron en nueve en la edición de los ºPrincipios de Criminologíaº de 1947. justo 
cuando el manuscrito del libro sobre ºEl delito de cuello blanco·· estaba casi listo para la 
imprenta. 

La teoría de la asociación diferencial. al sustituir el concepto de desorganización 
social. sobre el que reposa una buena parte de la sociología norteamericana. por el de 
organización social diferencial. abría ~a vía al estudio de los valores. las culturas y 
subculturas en conflicto. En la medida en que se tr&itaba de una teoría sociológica en lo 
que se refiere a políticas de prevención de la delincuencia y a las políticas de reinscrción. 
como un sistema de referencia para una fonna compleja de intervención social comunitaria. 
De hecho Sutherland ( 1966) se interesó por el trabajo que estaban realizando en Chicago 
los sociólogos Clifford R. Shaw y su amigo Henry D. McKay que compartían en buena 
medida con él la teoría de la asociación diferencial (Suthcrland. 1966; Faugeron. 1980; 
Bosly, 1984; Gallimard, 1997 John \V .• Sosns Ltd.1999.). 

A ello se sumaba el hecho de que Sutherland pusiera mayor énfasis en los procesos de 
transmisión de los comportamientos delincuentes ::¡uc en Jos de recepción y elaboración 
personal. La réplica de Sutherland parece sin embargo convincente pues9 entre otras cosas. 
se basa en Ja impunidad. puesta de manifiesto por el propio Sutherland ( 1976) en ... The 
Professional Thief'•. de la que gozan Jos ladrones profesionales: Delincuente es quien 
transgrede las leyes. sea objeto o no el trasgresor de procedimientos posteriores de condena. 
Suthcrland llegó a considerar delincuentes no solo a los que atentan contra Ja letra de la ley 
sino también a quienes vulneran el espíritu de Ja ley puesto de manifiesto por el legislador. 
Aún más. se podría afirmar que su trabajo cicntitico sobre los delitos de cuello blanco 



45 

proporciona una intbnnación de primera mano a Jos jueces para condenar a Jos delincuentes 
de cuello blanco ateniéndose no solo a Jos hechos~ sino también al espíritu de la ley. a Ja 
reincidencia. y sobre todo al modus opcmndi. 

En realidnd diluida en la globalidad de Ja estructura social o reducida a procesos de 
subjetivación In teoría de Sutherland se vio de hecho reconducido hacia otras posiciones o 
reducidn al silencio. Con la guerra fría con1enzaban unos años de plomo en los que se 
produjo la gran ofensiva del McCarthysmo que tend.rian su repercusión con otras teorías y 
conceptos. 

Entre ellas las teorías de la ecología social. que interpretan la ciudad como un marco 
ecológico en el que Ja lucha por el espacio acarrea conflictos sociales y un cierto nivel de 
desorganización social. el consumo de drogas se inserta en aquellas zonas urbanas donde la 
desorganización social es predominante y tiene la característica de una conducta aprendida. 
Suthcrland desarrolla su tt..~ria de la asociación diferencial utilizando las variables 
intimidad~ frecuencia. duración. prioridad e intensidad. que serian las implicadas en el 
proceso de aprehensión de la conducta desviada. resultando de ello : 

a) Una baja interacción con otras personas 
b) en un proceso de comunicación y conflictos sociales 
c) están dentro de un grupo con desorganización social. 

Suthcrland propone su teoría para que sea una explicación sociológica delos diferentes 
tipos de crimen en Jos diversos sectores de Ja sociedad. De cualquier fonna Ja teoría de 
asociación diferencial parece ser más una unidad de análisis individual que como un 
grupo. comunidad o soci<..-dad. Suthcrland y Crcsscy explican su aparente contradicción al 
declarar que el indice del crimen es solo una declaración sintetizada de las acciones de los 
individuos. la verdadera unidad del análisis es el iPdividuo. debido a esto ellos mantienen 
que: el postulado en el cual esta basado la teoría ... ••es que el crimen esta fundamentado en 
Ja organización social y es una expresión de esn organización social. Un grupo puede estar 
organizado contra la conducta criminal; o bien que muchas comunidades pueden estar 
organizadas tanto para una conducta criminal y anticriminal. en este sentido el índice del 
crimen es una expresión de la organización diferencial del grupo ... (Defensor del pueblo 
1998. 

Teoría del etíquetamiento social: 

La muy radical teoría de la etiqueta explica el fenómeno delictivo como el producto 
de la reacción de Ja sociedad hacia el individuo. ante las inclinaciones y personalidad 
individuales. Esta teoría afirma que el delincuente no es substancialmente diferente a 
ningún otro individuo. excepto que él se ha involucrado en los procesos del sistema de 
justicia penal y ha adquirido una "'identidad criminal'". al ser rechazado por las personas 
rt!spetuosas de Ja ley y aceptado por otros delincuentes. éstos últimos serian tales porque los 
tribunales los etiquetaron de esa forma. (Burt. l 980.p2 l 7). 1 

'---
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En consecuencia. el delincuente es cada vez mas ... socializado .. hucia el comportamiento 
crinlinal y apartado del comportamiento respetuoso de Ju ley. y se co1nporta como la 
sociedad espera que lo haga: corno un delincuente. 

Cada vez que él pasa por el sistema penal. el proceso se expande en lo que esta teoría llama 
"la amplificación del comportan1icnto desviado" Los criminólogos radicales que sustentan 
esta teoría. cambian el foco de la investigación y buscan las causas del dclito9 en la 
estructura <le Ja sociedad así con10 Ja influencia de Ja misma en el proceso de adaptación del 
sujeto y en su desarrollo psicológico individual y en particular en sus sistemas legales y 
políticos. La.._<.; leyes penales son vistas por estos criminólogos como instrumentos mediante 
los cuales los ciudadanos influyentes y poderosos mantienen su posición social y ejercen 
coerción sobre los pobres obligándolos a observar patrones de comportamiento que 
preserven el status quo. (Holmcs y Holmcs 1996). 

Teoría social de Eysenk: 

La teoría de Eyscnck ha sido criticada por depender de un concepto limitado del desarrollo 
humano derivado de estudios en animales de laboratorio (Passingham. 1972, Trasler., 1978). 
El tnodclo del condicionamiento de adquisición del miedo. el cual ha sido siempre es 
discutible considerando los estudios clásicos de Hcbb sobre el rol de la incongruencia 
cognitiva en las reacciones al miedo (Hebb, 1946). Passingham. 1972. Trasler, 1978 Hebb. 
1946.cn Eynscck 1982). 

La tcoria de Eysenk nos dice que es notable que los introvertidos (son las personas de clase 
baja que tienen una baja autoestima y son incapaces de socializar )muestran un 
condicionamiento superior bajo ciertas condiciones. Debido a la carencia de evidencia de 
un rasgo generalizado de condicionahilidad. la relevancia de esto hacia la socialización 
depende de Ja aceptación acondicionamiento c1nocional natural. Como puntualiza 
Passinghmn ( 1972). las condiciones que favorecen el condicionamiento en los introvenidos 
( con débiles estimulas no condicionados, pocos intervalos entre estímulos condicionados y 
no condicionados) son infrecuentes en circunstancias cotidianas. 
Eysenck también maneja el termino de psicópatas. Eynscck en 1964 propuso una teoria.. 

que enfatiza el alto índict: de condicionamiento clásico para los psicópatas. Eynseck 
argumentó que, el desarrollo de la socialización y de la conciencia depende de la 
adquisición de respuestas eludidas y condicionadas clásicamente. y que las deficiencias del 
condicionamiento de los psicópatas pueden explicar sus dificultades en la socialización 
normal. En referencia a esto. se tiene conocimiento de la existencia de algunos datos que 
confirman el relativo f"racaso en la adquisición de respuestas antisociales de los psicópatas. 
(Eiscnck 1987). 

Probablemente la explicación más popular para la personalidad antisocial involucra alguna 
variedad de disturbio familiar, como el rechazo y la ausencia paterna. ocasionados por el 
divorcio o la separación los cuales parecen ser los factores causativos frecuentemente 
considerados. Algunos teóricos enf"atizan el rechazo materno. y otros se centran en el 
rechazo paterno. 
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Colcman (1976) cita Ja investigación de Grccr (1974) en la cual el 60°/o de un grup.-, de 
psicópatas que han sido cs1 udinJos ha perdido al rnenos a uno de Jos padres durant~ la 
niñez. contrastando con el 29o/u de Jos neuróticos y el 271Yu de los considerados ··nomu:.lesº 
o grupo control. 

Buss ( J 966) identificó dos patrones <le conductu patcn1a que pueden fomentar la psicop;::.tia. 
El pri1ncro se refiere a que. existen padres que son fríos y <listantcs en las relaciones 
fan1iliarcs e interpersonales. Donde el chico que imita csh! modelo paterno. dcsmTollará un 
estilo interpersonal frío e indifercntc en Ja uparicncia superficial de dcsc11\·0Jvim1ento 
social. el cual de fOnna actual curcccrd de la cn1patia o compron1iso emocional requerido 
para las relaciones estables y satisfactorias. El segundo se refiere a que. existen padres. que 
son inconsistentes en su conducta tal con10 premiar o castigar. dificultándole al niño imitar 
un modelo de función estable y desarrollar una identidéld propia definida y consistente. 

McCord y McCord ( 1964) concluyeron que la privación e1nocionaJ y el rechazo a Jos hijos 
por parte de los padres fueron causas principales de psicopatía posterior en estos. además 
que Ja contradictoria e irregular disciplina impuesta fue también considerada como una 
potencial fuente de conducta psicopática. Pero a pesar de esto. cabe reconocer que los 
McCord no defendieron una teoría de psicopatía exclusivamente familiar. Ellos 
consideraron que. las desordenadas relaciones fa1niliarcs pueden influir e interactuar en 
algunos casos con ciertos tipos de daño fisiológico que produce eventuales tendencias 
antisociales. Colcman (1976) de Grccr (1974) Buss (1966) McCord y McCord (1964¡ en 
(Eynsck. 1987 y Michacl J 999). 

Teoría de Lombroso: 

La tesis Lombrosiana del delincuente nato. sostiene que la conducta desviada se aprende. 
en un plano que con1prende las técnicas del crilncn y la especifica C"analización de 
motivaciones. impulsos. racionalizaciones y actitudes. que se canaliza a través de una cierta 
evaluación de los códigos legales. Consecuentemente. una gran pune del crimen (aquí el 
término. igual que en el resto de su obra es utilizado en el sentido de Durkheim. como 
conducta que ofende los más profundo de la conciencia colectiva o social). se debe a la 
desorganización social... El término ... desorganización social.. no resulta plenamente 
satisfactorio y sería preferible sustituirlo por el ténnino ... organización social diferenciada··. 

Dicha teoría también identifica esta conducta dentro de ciertas zonas de la ciudad. ya que 
tratándose de una conducta subcultural se aprende en los grupos sociales que viven en 
zonas en transición. donde el valor de la renta es considerablemente más bajo. Hay 
entonces una identificación entre asociación diferencial y marginalidad. 

La fonnulación del aprendizaje social de Ullmann y Krasncr ( 1975) menciona que las 
experiencias de aprendizaje social que ocurren en un contexto fUJlliliar; son el resultado de 
la disciplina inconsciente y de los modelos paternos irregulares e inconsistentes. donde 
resulta ser que el psicópata en potencia se encuentra a si mismo en una serie de situaciones 
donde los efectos de su conducta son imprescindibles. Como consecuencia otras pcr$Onas 
solo llegan a ser rcfuer.1.:os secundarios para el psicópata. produciendo la extinció:i de 
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conductas pro - sociales. Además <le que la gente no tiene claros los refucrLos para d 
psicópata i1 largo plazo. su conducta i.:s probabl<:mcntc más controlm.la a corto plazo con 
1natcriulcs obtenidos o la oportunidad de evitar las caructcristicus m~ís hu1nanizadas de las 
relaciones interpersonales. 

Una postura que dcsafia esta clasificación de la personalidad criminal es la teoría de 
Yochclson y Samcno\v ( 1966). quienes a~cvcran que los criminales poseen una inusual 
expresión de patrones cognitivos (••patrones <le pensamiento criminalº) Jos cuales. uunquc 
intemamc:ntc lógicos y consistentes son erróneos. de acuerdo con el pensmniento 
responsable. Antes de resumir los nlás caractcristicos patronc..-s de) pensamiento de la 
personalidad criminal- es importante entender que Yochclson y Smncnow se refieren al 
criminal. nu en un sentido legal sino en un sentido de rt:sponsabilidad con10 parte del 
proceso de pensamiento dado en d individuo. 

Yochclson y Sun1cnow ( 1966) describen una continuidad de responsabilidad para ilustrar 
sus conceptos a causa del criminal extremo irresponsable y la no arrestablc pero 
irresponsable persona localizada entre hrcsponsablcº e ... irresponsableº. La persona 
responsable es vista con obligaciones aceptadas y satisfactorias. considerado de otras 
personas y trabajo duro. Lns personas del otro lado de la continuidad son los criminales 
extrc1no. Ellos no-solo son irresponsables en el sentido de que evaden las obligaciones. sino 
que son desatentos con la gente y evitan el trabajo: son irresponsables en términos legales. 
No ven obligación alguna para mantenerse dentro de Jos limites legales que la sociedad ha 
trazado. Yochclson y Sa111cno\v argu111cntan qui! una persona puede ser irresponsable y sin 
ernbargo. no ron1per la ley. pero el crin1inal ro1npe la lt:y no puede ser responsable debido a 
que puede no estar consciente de la 1nagnitud de Jo que esta realizando y su afectación a un 
nivel social. ( John \V .• Sosns Ltd.1999) 

Teorías del desarrollo moral: 

Teorías del desarrollo del estadio de Kohlhcr~: 

Lawrcncc Kohlberg ha hipotctizado seis estadios de edades categorizadas. de desarrollo 
moral. el cual es una función de incremento en la maduración cognitiva ( 1973~ 1969). 
Aunque la velocidad a la cual los niños pasan de un estadio a otro puede ser acelerado por 
ciertas experiencias sociales. Kohlbcrg cree que la secuencia del movimiento es 
relativamente invariable y aún hasta cierto punto estable a través de las diferentes culturas. 

En el primero de los estadios (orientación pn ... 'Convcncional). el razonamiento moral es 
tipificado por una preocupación primordial con la secuencia de las acciones de uno. La 
bondad es igualada con los premios explícitos y la satisfacción de deseos personales: la 
maldad es igualada con el castigo y la ausencia de satisfacción personal. En los siguientes 
tres estadios (moralidad convencional). el razonamiento moral recae en la ~onfonnidad de 
los estándares sociales explícitos y las lcycs. asi como la conservación de la autoridad y el 
orden social. Los últimos dos estadios (mL .. ralidad postconvencional) involucran el 
razonamiento. el cual reconoce el valor del método pero sitúa un premio mayor a 
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individuos. que tienen principios de conciencia y ética que reconocen los estándares 
unif'onni.:s de justicia. Aunque Kohlberg cree en Ja universalidad de sus estadios. el no 
ignora d importante rol de interacción social, y práctica paternas. 

Las icicus de Kohlbcrg de razonamiento moral se basan en la tcoriu de Piugcl. Kohlberg 
definió el razonamiento nloral como Jos juicios sobre aceptación o desviación u Ja norma. 
Sus estudios de ruzonamicnto moral están basados en el uso de dilc1nas n1oralcs o 
situucioncs hipotéticas en Jas que una persona debe tomar una decisión. Kohlbcrg definió el 
nivel d1.~ razonamiento 1noral a partir de Ja solución de los dilemas. Notó que el desarrollo 
moral estaba relacionado a la edad y estableció tres niveles con dos etapas cada uno. 

Nivel l. Prcconvcncional 

En este nivel. el juicio está basado solamente en las necesidades de la persona y sus 
percepciones. 

Tipo 1: Orientación por el castigo y la obediencia. Las personas obedecen las reglas para 
evitar el castigo. Una acción buena o mala está determinada por las consecuencias fisicas. 

Tipo 2: Orientación por el premio personal o hedonista. Las necesidades personales 
detenninan la aceptación o desviación. Se devuelven favores a partir del intercambio .. si te 
ayudo. n1c ayudarás"' 

Nivel 2 .. Convencional 

Tiene en cuenta las expectativas de la sociedad y sus leyes en una decisión sobre un dilema 
tnoruL 

Tipo 3: Moralidad mantiene buenas relaciones y busca la aprobación de Jos otros. 

Tipo 4: Mantenimiento de la autoridad. Al decidir el castigo para una mala actuación. las 
leyes son absolutas. En todos Jos casos. debe respetarse la autoridad y el orden social 
establecido. 

Al respecto el primer instrumento para medir los estadios de desarrollo moral ha sido la 
escala de juicio moral de Kohlbcrg. Respecto a la validez. la teoría de Kohlberg puede 
tener relevancia para los criterios conductuales extemos. Los individuos en diferentes 
estadios pueden mostrar las mismas conductas usando diferentes fonnas de razonamiento. 
por el contrario los individuos en el mismo estadio pueden mostrar diferente conducta 
usando el mismo tipo de razonamiento. Esta es una limitación particular en la utilidad del 
modelo para la criminología desde la vinculación de la ley. el último problemas de este 
campo requiere la predicción de actos ilegales no inmorales o juicios cok.-rnitivos 
prcmornles. 

Nh·cl 3~ Post convencional. 
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Los juicios están basados en lo abstracto y por principios personales que no necesnriurncntc 
están definidos por las Jcycs de sociedad. 

Tipo 5: Orientación del Contrato social. Mon11idad de contrato, de derechos individunlcs y 
de la ley aceptada dcmocriuicamcntc. 

Tipo 6: Orientación a partir de los Principios de la Ética universal. Lo que es b11e110 y 
c<.n~/i.Jrme u clerecho es cuestión de conciencia individual e involucra los conceptos 
abstractos de justicia. dignidad humana e igualdad. En esta fase, las personas creen que hay 
puntos de vista universales en Jos que todas las sociedades deben estar de acuerdo. 

Teoría del desarrollo moral de Píagct: 

El punto de vista de Piaget sobre el desarrollo moral (Piaget, 1977) está limitada a su teoría 
de desarrollo intelectual. ya que el razonamiento moral depende de In madurez cognitiva y 
el desarrollo de las reglas. Como Kohlbcrg. Piaget. cree que el desarrollo moral ocurre en 
una secuencia ordenada. establecida y organizada. A diferencia de Kohlberg. el modelo de 
Piaget es mucho menos diferenciado. esta basado en solo dos estadios generales de 
razonamiento moral. 

En el estadio principal Jos niños se crnnportan dé acuerdo con los deseos de las figuras de 
autoridad. Las reglas son tomadas literalmente. y la evaluación de una actividad depende 
1nás de sus consccuc:ncias ºobjetiva..,.•• que del intento que ha motivado la conducta. Así 
como el niño madure él o ella llegani a tener un razonamiento moral autónomo donde la 
evaluación de Jo correcto o incorrecto depende de las circunstancias particulares que 
rodean la actividad. las reglas y las leyes son interpretadas menos literalmente y no son el 
último criterio para las decisiones morales. 

Conceptualmente Ja relación entre esos dos niveles de razonamiento moral y la conducta 
criminal no es inmediatamente clara. Aunque en juicios morales podría probablemente ser 
asociada con menos infracciones a la ley. esto no necesariamente tiene que ser verdad. Una 
fiel adherencia a la moralidad del ingenuo legalismo podría ser probablemente un freno a 
cualquier conducta criminal. (Picgct. Psicología del desarrollo. 2001. 

Frecuentemente el término moral ha estado asociado a una serie de principios relacionados 
con el desarrollo del individuo y con la adquisición de valores. dependiendo del medio 
social y cultural en que se encuentre. Dado que existen diferentes orientaciones en tomo al 
concepto de moral. en su mayoría fundamentadas en el esquema "bueno-malo". "correcto
incorrccto .. según si se da o no Ja confonnidad a las normas: Se hace dificil establecer una 
definición absoluta puesto que Ja moral es una entidad social que surge de acuerdo con el 
contexto especifico de cada persona (Pieget. en el desarrollo. 2001). 

En un intento por llegar a un concepto de moral que sea empíricamente obseivable e 
independiente de Jos valores del observador, algunos in\·estigadores (Kohlberg. I 958; 
Mordecainisan, 1984 en Pieget. en el desarrollo. ~001 ) en el campo social han tendido a 
definir la moral individual como una conducta de ..:onfonniúad a las reglas más comunes de 
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la cultura de la persona individual. En tanto que a un nivel grupal. la moralidad exista como 
una variable extcnui que codifica la conducta: se constituye en un conjunto de reglas que 
especifican Jns obligaciones. definen lo que es correcto y establecen los actos considerados 
como antisociales (Hagan y Busch. 1984 Picgct. Psicología del desarrollo. 200 J ). Para 
logrdr esto hay que considerar dos niveles: filogcnético y ontogcnético. El nivel 
filogenético se refiere a Ja aparición del sentido moral dentro de la historia cultural del ser 
humano. mientras que el nivel ontogcnético se refiere al surgimiento de la moral en la vida 
mis1na del hombre. 

En este enfoque uno de los teóricos de rnayor rcJcvancia ha sido Piagct quien basa la 
ontogénesis del sentido moral en el principio de c-quilibrio psico-social. 

Según Piaget. la cquilibración es un proceso inherente a todo ser viviente y opera 
continuamente en Jos intercambios del sujeto con el ambiente. Por lo tanto. el hombre llega 
a la "autonomfn moral" a través del intercambio del grupo social. intercambio que al 
principio es de sumisión y má..c; tarde de respeto y de mutua cooperación (Key. 1970; Vidnl. 
1981 en Picget. Psicología del desarrollo, 2001 ). 

Piagct observó que a medida que el niño adquiere mayor experiencia en la interacción con 
otros. particularmente sus compañeros. su comprensión de las reglas cambia. Implicados en 
actividades comunes. los compañeros se comunican las intenciones más fácilmente y 
pueden verse a si mismos como personas que toman decisiones. Desarrollan un sentimiento 
de igualdad y una compn:nsión de que la otra persona obra y piensa de íorn1a inuy parecida 
a ellos mismos. Este sentido de compartir. basado en la capacidad de coordinar 
pensamientos y acciones. n1adura con el concepto moral de cooperación. Las reglas 
emergen como acuerdos tomados para asegurar que todos actúen de fonna parecida. El 
respeto por las reglas es mutuo en lugar de unilateral: uno respeta las reglas porque los 
demás Jo hacen y porque quiere participar igualmente en las acti\'i<lades conjuntas del 
grupo (Hersh. Reimcr y Paolito. 1984 en Piegct. Psicología del desarrollo .. 2001 ). 

El trabajo sobre el juicio moral en los niños se extendió más allá de las reglas en los juegos. 
hasta cubrir su entendimiento de Ley. responsabilidad. y justicia. 

Este trabajo de esbozar los niveles de juicio moral lo continuó La\vrence Kohlbcrg. La 
teoría del desarrollo moral de Kohlberg es más una descripción del desarrollo del juicio 
moral que implica entender como opera este en la vida de las personas. 

Cada etapa presupone una ganancia de entendimiento de las etapas anteriores; a la vez. 
cada etapa proporciona una etapa adecuada de elaborar y explicar los juicios morales. Cada 
nueva organización integra desde una perspectiva más amplia los "insights" que se han 
alcanzado en las etapas más bajas. Kohlberg consideraba además que el orden en que se 
desarrollaban las etapas es el mismo para cada individuo debido a que estas tienen una 
lógica subyacente (Colby y Kohlbcrg. 1984 en Pieget. Psicología del desarrollo. 2001). a 
saber: 

a. Bajo condiciones ambientales nonnu1cs 9 el concepto de etapas implica que el cambio 
evolutivo siempre se dá r.:n sentido asc-.:ndentc. 
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b. No existe un salto entre etapas; es una secuencia invariante. 
c. El pensamiento de una persona está ubicado en una única etapa dominante. aunque se 
puede esperar que una persona esté ubicada en dos etapas adyacentes. 
d. Dos personas en diferente etapa pueden companir un valor parecido. pero su modo de 
pensar sobre eJ valor será distinto en cualidad. Es decir que. el valor se parece. pero el 
sentido del valor cambia. 

De acuerdo con estos criterios Kohlberg ( 1976. 1985) propuso los siguientes estadios de 
juicio moral: 

a. Nivel Prcconvencional: En este nivel el niño responde a reglas y rótulos de bueno y 
malo. pero interpreta estos rótulos en términos de las consecuencias fisicas o 
hedonisticas de Ja acción (castigo9 recompensa. intercambio de favores) o en términos 
del poder fisico de Jos que enuncian las reglas. Este nivel trata de lo siguiente: 

Orientación al castigo y a la obediencia: Las consecuencias tlsicas de la acción 
determinan lo bueno o Jo malo sin tener en cuenta el significado humano o el valor de tales 
consecuencias. La evasión al castigo y la condescendencia al poder son considerados como 
valores en si mismos. en términos de respeto a un orden moral fundamental sostenido por 
ta autoridad y el castigo. 

Orientación instrumental relativista: La acc1on correcta consiste en aquello que 
instrumentalmente satisface Jas necesidades propias de uno mismo y ocasionalmente las 
necesidades de otros. Las relaciones humanas se ven en términos similares a las del 
mercado. Hay elementos de reciprocidad e igualdad. pero no siempre interpretados fisica y 
pra,gmáticamcnte. La reciprocidad es cosa de "hoy por mi mañana por ti'\ sin lealtad. ni 
gratitud sin justicia. 

a. Nivel Convencional: En este nivel se perciben las expectativas de la familia 9 grupo o 
nación. como un valor en si mismas. sin tener en cuenta las consecuencias inmediatas. 
La actitud no es solamente de conformidad a las expectativas personales y al orden 
social. sino de lealtad. de apoyo activo. de justificación del orden y de identificación 
con las personas o grupos de referencia. Este nivel consta de las etapas siguientes: 

Orientación de concordancia interpersonal: El buen componamicnto es aquello que 
complace y ayuda a otros y es aprobado por Jos demás. Hay conformidad a las imágenes 
estereotipadas de lo que es el comportamiento "natural .. de Ja mayoría. 

Orientación a la ley y al orden: Esta es una orientación a Ja autoridad. las reglas fisicas y el 
mantenimiento del orden social. El buen comportamiento consiste en cumplir con el deber. 
demostrar respeto por la autoridad y mantener el orden social "porque si••. 

b. Nivel Post-convencional. Autónomo o de Principio: En este nivel hay un esfuerzo 
directo por definir los valores y principios morales que ti\!nen validez y aplicación fuera 
de la autoridad de grupos y fuera de la identificación del individuo con tales grupos. 
Este nivel consta de: 
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Una orientación de princ1p1os. éticos universales: El bien es definido por decisión y 
conciencia de acuerdo a principios éticos seleccionados por el individuo con base en Ja 
comprensión lógica. universalidad y consistencia. Estos son principios abstractos y éticos 
(la regla de oro. el imperativo categórico): no son reglas morales concretas como Jos diez 
niandamicntos. En esencia. son principios universales de Injusticia. rcprocidad. igualdad de 
derechos humanos y de respeto por la dignidad de los seres humanos como personas 
individuales. 

También desde el punto de vista cognoscitivo enfoca Rest ( 1979 J. su estudio del desarrollo 
111oral a partir de las teorías de Piagct y Kohlberg y plantea un modelo de etapas más 
complejo que tiene las siguientes características: 

a. La organización del pensamiento no es algo que se dé en términos de todo o nada. Por lo 
tant09 no se debe buscar Ju etapa en la que se encuentra la persona. sino en qué medida y 
bajo qué condiciones la persona manifiesta los diversos tipos de organización del 
pensamiento. 
b. La evaluación del desarrollo moral debe ser probabilística pues no existe una evaluación 
pura y directa de la estructura cognoscitiva. 
c. No se puede considerar que un individuo se encuentra en una etapa única en un momento 
dado. 
d.En la evaluación del desarrollo moral de un sujeto. se deben considerar tanto los aspectos 
cualitativos con10 los cuantitativos. ya que es imponante saber que tipo de etapas del 
pensamiento están presentes y en qué medida lo cstan. (Pieget. Psicologia del desarrollo. 
2001) 

Mucha gente piensa en la moralidad en términos de los valores que han adquirido de su 
entorno social. Por Jo tanto se cree que una persona tiene valores y como persona moral 
obra de acuerdo con esos valores. Para Kohlbcrg. el desarrollo moral se puede definir como 
una reorganización cualitativa del patrón de pensamiento de un individuo cuyos rasgos se 
manifiestan en una secuencia invariante de etapas. 

teoría cognitiva conductual: 

Teoría cognitiva - afectiva de Hogan 

El punto de vista de Ja conducta moral de Robcrt Hogan es una tcoria de un conjunto de 
cinco factores que enfatizan el valor natural y evolucionarlo de las reglas que la gente hace 
y sigue. 

El primer factor de conocimiento mC'ral es una variable cognitiva que se refiere al 
conoci1nicnto de principios morales de una person~ que podría no ser candidata a 
comportarse moralmente a menos que él o ella conozcan la operatividad de las reglas de 
conducta; el segundo factor es la socialización. Este es el proceso por el cual las reglas 
llegan a ser personalmente si&,"'Tlificativas y obligatorias. En el lenguaje de la psicología. la 
socialización produce Ja intcmalización de las reglas. La empalia. el tercer factor. es a 
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menudo identificado como In habilidud de tomar un rol o de considerar los efectos de uno 
sobre otro. El cuarto fuctor de Hogan. es Ju ética que involucra la base sobre Ja cual um.1 
persona reconoce las reglas para ser usadas en el control de Ja conducta hun1ana. Dos 
fonnas de justificación ética para las reglas. han sido enfatizadas. Existe la ºética de 
conciencian la cual es derivada de las mús altas leyes de justicia que son reconocidas por Ja 
razón hwnana y Ja intuición. 

Hagan considera la ética de conciencia como el ··punto de vista dominante de la fundación 
intelectual americana contcmporúnca la segunda posición. Las ••éticas de responsabilidad 
o intuición .. son un producto del utilitarismo y d positivismo legal del siglo XVIJJ que vio 
la ley como una necesidad para la pron1oción del bienestar social. el orden y la prevención. 
A Jo que se refiere esto es a la tradicional forma de actuar ética y consecuentemente ante 
Jos netos de los hombres como parte del bienestar social. Finalmente existe la autonomía o 
Ja medida en la cual. la gente escoge dirigir su conducta fuera de un sentido personal de 
obligación principio. Distintas fonnas de conducta moral pueden ser esperadas del 
desarrollo moral de esos cinco factores. los cuales pueden ser medidos independientemente. 

Las deficiencias en Ja socialización y Ja empatia podrían ser probablemente resultado de 
una alta propensión a la delincuencia de cualquier fom1a. una persona asocial y no empática 
puede resistir la trasgresión. él o ella creen fuertemente en el valor instrumental para hacer 
al mundo ordenado y seguro. Los individuos con algunas deficiencias en la socialización 
pueden sentirse libres para romper ciertas n.:glas. siempre que su conducta no cause daños a 
otra persona. Dentro de este 111odclo la madurez moral involucra una convicción de 
obediencia hacia las reglas sociales reconocidas. así como una sensibilidad hacia Jos 
derechos y Jos sentimientos de otros. Los datos preliminares de Hogan y Disktein (1972) 
han producido correlaciones substanciales entre los principales factores del modelo y la 
madurez del juicio moral entre los estudiantes. (~tichacl. 1999) 

Este ofrece una explicación de la moralidad basada en los siguientes supuestos: 

a. La madurez del juicio moral no se debe a la presencia de mecanismos o estructuras de 
carácter evolutivo .. sino a factores situacionalcs o ambientales y los procesos que 
facilitan la adquisición de la conducta moral son las experiencias directas.. el 
aprendizaje vicario y los juicios de tipo social (Bandura y Mcdonald 1963; Libert. 1984. 
(En Banbura. Teoría del aprendizaje. 1987. 

b. Este enfoque concibe el desarrollo moral desde el punto de vista de la persona como ser 
individual. La responsabilidad que emana desde los eventos ambientales es el 
mecanismo fundamental de Ja adaptación biológica. Desde esta perspectiva. el 
desarrollo moral se refiere al aprendizaje qu~ hace la persona con respecto a los 
parámetros y normas de la sociedad ala cual pertenece; determinando cómo y cuándo se 
aplican .. e incluye quién la va a aplicar .. para quién y las consecuencias tanto a corto 
como a largo plazo. 

Desde este enfoque del concepto de desarrollo moral y más especificmnentc de juicio 
moral .. nos adentramos en el campo de la fonnat.:iün de valores como elemento fundamental 
a través de todo el proceso del desarrollo moral. 
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El desenvolvimiento del pcnsarnicnto encuentra cabida. entre Jos principales factores que 
expanden el campo valorativo hacia un grupo novedoso de individuos maestros. 
compañeros o amigos y de relaciones sociales: intercambio económico, escuela. barrio, 
relaciones de autoridad. status. truhajo. los cuales pcnnitcn y a la vez exigen la superación 
de los esquemas valorativos. para iniciar la construcción de redes y ordenamientos acordes 
con la complejidad de la realidad. lo que constituye Jos valores interpersonales. El pa~o al 
pensamiento hipotético. la construcción de utopías el ascenso de la educación. d 
desplazamiento hacia lo posible; en general la adolescencia extiende el ámbito de 
experiencias que llcvu u los jóvenes a ciertos n1omcntos históricos y a situaciones sociales 
desconocidas. desde las cuules ven y analizan lo real de la autoridad fainiliar. escolar. Jos 
rituulcs sociales. sexuales y en última instancia la organización social como un todo. 
abriendo las operaciones vulorativus que entran a juzgar no solo la bondad. la justicia y 
adecuación de las acciones de Jos individuos. sino de las instituciones y de las ideologías 
con sus múltiples detenninantcs históricos. Mediante Ja crítica y Ja autocritica. el 
adolescente habrá de optar por un sistema personal valorativo. jerarquizado. coherente y 
estable._ o Jo que es lo mismo. llega a constituir una axiología la cual orienta y dirige el 
curso humano de su vida. estos son entonces sus valores transpersonales (De Zubiria. 1987. 
en Wrighstman.L.S .• 1991 ). Como se puede observar en el siguiente cuadro: 

Cocn.o•clcJ.vo t-~~~·~o~•-mten.&o. 

cuS•r 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGE~ 

El valor es algo que se nos muestra y nos atrae a la objetividad de los seres._ pero a la vez 
reclama Ja capacitación y la interiorización por parte del hombre. quien en última instancia.. 
es el centro de los valores. En cuanto al grado en que un valor puede ser interiorizado o 
vivido son muchos y depende no solo de la captación intelectual sino también de los 
sentimientos y experiencias que la persona haya tenido con ese valor. 
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El rol c.Jcl sistema valoralivo es decisivo para comprender Jos rnotivos. Jos intereses que 
conducen a un individuo a optar. valorar y comprometerse en el curso de las circunstancias 
variables de su vida. Al sistema valorativo le corresponde las funciones psíquicas 
superiores de planeación. regulación y ;;;upervisión del comportamiento intencionalmente 
dirigido. (\Vrighstnmn.L:S., 1991 ). 

Los valores por lo tanto. son necesarios porque le permiten al hombre buscarle sentido a Ja 
vida y lo realizan a partir de la capacidad que tienen de elegir libremente en su propia 
realización personal. Existen de hecho en el atnbientc de lo cotidiano e inspiran juicios y 
criterios que orientan la conducta. pues ante las múltiples posibilidades de su realidad. el 
hombre puede elegir entre una vías u otras. entre unos actividades u otras, unos 
determinados objetivos o cursos específicos de ncción y esta preferencia se llevo a cabo no 
sólo en la expresión de unos juicios sino en el transcurso de una acción especifica. El 
proceso de valorar en el hombre no está o 1ncrccd tan sólo de Ja subjetividad causal, de un 
U?...ar incontrolado o ciego: por el contrario. existe una perrnanente búsqueda porque existe 
un permanente descubrimiento (Cembranos y Bartolomé. 1981 ). 

Nonnalmcntc Jas situaciones valorativas admiten uno de aquellos dos caminos: recurrir a 
instancias de autoridad exteriores que deciden por nosotros. o decidir apoyados en nuestra 
propia escala valorativa. De una u otra manera en todas estas teorías se buscan soluciones 
que nos penniten canalizar decisiones .. que den respuesta u las inquietudes o realidades 
vulorativas que se presentan continuun1cnte y en diferentes condiciones sociales, por Jo 
cual el manejo de estos varia de acuerdo al aprendizaje social y familiar de cado. individuo. 

Lo.s teorías presentadas en si tratan de explicar porque se dan los delitos entre ellos el 
asesinato en serie y esto Jo realizan partiendo de diferentes factores y estos dependen de 
cada teoría en panicular ya que hay teorías que parten de núcleos sociales y otras del 
aprendizaje así como de la conducta misma. 
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que 

La sociedad quiere comprender el porque de los crímenes y para ello miran el 
entorno familiar del criminal. por lo cual en su libro Serial Killers~ Jocl Norris describe los 
ciclos de violencia. como gcncrucionales: "Los padres que abusan de sus hijos tanto fisica 
como psicológicamente instalan conductas de violencia. recurso al cual acudirán en primer 
lugar para resolver sus retos y problemas personales." El abuso infantil no sólo genera 
reacciones violentas. sino que afecta al desarrollo. el crecimiento y la nutrición del 
pequeño. entre otras cosas y para poder comprender esto es necesario partir de la 
educación que se da a los niños y les ayuda a establecer sus valores y patrones de 
comportamiento. EJJos adquieren sus principios morales y éticos emulando a los modelos 
que tienen a su alrededor. dentro de Ja sociedad en que viven. (Benokraitis.1'.B. y 
Fcagin.J.R .• 1986) 

A pesar de que los especialistas tienen muy claro que el abuso infantil. de cualquier 
tipo y en cualquier grado9 no es la causa directa en la fonnación de un futuro asesino. Pero 
si es un factor muy importante para entender al psicópata. La gran mayoría de los asesinos 
en serie culpan a sus padres y madres describiendo los abusos y maltrato. 

Los principales factores que pueden originar el asesinato en serie son: 

La violencia intra familiar reiterando. no distingue clase social ni nh·cl cultural. 
constituye uno de Jos traumas psíquicos más intcn!,OS y tiene consecuencias sumamente 
destructivas en Ja personalidad de quien lo padece. Algunos indicadores altamente 
específicos de Ja violencia intra familiar son: 

Se considera maltrato infantil-juvenil doméstico aquel que se produce dentro del hogar. 
tiene por víctimas a niños y adolescentes y Jo perpetra alguna persona a cargo del chico. o 
que debería estarlo. Incluye básicamente cuatro tip0s de situaciones: el daño fisico. el daño 
psíquico o emocional. la negligencia y/o abandono. y el abuso sexual. 

Maltrato físico: Acción no accidental de algún adulto que provoca daño físico o ' ~ , 
enfermedad en el niño. o que le coloca en grave riesgo de padecerlo como ~ ¡;:! 
consecuencia de alguna negligencia intencionada. ' 8 C> 

e,.··-:~ Abandono fisico: situación en que las necesidades fisicas básicas del 1nenor. .__ 
(alimentación. higiene. seguridad. atención médica. vestido, educación. W :s 
vigilancia ... ). no son atendidas adecuadamente por ningún adulto del grupo que E-1 ..._.:t 
convive con él. \ ~ 

Los problemas que tienen los niños maltratados se traducen en unas manifestaciones 
que pueden ser conductuales. fisicas y/o emocionales. A estas señales de alanna o pilotos 
de atención es a lo que llamamos indicadores. ya que nos pueden ••indicar·· una situación de 
riesgo o maltrato. (Echeburúa. E. y Fcrntlndcz 1\t.. 1998) 
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Una serie de indicadores que nos pueden ayudar en nuestra observnci6n. sin 
embargo hay que tener en cuenta la frecuencia de las manifestaciones, cómo. dónde y con 
quién se producen Por ello es importante saber interpretar estos indicndores y no quedarnos 
ante ellos como observadores o jueces de una fonna de ser ante Ja que no podcmo:, hacer 
nada. Estos indicadores no sic1npre presentan evidencias fisicas (algunas fonnas de abuso 
sexual. maltrato psicológico ... ) sino que pueden ser también conductas 
dificiJcs de interpretar. 
Algunos de Jos indicadores. entre otros. que se pueden dar son: 

En el Nl~O: 

Señales fisicas repetidas ( moretones. maguJJaduras. quemaduras .•• ) 
Niños que van sucios. nullolicntes. con ropa inadecuada. etc. 
Cansancio o apatía pen11anente (se suele dormir en el aula) 
Cambio significativo en Ja conducta escolar sin motivo aparente 
Conductas agresivas y/o rabietas severas y persistentes 
Relaciones hostiles y distantes 
Actitud hipervigilante (en estado de alerta. receloso •.•. ) 
Conducta sexual explicita. juego y conocimientos inapropiados para su edad 
Conducta de masturbación en público 
Niño que evita ir a casa (pcnnancce más tiempo de lo habitual en el colegio. patio o 
alrededores) 
Tiene pocos amigos en la escuela 
Muestra poco interés y motivación por las tareas escolares 
Después del fin de semana vuelve peor al colegio (triste. sucio. etc .. ) 
Presenta dolores frecuentes sin causa aparente 
Problemas alimenticios (niño muy glotón o con pérdida de apetito) 
Falta a clase de forma reiterada sin justificación 
Retrasos en el desarrollo fisico. emocional e intelectual 
Presenta conductas antisociales: fugas, vandalismo. pequeños hurtos. etc. 
Intento de suicidio y sintomatología depresiva 
Regresiones conductuales (conductas muy infantiles para su edad) 
Relaciones entre niño y adulto secreta. reservada y excluyente 

En los PADRES y/o CUIDADORES: 

Parecen no preocuparse por el niño 
No acuden nunca a las citas y reuniones del colegio 
Desprecian y desvalorizan al niño en público 
Sienten a su hijo como una "propiedadº (ºpuedo hacer con mi hijo lo que quiero 
porque es mío") 
Expresan dificultades en su matrimonio 
Recogen y llevan al niño al colegio sin permitir contactos sociales 
Los padres están sic1nprc fuera de casa (nunca tienen tiempo para ... ) 
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Compensan con bienes materiales la escasa relación personal afectiva que 111anticnc 
con sus hijos 
Abusan de substancias tóxicas (alcohol y/o drogas) 
Trato desigual entre los hermanos 
No justifican las ausencias de clase de sus hijos 
Justifican Ja disciplina rígida y autoritaria 
Ven al niño con10 malvado 
Ofrecen explicaciones ilógicas. contradictorias no convincentes o bien no tienen 
explicación 
Habitualmente utilizan una disciplina inapropiada para la edad del niño 
Son celosos y protegen desmesuradamente ni niño 

Estos indicadores pueden observarse en otros casos que no necesariamente se dan en 
niños maltratados, Ja diferencia más notable es que los padres maltratadorcs no suelen 
reconocer la existencia del maltrato y rechazan cualquier tipo de ayuda. llegando a justificar 
con argumentos muy variados este tipo de acciones; en cambio los padres con dificultades 
suelen reconocerlas y admiten cualquier tipo de ayuda que se les ofrezca. 

Los padres. maestros y otros adultos deben hablar de inmediato con el niño. Si se 
determina que el niño estii en peligro y el niño se niega a hablar. hay que hacer arreglos 
para una evaluación inmediata por un profesional de la salud mental con experiencia en 
niños y adolescentes. 

Puede adoptar distintas fonnas. algunas miis fáciles de detectar que otras. pero todas 
denuncian un acuciante problema de salud que demanda abordajes multidisciplinarios y 
soluciones oponunas para conar el círculo del dolor y rescatar a la victima de secuelas que 
Jo condicionarán a Jo largo de su vida. 

Cada una tiene fonnas especificas de manifestación. pero lo que subyace en todas 
ellas son trastornos graves y crónicos en el funcionamiento familiar. que se transmiten de 
una generación a otra: entre el 20 y el 30% de los niños maltratados se convierte en adultos 
que maltratan. 

Las investigaciones actuales demuestran que. en realidad. es el producto de una 
conjunción de factores en relación con un modelo f'amiliar y social que convalida la 
violencia como procedimiento aceptable para la resolución de conflictosº. explica la 
doctora Irene Intebi (1998), psiquiatra infanta-juvenil. coordinadora del Programa de 
Asistencia del Maltrato Infantil (Gobierno de Ja Ciudad de Buenos Aires). y miembro de la 
comisión directiva de (ISPCAN). En la realidad distintas modalidades de maltrato suelen 
darse al unísono. pero a modo descriptivo ellas consisten en: 

Es el tipo de violencia más evicfcnte y fácil de detectar. Se trata de las lesiones 
provocadas por cualquier motivo -incluyendo las reacciones a conductas indeseadas- por 
Jos padres. tutores o cuidadores de un niño. Pueden confundirse con lesiones accidentales. 
pero d ojo entrenado de un pediatra o docente sabe distinguirlas. 
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Existen distintos tipos: excoriaciones. hematomas. luxuciones, fracturas, 
quemaduras, heridas cortantes. desgarros. lesiones en vísceras. Los mecanismos por los 
cuales se provocan estas heridas pueden ser el impacto. la penetración. el calor, el empleo 
de cáusticos. de sustancias químicas o de drogas. (Eriksson. M .• 1997). 

Maltrato emocional: Conductas de los padres I madres o cuidadores tales como 
insultos. rechazos. amenazas. humillaciones. desprecios. burlas. criticas, 
aislamiento. atemorización que causen o puedan CiiUsar deterioro en el desarrollo 
emocional. social o intelectual del niño, y e) Abandono emocional que es la 
situación en la que el niño no recibe el afecto. la estimulación. el apoyo y protección 
necesarios en cada estadio de su evolución y que inhibe su desarroJJo óptimo. Existe 
una falta de respuesta por parte de Jos padres / madres o cuidadores a las 
expresiones emocionales del niño (llanto. sonrisa •... ) o a sus intentos de 
aproximación o interacción. 

En los niños en edad preescolar también pueden ser indicadores: conductas 
hipcrsexualizadas y/o autocróticas; trastornos del sueño (pesadillas, terrores nocturnos); 
conductas regresivas; enuresis; retraimiento social; temores inexplicables ante personas o 
situaciones determinadas. También pueden darse cambios bruscos en el rendimiento 
escolar; problemas con figuras de autoridad; mentiras; fugas del hogar; fobias; excesiva 
sumisión frente al adulto; coerción sexual hacia otros niños; quejas somáticas (cefaleas, 
dolores abdominales); delincuencia. 

En Jos adolescentes algunos indicadores de abuso sexual son: prostitución; coerción 
sexual hacia otros niños; promiscuidad sexual: drogadicción; conductas autoagresivas; 
delincuencia; excesiva inhibición sexual; trastornos disociativos; anorexia y bulimia. 

""Los malos tratos en Ja infancia dejan secuelas en el desarrollo emocional de las 
victimas. que se vuelven prácticamente irreversibles cuando el maltrato ha sido crónico. 
Entre los antecedentes de jóvenes y adultos con trastornos de personalidad severos (no 
neuróticos) se encuentra siempre alguna tbnna de maltrato en la niñez y en la adolescencia . 
. (Eriksson. M .• 1997). 

Es muy importante cuando se sospecha o se continna el maltrato infantil. evaluar el 
grado de riesgo :familiar antes de que el niño regrese al hogar. Esto requiere tiempo y la 
intervención de un equipo especializado interdisciplinario compuesto JXlr médicos, 
psicopatológicos, asistentes sociales y abogados. 

Por otro lado, el asesoramiento y la intervención planificada en el nivel 
gubemrunental y comunitario son de fundamental importancia para evitar que las victimas 
queden expuestas o en una situación de riesgo peor que la que motivó la consulta. 

La definición del Centro Internacional de Ja Infancia de París. que considera que 
maltrato infantil es "cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos. por 
instituciones o por la sociedad en su conjunto y todos los estados derivados de estos actos o 
de su ausencia que priven a Jos niños de su libertad o de sus derechos correspondientes y/o 
que dificulten su óptimo dcsan-ollo". 



61 

Síndrome de Münchhauscn por poderes: Los padrcs:'madres cuidadores someten al 
niño a continua.'i cxplor..iciones médicas. suministro de medicamentos o ingresos 
hospitalarios. alegando síntomas ficticios o generados de manera activa por el 
adulto (por ejemplo mediante la administración de sustancias ni niño). 

Maltrato institucional: Se entiende por malos tratos institucionales cualquier 
legislación. procedimiento. actuación u omisión procedente de los poderes públicos 
o bien derivada de la actuación individual del profesional que comporte abuso. 
negligencia. detrimento de la salud. la seguridad. el estado emocional. el bienestar 
fisico. Ja correcta maduración o que viole los derechos básicos del niño y/o Ja 
infancia. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (1998) considera la Snlud Sexual 
como "la integración de Jos elementos somáticos. emocionales. intelectuales y sociales del 
ser sexual. por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la 
personalidad~ In comunicación y el amor". 

Según Mace. Banncnnan y Burton ( en John \Viley y Sons Ltd.. 1999) • el 
concepto de sexualidad sana incluye tres elementos básicos: 

a) La aptitud para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva y para regularla de 
conformidad con una ética personal y social. 

b) La ausencia de temores, de sentimientos de vergüenza y culpa. de creencias infundadas 
y de otros factores psicológicos que inhiban Ja reacción sexual o perturben las 
relaciones sexuales. 

c) La ausencia de trastornos orgánicos. de enfermedades y deficiencias que entorpezcan la 
actividad sexual y reproductiva. 

El desarrollo de Ja conducta sexual y la identidad sexual tienen explicación desde 
diversas posturas teóricas y varias de ellas se enfocan en cómo se determinan las 
preferencias sexuales pero la mayoría de Jos investigadores en el tema concuerdan en que 
se desarrollan en la infancia Estos determinantes se van adquiriendo a través de las 
relaciones positivas y negativas que se tengan con los adultos. asf como de la observación 
de las actitudes y comportamientos sexuales de estos. (Espósito.F •• Moya y Glick.P.1998). 

La identidad sexual cs. entonces. una manifestación básica de la personalidad. 
influenciada por las actitudes de los padres. Este es un término que se utiliza para describir 
los aspectos masculinos y femeninos de la persona; cuando hay trastornos indica que no 
hay congruencia entre el sexo anatómico y de Ja identidad sexual. A partir de los tres años 
se establece el sentido básico de lo n1asculino y lo femenino. entonces se adquiere la pauta 
de conducta sexual estableciendo el patrón hacia la pareja sexual (orientación sexual). Esta 
etapa se debe a que un niiio es particulanncntc vulnerable. a ser deformado en su conducta 
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sexual entre los cinco y ocho años de edad y que después de la pubertad. las posibilidades 
de tnodificución de tales comportamientos se hacen más difíciles. siendo necesario 
someterse a un tratmniento psicotcrapéutico. (Duglas: 1998) 

El ser llamada "marimacho" no implica el grado de censura social que el ser tildado 
de ºnfcrninadoº\ quizá debido al difcn::nte valor que nuestra cultura otorga a las 
características n1asculinas y femeninas. Uno de los trastornos de la identidad de género en 
la infancia es la llamada transexualidad. el cual es un síndrome cuya aparición se da en 
prcc..~colarcs y que es rnuy escasa. teniendo una proporción de seis a 30 hombres por cadu 
111ujer rcportuda.(Eiser.JR .• 1998). 

El diagnóstico se establece en sujetos prcpúbcres que nluestran una gran angustia e 
inconfonnidad por el sexo biológico que tienen. y tienen un deseo muy intenso por ser del 
sexo opuesto. y/o repudio por sus propios órganos genitales pudiendo afirmar que sus 
órganos sexuales desuparccerán y serán sustituidos por Jos del sexo opuesto. Otro trastorno 
es el llamado travcstismo en donde se observa que existe una marcada preferencia por la 
vestimenta y las actividades del sexo opuesto. Los psicólogos del desarrollo postulan que el 
origen de estos trastornos se debe a la falta de modelos pcnenecientcs al mismo género del 
sujeto. siendo además común que Jos padres sean los promotores para que dichas conductas 
se manifiesten. En algunos casos las madres pueden estar deprimidas o ser lejanas. y el 
padre estar ausente o ser demasiado rígido. lo cual impide un acercamiento cálido y 
afcctuoso.(Glilik.P;Fiskic,S.T.1996). 

Algunos estudiosos del tema refieren que un abuso sexual puede ser el detonador de 
dicho comportamiento y que estas conductas pueden ir acompañadas de otros signos y/o 
síntomas. tales como el aislamiento social. miedo. cólera. hostilidad. depresión. ansiedad, 
tendencia hacia comportamientos sexualizados. culpa. baja autoestima y conducta 
autodestructiva. El abuso sexual y la explotación sexual infantil son problemas que existen 
en todos los países y abarcan todas las clases sociales. Cualquier niña o niño, sin distinción 
de edad. sexo o condición socioeconómicn puede ser victima. (Gnltung J .• 1990). 

Según datos del Ministerio de Asuntos Sociales. se estima que en México el 23% de 
las niñas y el 15% de los niños han sufrido algún tipo de abuso sexual. En cuanto a las 
denuncias que se plantean se infiere que sólo un 100/o de los casos son denunciados. 

La figura del adulto como referencia de protección y cuidado se transfonna.. en estos 
casos, en figura amenazante. Máxime cuando en la mayoría de los casos el abuso es intra -
familiar. Los datos del Servicio de atención psicológica al menor del la Dirección General 
de la Familia. Menor y Adopciones, de Ja Chancillería de Bienestar Social así lo 
corroboran. De los 83 casos atendidos en el año 1999 en México por abuso sexual, en el 
35% de Jos casos en los que existían abusos, el abusador era el padre biológico. Y sólo en el 
J 3% de los casos. los perpetradores eran desconocidos para el niño. Este hecho aumenta la 
complejidad de la intervención puesto que se tiene que defender al niño de su propia 
familia. con las dificultades legales que esto trae consigo. Además del efecto psicológico 
supone para el menor la ambivalencia del vínculo familiar. debido al afecto y rechazo que 
puede sentir cuando el abusador es el padre. abuelo. hcnnano. cte. 
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Una de las fon11as mús severas de la violencia intra famiJiar. es el maltrato ir .. iantil, 
que consiste en la utilización de un menor para la satisfacción de los deseos sexuales de un 
adulto encargado de los cuidados del niño o de aquel en el cual Cste confia. Cualqui:;:r tipo 
de acercamiento sexual inadecuado que se prod11cc entre menores de distintas ;-tapas 
evolutivas y/o aplicando algún tipo de coerción (fisica o emocional), también se cor . .5.idcra 
abuso sexual.(EcheburUa.E:Con·aI.P: 1998). 

Los indicadores altan1cntc específicos de ubuso sexual de forn1n individual son: 

Infecciones genitales o de transmisión sexual 
Sangrudo por vagina y/o ano 
Lesiones en zonas genital y/o anal 
Embaruzos 

Cualquiera de los indicadores anteriores junto con hematomas o excoriaciones en el 
resto del cuerpo, son consecuencia del m¡¡Jtrato fisico. (Garrido,V.1989). De acuerdo con la 
Nueva Constitución Política y mediante el Decreto-Ley 2699 de 1991. se estableciieron la 
misión, estructura y funciones del Instituto de Medicina Legal: Clínica Forense. Patología 
Forense. Ncuropsiquiatrin Forense. Biología Forense, Química y Física Forense. La 
Fiscalía General de la Nación, creó la Unidad Especializada en Delitos contra la Violencia 
lntra familiar. El Instituto de Medicina Legal creo la Unidad Local de . ..\.tención al menor 
(ULAM), con el fin de ofrecer un trato especializado al menor que ha sido maltratado y 
abusado disminuyendo los niveles de victimización mediante un trabajo centralizado que 
trasciende la frin postura de experto. permitiendo c:-car el ambiente suficicntcmentie .=álido 
que posibilite al menor. c:<.presar su situación de abuso y/o maltrato y por consiguier.tc una 
mejor comprensión de la rnisma. Las conductas violentas por parte de los .=:.gentes 
maltratadorcs generan consecuencia...o.; en sinnúmero de casos irn:\'crsibles. 

Son Varios los investigadores que han estudiado las consecuencias del -~buso 
sexual infantil sobre la salud. por ejemplo Hcmández-Guzmán y Sánchcz-Sosa Cl995) 
estudiaron las quejas psicosomáticas y el comportamiento sexual en función de! abuso 
sexual sufrido en la niñez en estudiantes de secundaria entre J 5 y 18 aiios de la ciudad de 
México. Para atnbos sexos el abusador n1ás frecuente fue una persona conocida. R.intas y 
Berg (1988) compararon a un grupo de 72 niños y adolescentes victimas de abuso sexual 
con un grupo control sin abuso sexual. Los resultados revelaron que el promedio de edad en 
la que ocurrió el abuso sexual fue de l O años de edad_ En 15.2% de casos fue un extraño. en 
36. lo/o un pariente. en 23.6% el padre biológico (o el padrastro). en 8.3% conocidos de Ja 
familia. en 13.8% amigos de Ja familia y en 8.3o/o el novio de la mamá.. De Jos 72 pacientes 
con abuso sexual. 48 (66.6%) reportaron por lo menos un síntoma somático o emocional. 
en contraste, esto solo ocurrió en 26 (36. l %) miembros del grupo control (diíercncia 
estadísticamente significativa). Se encontró que en el t,'Tllpo de abuso sexual fue más común 
reportar molestias de tensión muscular, gastrointestinales. síntomas genitourinarios y 
reacciones emocionales como miedo. confusión, irritabilidad. sentimientos de culpa.. 
intentos de suicidio. deseos de venganza y conductao;; evasivas. 

Einbcndcr y Fricdrich ( 1989) estudiaron el funcionamiento psic ... .,lógico y i... ..... ~ 
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problemas del comportamiento en 46 n1nas y adolescentes de 6 a 14 años que habían 
sufrido abuso sexual. Se les comparó con otro grupo de 46 niñas y udolcsccntcs entre la 
edad de 6 a 14 años sin reporte de abuso sexual. El grupo con abuso sexual presentaba un 
funcionamiento cognoscitivo y social significativamente más bajo y altos niveles de 
preocupación sexual. Este grupo mostró puntajcs significativos en siete de las nueve escalas 
del "Child Bchavior Chccklist": depresión. aislamiento social. qucjns somáticas. rasgos 
csquizoidcs-obscsivos. hiperactividad. problemas sexuales y problemas con la expresión de 
agresión. 

Bcitchman. Zuchcr. Hood. Da Costa y Ackman ( 1991) hicieron un estudio de 
evaluación critica sobre las investigaciones empíricas de las consecuencias de) abuso 
sexual. Se identificaron 42 publicaciones en que se empicaron niños y adolescentes 
victimas de abuso sexual como sujetos (aunque algunos de estos estudios representan 
reportes 1núltiplcs traslapados realizados por los mismos autores). Los estudios encontraron 
depresión. baja autoestima e ideas o conductas suicidas. Frccucntctncnte se descubrieron 
secuelas como promiscuidad. abuso del alcohol y otr..is drogas. Algunas investigaciones 
sugieren que el abuso sexual en la infancia puede predisponer a la homosexualidad. 
especialmente en hombres. Se encontraron disfunciones sexuales no orgánicas en varios 
grupos de abuso sexual. Los hallazgos de muchos estudios siguen siendo inconclusos. por 
lo menos parcialmente. debido a sus defectos metodológicos.(Prior.J.B.1987) 

Los factores de riesgo pueden ser tanto de patologías psiquiátricus co1no de intentos 
o ideación de suicidio. estas son múltiples y varían de acuerdo a la predisposición genética 
y al entorno social. Los recurrentes de esto son: desórdenes afectivos. sociopáticos. drogas. 
alcohol .. trastorno'i de conducta. stress prolongado. pérdidas. abuso fisico o sexual. proceso 
escolar. familias caóticas. alcohólicas y conflictivas. y muy frecuentemente la depresión. 

Según Hcras ( 1998). los últimos estudios realizados sobre muestras de población 
infantil menor de 14 años. demuestran que el 8 por ciento de los niños padece depresión en 
la actualidad. y el principal riesgo para una persona deprimida. sea un niño o un adulto. es 
el suicidio. Para el especialista una de las conductas que pueden ser reflejo de depresión en 
un menor son aquellas que suponen violencia y agresividad. dado que los niños no 
manifiestan la tristeza al estar deprimidos sino que modifican sus conductas. 

Muchos de los síntomas de las patologías y los desordenes afectivos son similares a 
los de Ja depresión. Los psiquiatras de niños y adolescentes recomiendan que si el joven 
presenta uno o más de estos síntomas de un niño maltratado se realice una evaluación de 
depresión y otra de maltrato para lograr identificar el problema real : 

· Cambios en los hábitos de dormir y comer. 

· Retraimiento de sus amigos. de su familia o de sus actividades habituales. 

· Actuaciones violentas. comportamiento rebelde o fuga de la casa. 

· Uso de drogas o del alcohol. 
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· Abandono poco usual en su apariencia personal. 

· Cambios pronunciados en su personalidad. 

· Aburrimiento persistente. dificultad para concentrarse., o deterioro en Ja calidad de su 
trabajo escolar. 

· Quejas frecuentes de dolores fisicos tales como Jos dolores de cabeza. de estómago y 
fatiga. que están por lo general asociados con el estado e1nocional del joven: 

· Pérdida de interés en sus pasatiempos y otras distracciones. 

· Poca tolerancia de los elogios o los premios. 

· Quejarse de ser "malo" o de sentirse "abon1inab)e." 

· Lanzar indirectas como: "no les seguiré siendo un problema'\ "nada me importaº\ "para 
qué molestarse" o "no te veré otra vez." 

· Poner en orden sus asuntos; por ejemplo., regalar sus posesiones favoritas. limpiar su 
cuarto. botar papeles o cosas imponnntcs. etc. 

• Ponerse muy contento después de un periodo de depresión. 

Las conductas violentas por parte de Jos agentes maltratadotcs generan consecuencias en 
sinnúmero de casos irreversibles como por ejemplo el de Henry Lec Lucas (ver anexo J .4). 

Otras causas y consecuencias psicológicas pueden ser las que proponen Mastcrs y cols 
( J 974). distinguen entre factores personales e interpersonales: 

A) FACTORES PERSONALES: 
La falla de información sobre Ja sexualidad 
La aceptación de mitos culturales irracionales 
El miedo anticipado a la relación sexual 
El miedo al embarazo 
El miedo a enfermedades venéreas 
El miedo al rechazo 
El n1iedo a la perdida de control 
El miedo al dolor 
El miedo a Ja intimidad ... 

B) FACTORES IMPERSONALES: 
Deficiente comunicación 
Luchas por el poder en el seno de la pareja 
Hostilidad hacia la pareja 



Desconfianza 
Falta de atracción fisica 
Diferencias en nctitudcs hacia el sexo o preferencias sexuales. 

C) FACTORES QUE PREDISPONEN: 
Educación moral y religiosa restrictiva 
Relaciones entre padres deterioradas. 
Inadecuada educación sexual 
Experiencias sexuales traumáticas durante Ja infancia. 
Inseguridad en el rol psicosexual durante los primeros años. 

D) FACTORES QUE PRECIPITAN: 
Parto. 
Problemas generales de relación de Ja pareja. 
Jnl1dclidad. 
Expectativas poco razonables. 
Disfunción en la pareja con Ja que sé interacciona. 
Algún fallo esporádico. 
Reacción a algún trastorno orgánico. 
Edad (Y cambio en las respuestas como consecuencia de estas). 
Depresión y ansiedad. 
Experiencias sexuales traumáticas. 

E) FACTORES QUE MANTIENEN LA PROBLEMATICA: 

Ansiedad ante Ja interacción sexual. 
Anticipación de follo o fracaso. 
Sentimientos de culpabilidad. 
Falta de utracción entre Jos 1niembros de Ja pareja. 
Comunicación pobre entre los miembros de la pareja. 
Problemas generales en la relación de pareja. 
Miedo a la intimidad. 
Deterioro de la autoimagcn. 
Información sexual inadecuada. 
Escaso tiempo dedicado al galanteo o caricias antes de pasar al coito. 
Trastornos comportamentales (Depresión. alcoholismo9' anorexia. ansiedad). 
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En este aparado cabe destacar Jos principales 7 factores que se presentan en la mayoria de 
las disfunciones sexuales: 

Ansiedad o angustia asociada a interacciones sexuales 



Falla de habilidades y conocimicnlos sexuales propios y de lu pareja. 
Adopción del ... rol de espectador". 
Inadecuada infonnación sexual. 
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Las suposiciones incorrectas alrededor de la sexualidad son una de las barreras más 
importantes. que es necesario derribar. 
La inadecuada educación sexual hace que los padres no informen de manera 
adecuada a sus hijos. por propio desconocimiento de ellos mismos o por no saber 
cómo hacerlo. 
A todo ello suele añadirse la proporcionuda por los con1pañcros durante la pubertad 
y adolescencia. así mismo incorrecta. Como consecuencia de esta información 
inadecuada. un an1pl io porcentaje de Jos adolescentes tienen múltiples creencias 
erróneas acerca de Ja sexualidad y los comportamientos sexuales. 

Los conocimientos o creencias acerca de Jo que es o debe ser la sexualidad detenninan Ja 
fonna en que una persona intenta vivir su vida sexual o realizarse sexualmente. pero esto 
puede conllevar a algún tipo de trastorno scxual.(Pryor 1988) 

Es importante diferenciar dos tipos o h-rupos de trastornos sexuales: 

1 .-Para filias: que se caracterizan por una activación sexual ante objetos o 
situaciones que no fonnan parte de las pautas habituales de los demás y que puede 
interferir con Ja capacidad para una actividad sexual reciproca y afectiva. 

Esencialmente consisten en que el individuo tiene unas necesidades y fantasías sexuales 
intensas y recurrentes que generalmente suponen: 

1. Objetos no humanos 
2. Sufrimiento o humillación propia o del compañero 
3. Niños o personas que no consienten 

Hay que tener muy en cuenta que las imágenes o fantasías parafilicas pueden ser estimulo 
de excitación sexual para una persona sin ello llegar a ser una parafilia. Por ejemplo. la ropa 
interior femenina suele ser excitante para muchos hombres. Será parafilia sólo cuando el 
individuo actúe sobre ellas o cuando le afecten en exceso. Los criterios i11ter11ucio11ules de 
diagnóstico acorde al DSM-IV ( 1995). son los siguientes : 

Exhibicionismo: 

La sintomntologia esencial de este trastorno consiste en intensas m .. "'Cesidades sexuales 
recurrentes y en fantasías sexuales excitantes de por lo menos seis meses de duración. 
ligadas a la exposición de los propios genitales a una persona extraña. En ocasiones el 
individuo se masturba al exponerse o al tener estas fantasías. 
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Fetichismo: 

La sintomatologia esencial de este trastorno consiste en intensas necesidades se.xualcs 
recurrentes y en fantasías sexuales excitantes de por lo menos seis meses de duración. que 
implican el uso de objetos inanimados {fetiches). Ropa interior. zapatos. botas. son fetiches 
comunes. El individuo se masturba mientras sostiene. acaricia. etc .• el fetiche o Je pide al 
compañero que se Jo ponga. El objeto ha de ser marcadamente preferido para lograr Ja 
excitación sexual. La persona ha actuado de acuerdo con estas necesidades o se encuentra 
marcadamente perturbada ellas. 

Frotteurismo: 

La sintomatología esencial de este trastorno consiste en intensas necesidades sexuales 
recurrentes y en fantasías sexuales excitantes de por Jo menos seis meses de duración. que 
implican el contacto y el roce con una persona que no consiente. Teniendo presente que Jo 
excitante es el contacto pero no necesariamente Ja naturaleza coercitiva del acto. La persona 
ha actuado de acuerdo con estas necesidades o se encuentra marcadamente penurbada ellas. 

Pedofilia: 

La sintomatologia esencial de este trastorno consiste en intensas necesidades sexuales 
recurrentes y en fantasías sexuales excitantes de por Jo menos seis meses de duración. que 
implican actividad sexual con niños prepúbcres. Los niños suelen ser menores de 12-J 3 
años y el individuo ha de tener por Jo menos cinco años más que el niño para que sea 
considerado el trastorno. La persona ha actuado de acuerdo con estas necesidades o se 
encuentra marcadamente perturbada por ellas. 

Masoquismo sexual: 

La sintomatologfa esencial de este trastorno consiste en intensas necesidades sexuales 
recurrentes y en fantasías sexuales excitantes de por lo menos seis meses de duración. que 
implica el acto (real o simulado) de ser humillado. golpeado. atado o cualquier tipo de 
sufrimiento. La persona ha actuado de acuerdo con estas necesidades o se encuentra 
marcadamente perturbada el las. 

Sadismo sexual: 

La sintomatologia esencial de este trastorno consiste en intensas necesidades sexuales 
recurrentes y en fantasías sexuales excitantes de por lo menos seis meses de duración. que 
implican actos (reales. no simulados) en Jos que el sufrimiento fisico o psicológico de Ja 
victima es sexualmente excitante. La persona ha acLuado de acuerdo con estas necesidades '-----a 
o se encuentra marcadamente perturbada por ellas. 

~------- ~----~·---·-· 
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Fetichismo transvcstista: 

La sintomntologia esencial de este trastorno consiste en intensas necesidades sexuales 
recurrentes y en fantasías sexuales excitantes de por lo menos seis meses de duración9 que 
implican vestirse con ropas del sexo contrario. Generalmente guarda una importante 
colección de ropa para transvcstirsc cuando está sólo, luego se masturba imaginando que 
otros hombres se sienten atraídos por él como si fuera una mujer. 

Voyeurismo: 

La sintomatologia esencial de este trastorno consiste en intensas necesidades sexuales 
recurrentes y en fantasías sexuales excitantes de por lo menos seis meses de duración9 que 
implica el hecho de observar ocultamente a otras personas cuando están desnudas o en 
actividad sexual. La persona ha actuado de acuerdo con estas necesidades o se encuentra 
marcadamente perturbada ellas. 

Necrofilia: 

La necrofilia se refiere a la obtención de placer sexual con cadáveres más o menos fresco. 
generalmente por medio de In cópula con o sin mutilación subsiguiente hallando el máximo 
placer. la necrofilia es la excitación sexual provocada por la contemplación. el contacto. Ja 
mutilación o Ja evocación mental de un cadáver. La necrofilia es "ocasional" cuando 
alguien con tendencias necrofilas coincide con un cadáver que Je atrae y hace lo que puede 
con CI por Ju vía vaginal. oral o anal. Es "SADICA" cuando primero mata a la víctima para 
copular post-monem con el cadáver. 

Si la victima primero es asesinada y posteriormente es violado su cadáver . el acto en si 
constituye un sadismo extremo. siendo el cuerpo de la victima. el objeto sexual un fetiche. 

Si el cadáver es violado directamente esto implica que la patología es un trastorno profundo 
de In personalidad y frecuentemente de la percepción del mundo de parte del agresor. en 
quien es común que se aloje una psicosis o algún otro tipo de trastorno mental grave. Los 
sujetos nccrófilicos padecen una patología de la identificación de Ja imagen de Ja pareja 
sexual. que a menudo se acompaña de otros trastornos del comportamiento. 

Troilismo: 

Consiste en compartir al compañero con otra persona. mientras que el tercer individuo 
observa el coito. Tatnbién puede involucrar a dos parejas que tienen relaciones sexuales al 
mismo tiempo. 

2.-Disf"uncioncs sexuales 

Las disfunciones sexuales se caracterizan por una perturbación del deseo. por Jos cambios 
psicofisiológicos en alguna de las fases de la respuesta sexual y por el sentimiento de 
malestar y las dificultades interpersonales que ellas generan. 
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El DSM-IV considera siete cntegorias de disfunción sexual: 

J. Trastornos del deseo sexual. 
2. Trastornos de In excitación sexual. 
3. Trastornos del orgasn10. 
4. Trastornos sexuales por dolor. 
5. Disfunción sexual debida a una enfermedad médica. 
6. Disfunción sexual inducida por sustancias. 
7. Disfunción sexual no especificada. 

Dado que ellas podrían ser vistas como relacionadas con cada una de las fases de Ja 
respuesta sexual hwnan~ será útil recordar las características de dicha respuesta: 

a) Deseo. Es la fase apetitiv~ en la que el individuo experimenta fantasías y sensaciones 
de urgencia variable que lo impulsan a buscar las relaciones sexuales o mostrarse 
receptivo a ellas. 

b) Excitación. Esta fase se caracteriza por In sensación subjetiva de placer. que se 
acompaña de importantes cambios fisiológicos. los cuales se explican por dos 
fenómenos básicos : vasocongestión e hipcrtonia muscular. Al iniciarse la reacción 
sexual. la vasocongestión se traduce. en la esfera extragcnital. por la erección de los 
pezones. asociado a un rash cutáneo más aparente en tórax y abdomen. Concomi
tantcmcntc se producen manifestaciones vegetativas: hipertensión. taquicardia e 
hipervcntilación. En la esfera genital. la vasocongestión se manifiesta. en el varón. por 
la tumcsccncia pencana que conduce a la erección. En la mujer. la vasocongestión 
pélvica produce lubricación vaginal y tumefacción de los genitales externos. Ad~más. el 
canal vaginal sufre un cnsanchumicnto en sus 213 internos y aparece la plataforma 
orgásmica. una suerte de estrechamiento del J/3 externo de la vagina debido a un 
aumento de la tensión del músculo pubo-coccigeo y a la vasocongcstión. Cuando todos 
estos cambios se intensifican. se alcanza Ja denominada "meseta". que preludia Ja 
descarga orgásn1ica. 

c) Orgasmo. Constituye el punto culminante del placer sexual producido por la liberación 
de la tensión acumulada y la contracción rítmica de los músculos perineales y de los 
órganos reproductivos pélvicos. 

En el varón existe Ja sensación de inevitabilidad eyaculatoria. cuyo correlato fisiológico es 
la emisión de semen. ocasionada por la contracción de los órganos accesorios. Sigue la 
apreciación subjetiva de la calidad del orgasmo. C"uya base fisiológica está dada por las 
contracciones pcneanas de expulsión del semen. 

En la mujer. el orgasmo se traduce por el espasmo inicial de la plataforma vaginal. seguida 
por contracciones rítmicas del útero y de la vía vaginal. Subjetivamente. al espasmo inicial 
le corresponde una sensación de interrupción. con una aguda toma de conciencia de la 
sensualidad genital. mientras que la fase de contracciones rítmicas se experimenta como 
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una sensación de calor, de pulsaciones y de estremecimientos péJvicos. Tanto en et hombre 
como en la mujer existen contracciones musculares gencrJlizadas e involuntarios 
movhnicntos de la pelvis. 

Resolución. Consiste en una sensación de distensión gencrJI, de bienestar y relajación 
muscular. Es el retorno a las condiciones basales. rápido en et varón, lento en la mujer. En 
esta lb.se el ho1nbrc es refractario a la estimulación erótica mientras que Ja mujer es capaz 
de responder inmt:diatarncntc a Jos estímulos. 

La perturbación de la respuesta sexual puede darse en cualquiera de sus fases, aunque 
aquella de Ja fase resolutiva carece de significación clínica. En la mayor parte de las 
disfunciones psicoscxuales se alteran tanto las manifestaciones subjetivas cuanto las 
objetivas y sólo rar.imentc se presentan disociadas.(Hoffrnan,F.L.1986). 

El din&'llóstico clínico debe tener en cuenta factores tales como frecuencia, cronicidad, 
grado de sufrimiento subjetivo y su repercusión en otras ñreas del funcionamiento.Las 
disfunciones pueden ser primarias, cuando han existido siempre. o adquiridas, cuando ellas 
aparecen después que el individuo ha lo.bTt"ado un nivel de funcionamiento sexual normal; 
pueden ser generalizadas, cuando se dan en cualquier situación. o situacionales. cuando 
sólo se presentan en circunstancias o con parejas determinadas; y, finalmente. pueden ser 
totales. cuando Ja respuesta es nula. o parciales, cuando existe un cierto grado de respuesta. 

Estas altcruciones, que pueden considerarse muy frecuentes. se observan sobre todo al final 
de los 20 y comienzo de Jos 30. Se asocian molestias diversas tales como ansiedad, 
depresión. scntin1icntos de vergüenza. culpa y nliedo nl fracaso. Comúmncntc aparece una 
actitud de cspectodor. de autocontemplación. asi como una extrema sensibilidad a las 
reacciones de Ja pareja sexual, todo Jo cual genera circuitos autoperpctuadorcs de la 
disfunción y un comportamiento de evitación de los contactos sexuales que puede 
deteriorar la relación de pareja. 

Actitudes negativas hacia Ja sexualidad y conflictos internos ligados a experiencias 
particulares, sean actuales o de los primeros años de vida. así corno Ja pertenencia a grupos 
culturales con esquemas sexuales tigidos, predisponen a este tipo de trastornos. 

Al evaluar las disfunciones sexuales es importante tener en cuenta que muchos trastornos 
orgánicos pueden manifestarse alterando alguna fase de la respuesta sexual. Por ello, las 
enfermedades físicas deben descartarse siempre cuando la dificultad sexual es crónica. Ver 
el caso de Jeffry Dahmer (anexo 1.5). 

La evaluación de los trastornos psicosexuales 

Apunta a obtener Ja información válida para comprender los trastomos sexuales. establecer 
el diagnóstico y formular una estrategia terapéutica adecuada. La piedra angular del 
dia&rnóstico es la entrevista clínica. la cual se completa con la exploración fisica. las 
pruebas de laboratorio y otros métodos especiales de diagnóstico desarrollados por la 
mt:dicina scxológica. 
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Análisis de la molestia principal. 

¿Tiene el paciente realmente un trastorno psicoscxual? ¿O se trata de la expresión de 
tensiones menores que ocurren en una persona básicamente sana? 

Examen de Ja condición sexual. 

¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué fase de Ja respuesta sexual está perturbada? ¿Cómo afecta 
ello la experiencia sexual del sujeto? 

Detenninación de la condición médica. 

¿Sufre el paciente una enfermedad o ingiere alguna droga susceptible de causar el síntoma 
en cuestión? 
- Determinación de la condición psiquiátrica. 
¿Deriva el síntoma de otro trastorno psiquiátrico? 

Evaluación de la historia psicosexual y familiar. 

¿Cuáles son las causas psicológicas inmediatas? ¿Cuáles las profundas? ¿Cuán severas son 
estas causas? ¿Qué clase de resistencias cabe esperar? 

Evaluación de Ja relación de pareja. 

¿Radica Ja causa de Ja disfunción en una perturbación del patrón interaccional de la pareja? 

Recapitulación y recomendaciones. 

Tratanticnto 
La evaluación determina el tipo de tratamiento más adecuado. En unos casos se privilegia 
el tratamiento médico o quirúrgico. y en otros el psicológico. Si el problema orgánico no 
puede ser superado plenamente se impone el consejo y la rehabilitación sexual. Si la 
condición psiquiátrica es la responsable del síntoma. ella debe ser tratada. Si los factores 
psicológicos son Jos responsables del trastorno sexual. entonces la psicoterapia y Ja 
scxoterapia son las indicadas. Tradicionalmente se emplearon el psicoanálisis y la 
psicoterapia de orientación psicodinámica. pero con Mastcrs y Johnson (1974) se inaugura 
la etapa de las terapias sexuales que introducen -por un lado- el concepto de que la pareja es 
el objeto de Ja terapia. y -por el otro- la prescripción de actividades sexuales especificas que 
ta pareja debe realizar en Ja privacidad de su hogar. como elementos básicos del abordaje 
terapéutico. Jo que las diferencia de las antiguas fonnas de tratamiento. 

La terapia sexual debe mejorar Ja comunicación de Ja pareja. a proporcionar infonnación 
adecuada y. así. corregir las creencias erróneas acerca de la sexualidad. de modo que ésta 
sea integrada naturalmente en un clima de aceptación del placer como un componente vital 
de la rc1ación de parcja.(Pryorl994). 
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La hipnoterapia y los afrontes cognitivo-conductualcs. de grupo. conyugales y sistémico
familiares tienen también un Jugar en el tratamiento de los trastornos sexuales. 

Algunas de las técnicas generales emplcudas en sexoterapia pueden ser prescritas por el 
médico general. Mencionemos por ejemplo. la abMinencia coital y orgásmica.. que busca 
liberar al paciente de Ja obligación de realizar el coito. eliminando asf el temor al fracaso: la 
focalización sensorial. que intenta el redescubrimiento del placer por parte de la pareja. 
mediante la aplicación 1nutua de caricias; o la activación de las fantasías sexuales. vía 
lecturas. fotos o filmes eróticos. 

Entre las técnicas especificas mencionaremos la muy conocida del "apretón" o compresión 
del glande en el momento de Ja inminencia cyaculatori~ con el fin de disminuir la 
excitabilidad del pene e inhibir así la eyaculación, técnica usada en la terapia de la 
eyaculación precoz. Unu variante de este ejercicio es la técnica de iniciar-parar-iniciar. en 
la cual la mujer detiene Ja estimulación oel pene cuando su pareja siente que la eyaculación 
puede sobrevenir. Otra técnica es la dilatación progresiva de la vagina.Los resultados. en 
general. son favorables. sobre todo en los casos de eyaculación precoz. vaginismo. frigidez. 
eyaculación retardada e impotencia secundaria. Los pacientes puede beneficiarse con la 
sexoterapia. Los restantes requieren combinaciones de sexoterapia con psicoterapia 
individual y/o de pareja. 

Los afrontes biológicos son importantes. aun cuando de aplicación limitada. Son útiles Jos 
nnsiolíticos y Jos antidepresivos en los casos de fobia sexual. La tioridazina (MelerilJ puede 
ayudar en los de eyaculación precoz. La implantación de una prótesis pcncana IO!S una 
alternativa en pacientes con una disfunción eréctil c!c base orgánica. Algunos han intentado 
Ja rcvascularización del pene en las disfunciones causadas por desórdenes vasculares. Se ha 
intentado también la inyección de sustancias vasoactivas en Jos cuerpos cavernosos del 
pene. Jo que produce una erección que se prolonga por horas. Usualmente se ha empleado 
una asociación de papaverina. prostaglandina E y fentolamina.. con buenos resultados. Sin 
embargo, se dan también efectos secundarios: fibrosis y erección demasiado prolongada. 
que tornan resistentes y temerosos a Jos pacientes. 

La ex.tensión de Jos problemas médicos y psicosociales que tienen que ver con la sexualidad 
rebasan los límites de este capítulo. La violencia. el incesto. la prostitución. la pornografia. 
el SIDA. entre otros. dan mérito a un cuidadoso análisis y confirman Ja necesidad de un 
adecuado adiestramiento del profesional de la salud para que asuma su rol. en tanto 
educador y promotor de una sexualidad integrada y madura. tanto a Jos diferentes niveles. 
como es el de la persona. como de Ja familia y de la comunidad. 

A Jo largo de este capítulo se han presentado algunas de las principales características que 
intervienen como parte de la conformación de la estructura de la estructura del individuo 
en nuestro caso particular de los asesinos seriales, esta estructura la tratarnos de 
ejemplificar mediante Jos casos presentados. Así mismo. estos factores que pueden 
conformar al individuo a su vez pueden contbnnar la personalidad del mismo por lo cual es 
necesario revisar como se estructura la pcrsonalidurl de estos sujetos lo cual se revisara en 
el siguiente capitulo. 
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Capítulo. V Características de la personalidad 
encontradas en los diferentes asesinos en serie. 
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En los últimos años los estudios de la personalidad , así como los trastornos de la mis1na 
están teniendo un auge i111portantc, manifcstundo su presencia en congresos y reuniones 
científicas dentro de una perspectiva n1us clinica y operativa. El propio concepto 
personalidad proviene del griego 111ascara. Dice A JI pon ( J 977) que 11 pcrsonalidad es 
una de las palabras n1ús abstructas de la lengua y como toda palabra abstracta que sufre 
un uso excesivo, la extensión de uso es muy amplia y su co1nprensión tnuy pobre. Casi 
ninguna palabra tiene un uso mUs versátil que personalidad". 

La personalidad se puede enmarcar dentro de un conjunto de procesos y de sistemas 
comporta mentales cstrcchatnentc relacionados entre si, pero existe un &'Tan desacuerdo 
a la hora de definirla. Sin embargo, en una revisión de las distintas acepciones. hay una 
serie de aspectos que hay que tener en cuenta en estas definiciones y encontrar los 
aspectos que las unifican: 

La personalidad es algo propio de cada individuo. El fundamento de esta unicidad varia 
según las escuelas, pero de algún modo en Ja personalidad se funde Jo propio de cada 
cual por ejemplo: 

- Los individuos reaccionan de distintas íormas en situaciones parecidas. 

Existe cicna regularidad y estabilidad de la persona en situaciones concretas y 
parecidas. 

Hay una unidad de la conducta del sujeto en diferentes actividades. 

El estudio de la personalidad se basa en Ja búsqueda de indicadores para poder 
predecir conductas. 

La personalidad representa la estructura intcnnedia que In psicología necesita interponer 
entre la cstimulnción del medio y la conducta con que los sujetos responden a ella, para 
dar razón del modo individualizado en que Jo hacen. Como ya se ha dicho. Ja manera de 
dar razón a esa estructura varia de unas escuelas a otras. 

Entre las muchas definiciones del concepto de personalidad que han dado las diferentes 
escuelas psicológicas, podemos tomar la del mismo Ali pon ( 1977), que la define como 
"Ja organización dinámica en el interior del individuo de los sistemas psicofisicos que 
determinan su conducta y sus pensamientos característicos". 

Los factores sociales se refieren a una serie de estructuras que van desde el medio 
familiar o el grupo social al que pertenece Ja familia hasta Ja cultura a la que ~rtenece 
este b'TllPO social. 
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Conflictos, características neurofisiológicas, sistemas de rJsgos y condiciones sociales, 
constituyen las fuentes principales de donde los diferentes psicólogos pretenden extraer 
con métodos muy diversos, los correspondientes indicadores de personalidad. Las 
grandes alternntivas que pueden adoptarse en tomo ni concepto de personalidad 
dependen del énfasis que se pongn en los fuctorcs psicodinámicos así como en los 
rasgos , tipos y en los parámetros de cstimulnción social y en sus respectivas tbrmns de 
integración. 

La descripción de la personalidad se puede abordar desde diferentes perspectivas: 

- Descripción de la personalidad en ténninos de niveles o instancias. 
- Descripción de la personalidad en ténninos de rasgos. 
- Descripciones tipológicas de In personalidacL 

En síntesis, se podría decir que, la personalidad es la conjunc1on de todas nuestras 
características psicológicas moduladas por nuestro entorno social y condicionadas por 
nuestra biología y que conforman nuestra fonna de ser, es el conjunto de rasgos 
emocionales, conductuales ,sociales y culturales que caracterizan a una persona en su 
vida diaria. (Bek,Frcman, 1995, Roca, 1998;Girolamo, 1996;Sadock, l 999) 

En el seno de Ja Psiquiatría, el método de clasificación mas generalizado en los últimos 
años ha sido un modelo categorial basado en conjuntos de criterios específicos y 
explícitos. Dentro de estas clasificaciones se encuentran Jos actuales DSM IV y CIE 10 
a las que se pueden hacer múltiples criticas ya que pueden generar confusión, son 
pobres respecto a la descripción psicopatológica de los cuadros, pero es innegable que 
han servido para tener un len&'Unje común y ser la base de pnrtida para un desarrollo en 
Ja investigación de los trastornos de Ja personalidad. 

Algunas teorías psicológicas de In personalidad son: 

PSICOANÁLISIS: 

La Escuela Psicoanalítica con Frcud la teoría de Freud que pertenece a las teorías 
psicodinámicas de Ja personalidad. Según la psicología profunda la vida psíquica es 
dinámica, y sus conceptos fundamentales podrían ser: 

INCONCIENTE: está cargado de energía, se observa indirectamente por los sueños, 
actos fallidos y asociación libre. Tiene un modo propio de actuar (el proceso primario) 
que se distingue por ausencia de cronología, ausencia de contradicción, len&,'Uaje 
simbólico, Í!,'Ualdad de valores para la realidad interna y externa (con predominio de la 
interna) y por el predominio del principio del placer. Utiliza el desplazamiento (cambio 
de objeto para la carga psíquica), la condensación (unión de elementos afines 
separados), In proyección (atribución de Jos impulsos a otros) y la identificación (hacer 
propio lo externo). 

Existen elementos que no tienen acceso libre al consciente, que constituyen el 
inconsciente reprimido, y que alcanzan la conciencia por vías indirectas como son los 
síntomas o Jos sueños. 
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PRECONCIENTE: contiene elementos que vienen del inconsciente al consciente y 
viceversa .. ade1nás de impresiones del mundo exterior como representaciones fonéticas o 
verbales (1ncmoria). Se rige por procesos secundarios? es decir .. la elaboración de una 
sucesión cronológica .. hallazgo de una correlación lógica .. reflexión de lagunas existentes 
entre ideas aisladas e introducción de un factor causal. 

CONCIENTE: órgano sensorial situado en el lirnitc de lo interno y lo externo. se rige 
por el proceso secundario y cuenta con un detector y amortiguador de estímulos. 

ELLO: Ja parte 1nás propia del ser humano .. de origen ontogenético y filogcnCtico .. que 
todos trac1nos al nacer en forma totalmente inconsciente. Se rige por el proceso primario 
y el principio el placer. 

YO: n1odificación de una parte del clJo. Coordina los in1pulsos y hace que se puedan 
expresar en el n1undo externo. Se rige por el principio de la realidad. 
Se distingue entre yo ideal (ideal para él ello, donde no existe una clara diferencia entre 
Yo - no Yo) y el ideul del yo (base para el Supcryo). 

El Yo tiene dos funciones: función sintética del Yo o función homeostática (coordinar 
entre Ello y Superyo) y el examen y sentido de la realidad (comprobar la real existencia 
de los objetos). Tiene dos expresiones: autoplástia y aloplastia. 

SUPER YO: surge cuando es superado el complejo de Edipo o de Elcctra. Se 
introyectan las fi&JUras paternas reales o imaginarias de ambos progenitores (madre: 
represión por nn1or: padre: represión por castigo). 

Las funciones del Superyo son, entre otras: nutoobscrvación. conciencia moral. censura 
onirica .. represión y enaltecimiento de los ideales. 

Etapas del desarrollo psicoscxual: 

ETAPA ORAL (0 a 2 años; primaria: 0-6 meses, secundaria: 6 meses a 2 años.) 
La etapa oral de succión es la base para la relación con otros y en Ja etapa canibalística 
se empieza a establecer la relación objctaJ. 

La privación de esta etapa puede generar depresión .. esquizofrenia .. bulimia o anorexh: 
en etapas posteriores. 

Y la contraposición de esto es la sublimación que puede ayudar a dcsarrollw 
afinidades hacia el canto y estudio. 

ETAPA ANAL (2 a 3 años) 

Las heces son la primera entrega del niño hacia el mundo. En la anal expulsiva el place1 
está en destruir sádicamente y en la anal retentiva el placer está en tener el control de lm 
objetos. "-~~~~~ 

ETAPA URETRAL (3 años) 

El placer está dado por el paso de la orina por la uretra. 
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sublimución: placer en la velocidud. 

ETAPA FÁLICA O EDIPICA (3 a 5-6 años) 

Se dan los cornplejos de castración. las protofantasias (acecho sexual parental. 
seducción por parte de unn persona adulta y de retorno ni vientre materno) y los 
co1nplejos de Edipo y Elcctrn. 

ETAPA DE LATENCIA (6 n 12 años) 
La energía libidinal se orienta u desarrollar las facultades del yo y a sublimar.· Empieza 
la extraversión. 

ETAPA GENITAL (12 años en adelante) 
Surge fuertemente la libido pero inconscientemente aún con objetos paternos. La 
contradicción se controla por la intelectualiznción y et ascetismo. La libido se desarrolla 
cuando se logra superar totalmente la castración. 

Por su parte. en In teoría Psicolof:..-¡ª analitica de Jung. el individuo debe mantener un 
equilibrio interno entre sus porciones antagónicas. y sus conceptos fundamentales son: 

INCONCIENTE COLECTIVO: es el material que nunca fue consciente. Es heredado y 
su contenido son los arquetipos {Anima. Anirnus. Dios. madre. hombre sabio, etc.) 

lNCONClENTE PERSONAL: material que alguna vez fue consciente, que se acumula 
después del nacimiento. Sus contenidos son los complejos (cúmulos de pensamientos e 
ideas con relación a un concepto nuclear que se activan frente a un estimuloJ. En el 
inconsciente personal está la persona (máscaras y roles) y Ju sombra {i1npulsos). 

INDIVIDUACION: (12 años en adelante) funcionamiento completo, desaparecimiento 
del inconsciente personal: Los estímulos llegan tanto al consciente como al inconsciente 
pero se responde siempre con el consciente; el ego aparece como el yo en el centro de la 
personalidad; desaparece el ello y se da un conocimiento cabal de la persona y la 
sombra. 

Bajo el influjo de las teorías psicoanalíticas y constitucionales de los temperamentos. se 
ha tendido a identificar la personalidad con un sistema de procesos afectivos y 
motivacionales. dejando en un se&JUndo plano el cometido que ejerce en la regulación de 
la conducta la estructura CO{,"llOscitiva. (American Psiquiatric Associatión 1995). 

Otras teorias de la personalidad pueden ser las conductuales9 factoriales. 
somatopsiquicas. organismicas y fenomenológicas. las cuales se describen a 
continuación: 

TEORiA DE SKINNER 

PERSONALIDAD: es en esencia un producto ficticio que sólo existe en los ojos de 
quien la observa. Un comportamiento particular depende sólo del aprendizaje y de las 
condiciones presentes porque la conducta es específica a cada situación. 
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Los rasgos de la personalidnd son etiquetas que ponemos n las personas en función de Ja 
conducta que expresan. Las diferencias de conducta dependen de las variables del 
ambiente y In frecuencia con que ocurren los cambios de conducta. 
La conducta es aquelln parte del funcionamiento de un organis1110 que consiste en actuar 
o relacionarse con el n1undo exterior. Las contingencias aún más simples tienen 3 
ténninos: estimulo- respuesta- n:f'Or¿udor (estímulo: 1nodificación del ambiente; 
respuesta: parte correlacionada con Ju conducta}. Algunos de Jos conceptos 
fundamentales sobre la personalidad que considera esta teoría son: 

CONDUCTA OPERANTE: no relucionuda a un estimulo detcnninado y mantcnidu por 
sus consecuencias. 

CONDUCTA RESPONDIENTE: relacionada con estímulos provocadores específicos. 
Ja causa equivale a una variación en la variable independiente y el efecto corresponde a 
un cambio en la variable dependiente. Las variables detenninantes de la conducta se 
encuentran en una cadena de causas con1puesta por 3 eslabones: acción sobre el 
organismo desde el exterior~ condición psicológica o fisioló,gicn interna y una manera de 
comportarse. Las consecuencias de la conducta pueden volver a influir sobre c1 
organismo para aumentar o disminuir la probabilidad de emisión de Ja conducta. 

TEORÍA DE BANDURA 

La mediación cognoscitiva son los fhctorcs cogn1t1vos que determinan en parte los 
acontecimientos del entorno que serán observados. Algunos conceptos fundamentales 
que aborda son: 

PROCESOS DE ATENCIÓN: determinan Jo que es observado por el individuo en 
forma selectiva. Influye la discriminabilidad y complejidad de las actividades 
modeladas. Cuanto mayores sean las habilidades cognitivas y los conocimientos 
previos9 más útil será la percepción. Las conductas destacadas producirán aprendizaje 
independiente de Jos resultados posteriores. 

PROCESOS DE RETENCIÓN: es necesario que Ja información modelada sea 
representada en la memoria de forma simbólica. El individuo ha de transformar lo que 
observa en símbolos concisos que capten rasgos y estructuras (imágenes y 
constrncciones verbales). 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN: comprende Ja conversión de las concepciones 
simbólicas en acciones adecuadas9 organizando las respuestas9 espacial y temporalmente 
de acuerdo a la concepción de la actividad. 

LOCUS DE INTEGRACIÓN DE RESPUESTAS: fonnación de vínculos asociativos 
entre las señales modeladas y las respuestas imitativas por medio de mecanismos 
intC!:,.TTadorcs centrales. Según esto la conductn se separa en: 

Organización cognitiva de los patrones de respuesta. 

Iniciación guiada centralmente. 
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Observación de la cjccucjón de la repuesta. ESTA TES.IS I'··TC_j SAL -
. . . . . DE LA. BII1.LICYT~C. · 

EmparcJam1cnto de lns acciones con su corrccc1on. 

PROCESOS DE MOTIVACIÓN: In ejecución de la respuesta observacional está 
influida por tres tipos de incentivos: directos. vicarios y autoproducidos. 

A través de aprendizaje observacional se adquieren respuestas específicas 1nás 
rápidamente y con la evitación de errores costosos. El observador debe atender 
selectivamente a 1nodclos. tener capacidad de retención y ejecución y poseer la 
motivación y Jos incentivos para ejecutar la conducta. Entonces la conducta se 
adquiriría silnbólicatncntc a través del proceso central de infonnación sobre la 
respuesta. (Bandura. A., 1987). 

Bnsicamcntc Ja terapia de conducta comienza mediante un proceso de diagnostico 
denominado Análisis Funcional o Conductual. Consiste en "traducir" el problema 
presentado a categorías conductuales operativas (conductas manifiestas y encubiertas 
por lo general clasificadas como "co.brniciones''."cmociones" y "conductas" J y en 
dctenninnr las variables que las tnantiencn (Kan fer y Saslow. J 967). 

El anterior proceso determina de que variables es función la conducta estudiada y guia 
el proceso de selección de las técnicas terapeuticas. En la mayoria de los casos el 
terapeuta comparte con su cliente o paciente los resultados de tal análisis y como a 
partir del tnismo es deseable intervenir. 

También hay que destacar que In misma Relación Terapéutica puede ser analizada por 
et mismo procedimiento.cuando esta es relevante para la terapia en curso(colaboración 
del paciente). Cuando Ja conducta del paciente presenta una escasa colaboración para la 
terapia.se puede intentar modificarla para lo.brrar niveles mejores de relación terapéutica 
analizando su función .(Bandura.A .• t 987) 

El terapeuta de conducta suele manejar un amplio abanico de Técnicas terapéuticas para 
diversidad de problemas. El empico de las mismas mas adecuado es cuando deriva del 
anútisis funcional del problema en cuestión. De manera resumida podemos agrupar estas 
técnicas mediante el paradigma de aprendizaje en el que se basan: 

1°. Téc11icas busada!t· e11 el co11dicio11amiento clásico: La mas conocidas y utilizadas son 
los métodos de Exposición y de Desensibilización Sistemática que consisten en enseñar 
al sujeto a enfrentarse mas o menos gradualmente a las fuentes estimulares de su 
ansiedad.miedos.vcq~'llcnzas y otras emociones de modo que dejen de responder con 
ansiedad ante las mismas.La dcsensibilización conlleva el aprendizaje previo de 
habilidades de relajación. para controlar su ansiedad y sus impulsividad . 

2°Téc11ica.\· ha ... ·adas e11 el co11dicio11amiento opera11te: Básicamente se di...-iden en 
procedimientos encaminados a aumentar conductas adecuadas 
(Rcfor..~amiento.Moldcamiento por aproximaciones sucesivas. etc) y aquellos otros 
encaminados a reducir conductas inadecuadas (Extinción y Castigo) .así como aquellos 
que combinan las dos finaJidadcs antcriorcs(RetOrzamiento ditCrcnci.:i .Contrato de 
conducta. Control de estímulos .cte .. ). 
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3°Tt!c11icu.\· ha.•;utlu!.; e11 el 111fJút!/an1ie11tt1: A traves del n1odclado del terapeuta o grupo 
se presenta al paciente diversos procedimientos de 1nancjo de problemas relacionales.el 
paciente las observa e imita el modelo y el terapeuta le proporciona intOnnación 
corrccctora. TatnbiCn se utilizan como técnicas para expresar no solo nuevas conductas. 
sino tmnbién para expresar deseos y crnocioncs diversas. Las técnicas mas conocidas en 
este terreno son el Entrenmnicnto en Habilidades Sociales y el Entrcnmniento en 
Ascrtividad. 

TEORÍA DE ELL..IS: 

Los estilos co&-.noscitivos. los hábitos perceptivos y las preferencias de Ja imaginación 
tienen tanta importancia en el estudio de la personalidad cmno el resto de las conductas 
de tipo ufectivo o temperamental. La afectividad y el conocimiento son dos realidades 
estrcchmnente conectadas y ambas fonnan parte de la estructura de la 
personalidad.(Fierro,A., 1981 ). 

El hombre es tanto racional como irracional. logrando bienestar psicológico en la 
medida en que logra darle más racionalidad a su vida. Las emociones se irracionalizan 
(A+ B =C). 

A: acontecimiento desencadenante. 

B: creencias para este acontecimiento. 

C: respuestas emocionales y comportamientos producidos por las creencias. 

Las creencias son mediadoras entre los acontecimientos y las respuestas. por lo cual. los 
problemas emocionales no son efectos directos de los acontecimientos nctivadores. 
Cada emoción (B) da origen a (C,) por Jo tanto. la COJ:,'tlición es antecedente del 
desajuste. También puede que se incorporen sentimientos a (A); en consecuencia A. B 
y C están estrechamente relacionados y ninguno existe sin los otros dos. 

Conceptos fundamentales: 

MODELO RACIONAL EMOTIVO: se establece una relación entre las estructuras 
cognoscitivas y Jos procesos emocionales y de motivación. 

COMPORTAMIENTO EMOCIONAL Y PENSAMIENTO: pensar correctamente es un 
medio excelente de adquirir control emocional. Subraya el papel de la nutoverbalización 
y autoeva)uación que influye directamente en nuestro estado emocional. Pensamiento y 
emoción no son diferentes sino que se sobreponen en muchos aspectos. 

ERRORES DEL PENSAMIENTO: el pensamiento correcto es esencial para el control 
emocional. Así. si el pensamiento es erróneo. las emociones pueden ser disfuncionales y 
conducen a conductas irracionales. 

Incluye el interés en si mismo. interés social. autodirccción. alta tolerancia a la 
frustración. flexibilidad. aceptación de la inccrtidu1nbrc. compromiso en acti \:idades 
recreativas. pensamiento científico. autoaccptación. capacidad de us.umir riesgl.'"IS 0 
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hedonismo de lnrga duración, y responsubilidud de sus alteraciones 
cmocionales.(Ficrro._A.1983). 

La terapia cognitiva dcsarroJla su trabajo recorriendo un can1ino que va desde Ja 
Conceptualización a In Intervención en el caso concreto. 

Ln conceptualización supone iniciar el proceso diagnostico .primero general utilizando 
In historia ctinica y el análisis funciona](vcr apartado de n1odclo conductual),y 
postcrionncntc,de manera mas individualizada. generando las primeras hipótesis sobre 
In Estructura C0,6'11itiva que subyace a la presentación sintornática o patrón conductual 
problemático. Estas hipótesis se generan tanto por los datos mas directos y conductualcs 
como por los informes verbales y relacionales del paciente(p.e 
evaluaciones.atribuciones.estilo y rol en la relación terapéutica. etc). 

El terapeuta "racionalista" apuntará a detectar Jos supuestos o creencias 
disfuncionales y las distorsiones cognitivas subyacentes a Ja presentación sintomática.y 
el terapeuta "constructivista"(p.e Guidano.1994) al rango de incoherencia en la 
estructura subjetiva de significados.entre los afectos experimentados y como son 
explicados y atribuidos conscientemente por el sujeto.Una vez realizado este 
dia&rnostico de la estructura co&'Ttitiva el terapeuta diseña la intervención tempcuticn.Los 
terapeutas cognitivos suelen ser multimodales a nivel de selección de técnicas 
tcrapéuticas.(Ficrro,A., 1993). 

Empican procedimientos de orígenes diversos (cognith·os. conductuales, sistémicos. 
cxpcriencialcs ... ) según el caso concreto.La finalidad de los mismos es producir una 
n1odificación de Jos significados personales.Una agrupación general. aunque 
incompleta, de esos procedimientos podría ser la siguiente: 

Técnicas cognitivas: 

l)Dctccción de pensan1ie11tos a11to111áticos: Consiste en un entrenamiento en base a un 
autorregistro en la detección de los pensamientos que acompañan a sus reacciones 
emocionales y conductua1es ante determinados eventos internos y externos. 

2)Clasificació11 de las distorsiones cognilil'as: A partir de los registros anteriores se 
enseña al sujeto las distorsiones del pensamiento que utiliza automáticamente al evaluar 
determinados eventos y sus alternativas. 

3)Biísqueda de evidencias de los pensamientos automáticos: Básicamente se trata de 
comprobar el grado de validez de las interpretaciones personales relacionadas con 
alteraciones emocionales. Esto se hace buscando evidencias a favor y en contra en la 
propia experiencia.utilizando evidencias provenientes de terceros~ diseñando 
experimentos personales para comprobar una hipótesis o detectando los errores lógicos 
de las intcrprctacioncs?o utilizando .. diarios predictivos" donde va reacogiéndosc 
evidencia de la confirmación diaria o no de un esquema. 

4)Detccción y trabajo con los supuestos o creencias per.sona/es:A panir de los 
pensamientos automáticos y siguiendo una especie de asociación a panir de 
cllos(cadena inferencia! o flecha descendente) se hipotetizan los esquemas que los 
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sustentan, que después se intentan de revisar de rnuncra parecida a os pensamientos 
automáticos. 

5)Uso de i111áge11es: EJ terapeuta propone al paciente el manejo de determinadas 
situaciones o interpretaciones alternativas 1ncdiantc el ensayo de escenas en Ja 
imaginación que fomentan el afrontamiento de diversas situaciones. 

6)Disp111a racional de creencias di~fiu1cio11a/es: Consiste en q uc cJ sujeto aprenda a 
cuestionarse el grado de validez de sus actitudes disfuncionaJcs en base a las evidencias 
a favor de una exigencia.la dcscastastrofización del no cumplimiento de Ja exigencia y 
Ja diferencia entre Ja conducta y el autoconccpto que deriva de Ja exigencia. 

7)Técnica del ro/ fijo: El paciente escribe un boceto de como se percibe actualmente y 
el terapeuta le sugiere un personaje aJtcmativo para que actué "como si fuera tal" y 
compruebe Jos nuevos efectos. 

8)Rcsolución de problen1as: Se enseña al sujeto a identificar problemas.generar 
soluciones alternativas.ponerlas en practica y seleccionar las mejores. 

9)/noculación al estrés:Consistc en preparar al paciente mediante 
instrucciones.relajación y ensayo imaginativo en el manejo de situaciones de dificultad 
creciente. 

BJTéc11icas e.:t.perie11ciale.!; o e111ocio11a/es: 

l)A111oobseri·ació11 con la técnica de la movio/a (Guida110.J994): Consiste en el repaso 
imaginativo de situaciones curgndns de afecto desde una doble perspcctiVa9 el como es 
vivenciada emocionalmente y el como es explicada. Suele conllevar el uso de 
"focusing"(asociación de emociones y reacciones corporales). Se utiliza para aumentar 
la con&'Tllcncia afcctiva?cognitiva. 

2JE111p/co de la dramati=ación: Se utiJizan para superar inhibiciones y desarroJlar 
habilidades. También para adoptar cmpaticamente otras perspectivas alternativas. 

Se puede hacer de situaciones actuales .pasadas o anticipadas. 

C)Téc11ica.•• co11d11ctuales: 

l)E11tre11an1ie11to en habilidades sociales y asertividad: Se emplean para modificar las 
expectativas de autoeticacia en situaciones sociales de los pacientes desarrollando sus 
habilidades en este terreno. 

2)Uso de la exposición con o sin relajación: Se emplea para comprobar las predicciones 
catastrofistas de los pacientes y sus expectativas de dominio de situaciones temidas. 

3)Uso de tareas de dominio y agrado: El paciente registra el agrado y dominio de sus 
actividades diarias. y sobre esta base se programan experiencias que aumenten su grado 
de bienestar y modifiquen su visión túnel negativa. También se suele emplear 
conjuntamente con Ja "Programación de actividades" y la "Asignación gradual de 
tareas" que cumplen fines similares . 

./)Traba_jo con la fan1ilia: En determinados casos Ja disfunción es mantenida por la 
relación forniliar que suele con1partir unos dcrenninados supuestos disfunciona)es. En 
ese caso Ju intervención puede ser cognitiva-sistémica( Huber y Baruth. J 991) 



Huy que destncnr que los terapeutas CO.b"llitivos prestan especial atención al manejo 
de la relación terapéutica y como Jos pacientes suelen conflrn1ar sus esquemas 
disfuncionales a través de la misma (y de otras relaciones fuera de Ja consulta). Huy 
terapeutas cognitivos que rcsnltun el munejo de esta relación como la '\'ia principal de 
intervención tcrapéuticu(p.c Sufran y Scgal,.1994). 

TEORÍAS FACTOIUALES 

TEORÍA DE EYSENCK: 

Presenta 4 aspectos que caracterizan su actitud científica, su metodología y sistema 
conceptual que son: actitud científica .. metodología .. análisis criteria) y herencia. Los 
conceptos fundamentales que considera son: 

PERSONALIDAD: es la resultante total de los patrones reales o potenciales del 
organismo. determinados por herencia y ambiente. Tiene cuatro sectores en los que se 
organizan los patrones de comportamiento: inteligencia (cognitivo) .. carácter (conativo), 
temperamento (afectivo) y constitución (somático). Las disposiciones de la personalidad 
están organizadas de acuerdo a una jerarquía de generalidad e importancia: 

TIPO: constelación o síndrome de rasgos organizados en una estructura en torno a un 
factor general. 

RASGO: constelación de tendencias individuales en acción. Tiene por finalidad explicar 
las unifonnidades conductualcs que se observan dentro de las personas y las diferencias 
perdurables y estables respecto a los mismos estímulos. 

RESPUESTA HABITUAL: acto recurrente en circunstancias iguales o semejantes. 
asociadas a un factor específico. 

RESPUESTA ESPECIFICA: acto que ocurre en un momento dado. asociado a un factor _____ , 
de error. 

ENFOQUE BIDIMENSIONAL: donde los individuos pueden ser ubicados en cualquier 
punto dentro del espacio definido por los factores. 

Introversión - Extroversión: conexión al medio. 

Neuroticismo - Estabilidad: control emocional de la conducta. 

Psicoticismo: se refiere a no aprender respuestas socialmente aceptadas. 
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TEORÍA DE CATTEL 

Se desarrolla a partir del método multivariado-y el análisis factorial. Llega a considerar 
la personalidad como una estructura de rasgos que explican la regulllridnd y consistencia 
de la conducta. 

Conceptos fundamentales 

PERSONALIDAD: lo que una persona· hará cuando se encuentre en una situación 
determinada. Se representa por la función:· 

R= f(sxp) 

donde: 

R: respuesta del individuo. 
f: rasgos que generan tipos de respuesta. 
s: situnción estimulante. 
p: naturaleza de su personalidad. 

FACTOR: condensación de relaciones que generan entre si un conjunto de variables. 
Constructo definido operacionalmente por sus saturaciones factoriales. 

RASGO: unidad básica de estudio. Estructura mental inferida a panir de Ja conducta y 
una elaboración fundamental. Este se divide en tres tipos de rasgos: 

Rasgos superficiales y fuente: unidos causal o \!asualmcntc. 

Rasgos comunes y únicos: presentes en todas o una persona. 

Rasgos modelados por el ambiente y constituyentes: reflejo de las situaciones o de 
una estructura n1ental. 

TEORÍA DE ALLPORT 

Presenta la personalidad corno un segJllento dinámico del individuo que interactúa entre 
sí para motivar Ja acción o algún pensamiento específico Sus conceptos fundamentales 
necesarios en el análisis de la personalidad. 

PERSONALIDAD: organi7__ación dinámica. dentro del individuo .. de aquellos sistemas 
psicofisicos que determinan los ajustes únicos a su ambiente. 

RASGO COMÚN: aspecto mensurable de rasgos individuales complejos. Los 
scudorasgos son errores de inferencia que provienen al fijar la atención sólo en las 
apariencias. 



TIPO: clasificación nominal que existe en Ja mente del obscivador, que tienen unu 
referencia biosociuL Existen tres categorías consideradas en esta teoría: 

Tipos empíricos: características comunes supraordenudns. 

Tipos culturales: conjunto de papeles sociales y roles. 

PROPIUM: aspectos de la personalidnd del individuo que son exclusivamente suyos 
(sentido propio del cuerpo. de continuidad de In propia identidad, autoestima y orgullo, 
extensión del yo. autoimúgcn. nutoconocitnicnto e intención - propósito -metas). 

AUTONOMÍA FUNCIONAL: Jos motivos representan sistemas con temporáneos 
sustentados en si mismos. que surgen de sistemas antecedentes, pero son 
funcionalmente independientes de ellos. 

PERSONALIDAD MADURA: posesión de intereses complejos, estables y de un estilo 
de conducta característico. 

Extensión del yo: por Ja inclusión de nuevos intereses autónomos externos 
(enamoramiento). 

Autoobjctivación: desprendimiento que experimenta el sujeto con relación a sus 
habilidades. Supone una comprensión de si mismo. Reícrente a una fllosofia 
unificadora de la vida: es decir, un f"nctor integrador que muestra un ordenamiento 
total. 

Tiene una percepción más eficaz de la realidad y una relación más cómoda con ella, una 
aceptación de si mismo, de otros y de la naturaleza .. es espontánea, sencilla y natural, 
centrada en los problemas. tiene ta cualidad de la despreocupación y una necesidad de 
intimidad .. tiene un Jocus interno de toma de decisiones. es autosuficicnte, tiene una 
continua apreciación nueva y un estado de bienestar poco comunes además de un 
sentido de hermandad con Jos seres hu1nanos. 

TEORIA DE PERLS (teoría Gestalt) 

Habla de la persona y de cómo ésta se relaciona con el ambiente. Centra sus estudios en 
el modo de funcionar del ser humano en su ambicute. 

Conceptos fundamentales 

LIMITE DE CONTACTO: limite entre ambiente y persona. donde ocurren los eventos 
psicológicos. 

HOMEOSTASIS: mecanismo a través del cual el sujeto IObTTll mantener su equilibrio. 
satisfaciendo necesidades. 

FIGURA Y FONDO: la figuru seria la necesidad dominante y todo Jo demcis seria 
fOndo. La figura debe tender a cerrarse para lograr una Gestalt o de lo contrario esta 
figuru incompleta se tomuria fOndo. 



Percepción : pcrccpci6n de si mismo en totalidad. situado en cJ mundo en un instante 
dado. 

NEUROTICO: no satisface su~ necesidades porque no es capaz de distinguirlas o no 
sube hucerJo, no distingue entre él y otros, no mantiene los lhnitcs de contactf.J y siente 
la sociedad co1110 nlgo inincnso que Jo devora. 

PERRO DE ARRIBA Y PERRO DE ABAJO: supcrcgo e infraego que están en 
conflicto pcnnanente pura lograr el controJ. Son Jos deber y tener contra el plac<:r. 

MECANISMOS DE DEFENSA: por problemas en el limite de contacto. 

lntroyccción: incorporación de clcrncntos externos. 

Confluencia: eliminación del lirnitc de contacto. Unificación con el medio. 

Proyección: responsabiJización del ambiente por los problemas. 

Rctrotlexión: sustitución del ambiente por Ja propia persona. 

Tra11s(Or111t1cio11e.\~ <le la nerso11t1/idt1d 

A.- Transformación persistente de la pcr"'onalidad tras una experiencia 
catastrófica 

La transtbnnación se debe a Ja experiencia vivida de una fonna muy estresante 
con un profundo efecto sobre Ja personalidad del sujeto, indepcndiente1ncnte de su 
vulnerabilidad. Algunos ejemplos son las experiencias vividas en los campos de 
concentración, secuestros. torturas. mahrato~ catástrofes naturales o exposición 
prolongada a situaciones amenazantes para la vida. las que pueden favorecer la 
transformación en la personalidad de un individuo. Suele ser frecuente a este tipo de 
transformación le preceda un trastorno por estrés postraumático9 pasando a estados 
crónicos o secuelas irreversibles de este trastorno. 

Manifestaciones clínicas.- Según la CIE-10 esta trans:fonnación de la personalidad 
debe ser persistente y manifestarse con rasgos rígidos y desndaptativos que llevan a un 
deterioro de las relaciones personales y de Ja actividad social y laboral. Por lo general. 
Ja transformación de la personalidad debe ser confirmada por la información de un 
tercero. 

El sujeto presenta unu actitud permanente de desconfianza u hostilidad hacia el 
mundo. aislamiento social. sentimientos de vacío y desesperanza. sentimiento 
pcnnanentc de estar al lbnite. como si se estuviera constantemente an1enazado. "·iven.:ia 
de extrañeza de si 1nismo. 

Esta transfbnnación de Ja pcrsonulidad debe haber estad1.." presente por Jo men.:•5- dur.:i:uc 
dos años y no debe poder ser atribuida a un trastorno de Ja pcrson3Jidad prcexi:;:cntc. 
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H.- Trnnsf"orn1ación persistente de In pcrsonalid:ul tras cnfern1cdad osiyuiátrica. 

Se tratu de una transformación de la pcrsonulidad atribuible a Ju experiencia trau1nática 
de sufrir una enfcnnedad psiquiútrica grave. La transfonnación de Ju personalidad debe 
ser persistente y 1nanifestarsc co1no un 1nodo rígido y dcsudaptutivo de la rnuneru de 
vivenciar y co1nportarsc. que lleva u un deterioro u largo pinzo (personal. social o 
laboral). así corno u un 111alestar subjetivo. 

No debe estar presente un trastorno de personalidad preexistente que pueda explicar el 
can1bio de la personalidad y él diagnóstico no debe basarse en un síntoma residual de un 
trastorno mental previo. La transfOnnación de la personalidad tiene que haber surgido 
tras Ja recuperación clinica de un trastorno n1cntal previamente vivenciado como 
extremadamente estresante y devastador pura la in1agcn de si 1nis1no. 

Las actitudes o reacciones de otras personas hacia el cnfcnno después de la enfenncdad 
son importantes para determinar y reforzar los niveles de estrés percibidos por la 
persona. Este tipo de transfonnación de In personalidad no puede ser comprendido 
totalmente sin tener en consideración !a experiencia emocional subjetiva y Ja 
personalidad previa. sus fonnas de adaptación y sus factores de vulnerabilidad 
específicos. 

Para poder hacer este dia!,"llÓstico, la transformación de la personalidad debe 
manifestarse por rasgos clinicos como Jos siguientes: 

a. Excesiva dependencia y demandas de terceras personas. 

b. Convicción de estar cambiando o estign1atizado por la enfennedad precedente, 
lo que da lugar a una incapacidad para formar y mantener relaciones personales 
de confianza y aún aislamiento social. 

c. Pasividad, reducción de los intereses y de la participación en entretenimientos. 
d. Quejas constantes de estar enfermo, que pueden acompañarse de demandas 

hipocondriacas y comportamiento de enfermedad. 

e. Humor disf"órico o lábil no debido a un trastorno mental presente o previo con 
síntomas afectivos residuales. 

f.. Deterioro significativo del rendimiento social y ocupacional. 

Este trastorno también incluye otras dcnon1inaciones aceptadas clínicamente y son. 
síndrome del lóbulo frontal, trastorno de la personalidad de la epilepsia limbica, 
personalidad orgánica pseudopsicopática. 

C.-Trastornos de la nersonalidad v del comportamiento debidos a enfermedades, 
lesiones o db;funciones cerebrales. 

La alteración de la personalidad y del comportmniento debido a una cnfenncdad. una 
lesión u una disfunción cerebral puede ser de carácter rcsiduul concomitante con una 



enfCn11edad 9 daño o disfunción ccrcbrul. En algunos casos las caructcristica-., concretas 
de las 111anifestacioncs de estos trastornos de Ja personalidad y del cornponamicnto 
residuales o concomitantes pueden sugerir el tipo o localización de la afección cerebral. 
Sin c1nbargo. no debe sobrestimarse tu fiabilidad de este tipo de presunción dia,b~Óstica 
y por Jo tanto deberán investigarse sic111prc de un 111odo independiente Ja etiología 
subyacente y. si apari.:ce, se anotara él diagnóstico correspondiente. 

C.1.- Trastorno orgúnico de la pcrso1ullidad.- Este trastorno se caracteriza por 
una alteración si&'llificativa de las tOn11us habituales del comportamiento 
prc111orbido. Estas alteraciones afCctun de un 1nodo purtil.;ular u lu expresión de 
c1nocioncs, de las ncccsidudcs y de los irnpulsos. Los procesos cognoscitivos 
pueden estar afCctudos en especiuI o incluso cxclusivmnentc en el úrea de Ja 
planificación de Ju propia actividad y en la previsión de probables consecuencias 
sociales y pcrsonalcs9 corno el llamado sindrotne de lóbulo frontal. :\fo obstante. 
se sabe que el síndrome se presenta no solo en lus lesiones del lóbulo frontal. 
sino ta1nbién en Jas lesiones de otras úreas circunscritas del cerebro. Las pautas 
para él diagnostico definitivo. además de los claros antecedente u otra evidencia 
de enfermedad. lesión o disfunción cerebral. se basan en la presencia de dos o 
1niis de los siguientes rasgos. 

a). - Capacidad persistcntemcnte reducida para mantener una actividad 
orientada a un fin. concretamente las que requieren periodos largos de 
tiempo o gratificaciones mediatas. 

b). - A1teracioncs ctnocionalcs, caracterizadas por labilidad emocional, 
simpatía superficial e injustificada (eutOria .. expresiones inadecuadas de 
jubilo) y cambios rápidos hacia la irritabilidad o hacia manifestaciones 
súbitas de ira y agresividad. En algunos casos el rJ.sgo predominante 
puede ser la apatía. 

c). - Expresión de necesidades y de itnpulsos que tienden a presentarse 
sin tomar en consideración sus consecuencias o molestias sociales (el 
enfenno puede llevar a cabo actos antisociales. como robos. 
comportamientos sexuales inadecuados. comer vorazmente o no mostrar 
preocupación por su higiene y asco personal). 

d). - Trastornos cognoscitivos. en fonna de suspicacia o ideas paranoides 
o preocupación excesiva por un tema único .. por lo general abstracto. 

e). - Marcada alteración en el ritmo y flujo del lenguaje. con rasgos tales 
como circunstancialidad. pegajosidad e hipergrafia. 

f). - Alteración del componamiento sexual 

Este trastorno también incluye otras denominaciones aceptadas como 
semejantes clínicamente y que son. síndrome del lóbulo frontal. trastorna 
de Ja personalidad de Ja epiJcpsia límbica. síndrome postlobotomia., 
personalidad orgúnica pscudopsicopútica. 



C .. 2.- Síndronu.· Posll.'nccfnlítico.w En este sindrornc se incluyen los cambios de 
cornportamicnto residuales que se prcsl!ntan tras la recuperación de una 
encefalitis viral o bacteriana. Los síntomas no son específicos y varían de unos 
individuos a otros. de acuerdo con d agente infeccioso y. sobre todo. con Ja edad 
del cnfCnno en el rnomcnlo de la infCcciún. La difCrcncia principal entre este 
trastorno y el resto de los trastornos orgánicos de la personalidad es que u 
menudo es rc\'crsiblc. 

Las munifCstaciones de este traston10 suelen consistir en 1nalestar general, aputiu 
o irritabilidud. cierto déficit de las funciones cognoscitivas. alteración de Jos 
hábitos del sucfio y de la ingcsta. carnbios de la conducta sexual y disminución 
de la capacidad de juicio. Put:dcn presentarse 111uy diversas disfunciones 
neuroklgicus residuales .. como pan"tlisis .. sordera. ufhsiu, npraxia constructiva o 
ucalculia. 

C.3.- Síndrome Posconmocionnl: Este síndrome se presenta normalmente 
después de un traun1atisn10 craneal. por lo general suficientemente grave como 
para producir una perdida de conciencia. En el se incluye un gran número de 
síntomas dispares. como cefaleas, marcos. cansancio, irritabilidad, dificultades 
de concentración y de la capacidad de llevar a cabo tareas intelectuales, 
deterioro de Ja memoria. insomnio y tolerancia reducida a situaciones 
estresantes, a excitaciones emocionales y al alcohol. Estos síntomas pueden 
acompañarse de un estudo de áni1no depresivo o ansioso, dando Jugar a una 
cierta pérdida de la estimación de si mismo y a un tc1nor a padecer una lesión 
cerebru1 permanente. 

Estos sentimientos rcfucrLan los sinton1as primarios y se pone así en 
marcha un circulo vicioso. Al!,,TUnos enfennos se vuelven hipocondriacos y se 
embarcan en Ja búsqueda constante de diagnósticos y de tratamientos. y de ellos 
algunos pueden adoptar el papel pcnnnnentc de enfcnno. 

La etiología de todos estos sinton1as no esta siempre clara y se han 
interpretado tanto como consecuencia de factores orgánicos como psicológicos. 
Por consi,b7Uientc, el lugar de este cuadro nosológico es áun incierto. Por otra 
parte, no hay duda de que este síndrome es frecuente e implica gran malestar 
para el enfermo. 

R9 

Un diagnóstico definitivo se basa en Ja presencia de varios de los rasgos señalados anteriormente y 
debe hacerse una cuidadosa evaluación mediante exploraciones complementarias. 

Trastorno Esquizoide de la Personalidad: 

Consiste en una pauta generalizada de indif'ercncia a las relaciones sociales y una 
afectividad muy limitada. Son sujetos que no desean ni disfrutan con las relaciones 
intimas~ solitarios. que casi nunca experimentan emociones fuertes, como ira o alegria. 

Epidemiología: La prevalencia del trastorno esquizoide no esta claramente 
cstublccida. pero puede af'cctar u un 7~5 % de la población general .. -\.lgunos 
estudios indican un cociente hombre - mujer de 2 a 1. 
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Manifestaciones clínicas: Dan la impresión de ser personas frias y distante~. 
presentan una gran incapacidad para sentir placer._ frialdad emocional. respuesta 
pobre u los elogios, poco interés por las relaciones sexuales, ausencia de 
rclucioncs personales intimas. tienen tendencia a desempeñar trabajos solitarios 
o nocturnos paru trutar con un rncnor numero de personas, todas sus actividades 
se caracterizan por que no rcc¡uicrcn in1plicación personal destacando en 
uctividadcs de investigación. son solitarios. no presentan conductas agresivas 
que suplantan n1cdiantc fantasius de 01nnipotcncia o rcsignución. 

Diagnóstico diferencial: Se ditCrcncian de los pacientes esquizofrénicos en la 
uuscncia de antecedentes y en que no tienen aJtcracioncs del pcnsumicnto ni de 
lu scnsopcrccpcic.ln. el trastorno paranoide muestra 1nas implicación social y los 
sujetos con un trastorno por evitaron u diferencia de los csquizoides desean el 
contacto social. 

Curso y pronóstico: Suele iniciarse en las primeras épocas de la infancia. es de 
larga duración ya que es un patrón de conducta que permanece toda la vida. Se 
desconoce cual es Ja proporción de pacientes que evoluciona hacia la 
esquizofrenia si bien parece que para que esto ocurra se tiene que dar factores 
biológicos de cierta predisposición. 

Tratmniento: Psicoterapia.- Dada la &7Tiln capacidad de introspección de estos 
pacientes. aunque se muestran distantes suelen tener una buena respuesta'9 
llegando a desarrollar una buena relación de confianza con el terapeuta. Pueden 
in1plicarse en terapias grupales. aunque permanezcan en silencio. mejorando el 
contacto social. .(DS-MIV J 995 ). 

Trastorno Paranoide de la Personalidad: 

La sintomatologia esencial consiste en una tendencia generalizada e injustificada a 
interpretar las acciones de los demás como ab--rcsivas o amenazantes para él. 

Epidemiología: La prevalencia en la población general oscila, según los 
diferentes estudios entre 1 0 95% y el 2 9 5%1. Estos pacientes raramente buscan 
tratamiento por si mismos y cuando son enviados a consulta por su cónyuge o 
por su jetC en el trabajo pueden serenarse y simular como personas que no 
experimentan malestar alguno~ en este dato se estima que este trastorno es más 
abundante de lo que parece. Los familiares de pacientes esquizofrénicos 
muestran um1 mayor incidencia de trastorno paranoide de la personalidad. Se ha 
comprobado una mayor incidencia en grupos minoritarios9 sujetos pencnecicntes 
a sectas. inmigrantes y sordos. 

Manifestaciones clínicas.- Estas personas se creen explotados por los demás, son 
desconfiados. patológicamente celosos. reaccionan a menudo de forma agresiva. 
Afectivamente son individuos frios. egocéntricos y rígidos. No tiene mucho 
deterioro social ya que suelen guardar para sí sus ideas. solo en casos graves se 
ven afCctadus las relaciones de tipo social. 
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Tienen una cierta incapacidad paru pcrdonur Jos agra\. ios o perjuicios~ presentan 
un sentido cornbativo y tcnuz de los propios <lcrcchos al n1argcn de la rculic.Jad~ hay 
una predisposición a sentirse cxccsivmncruc itnponuntc-. con una actitud 
uutorrcfcrcncial constante._ sienten preocupación por co11spiracio11c:s sin 
fundamcnto 9 son rcgulantcs9 rencorosos~ reticente~ ~1 cuntiar en los dcn1ás p<Jr tc1nor 
injustificado u c1uc la intOnnación que compartan \·ayu a ser utilizada en su contra9 

se enorgullecen de ser racionales y ohjcth:os. lo ..::uul nn es cierto. Se muestran n1uy 
i111prcsionados por el poder y el rungo social y cxpn:san desdén por aquellas 
personas que consideran débilcs9 enfermas o con dctCctüs. En situaciones cotidianas 
pueden purcccr muy cornpetcntcs pero habituain1cntc generan conflicto~ a los 
dc1nás. Tal puede ser cJ caso de M~1ric Joscphinc Philippinc Davaillaud. (\·cr anexo 
).6) 

Este caso puede ilustrar algunas de las euractcristicas que se presentan al 
incrcn1cntarse Ja desorganización de Ja personalidad y las ideas se vuelven menos 
lógicas. Para poder detectar el trastorr.o paranoide según en DSMIV se deben efectuar 
los siguientes diugnósticos. 

Diagóostico diferencial.- El trastorno paranoide se diferencia habitualmente del 
trastorno delirante por la ausencia de ideas dcJirantcs concretas.. no sufren 
alucinaciones ni trastornos fonnnlcs del pensamiento como Jos esquizofrénicos 
paranoides. Se distingue del trastorno limite de la personalidad en que rara vez 
es capaz de implicarse en relaciones apasionadas con otras personas. 

Curso y pronóstico.- Lo más frecuente es que el trastorno perdure a lo largo de 
la vida del sujeto, siendo en algunas ocasione:; un preludio de cuadros 
esquizofrénicos. En situaciones de estrés la sintomatologia se ex.acerba. En 
general su vida se caracteriza por problemas de convivencia y de dificultad de 
trabajo en equipo protagonizando frecuentemente problemas laborales y de 
pareja. 

Tratamiento.- Psicoterapia. Si bien hay que manifestar la gran dificultad que 
tienen estos pacientes para tomar conciencia de que su forma de comportarse 
esta alterada ya que interpretara las sugerencias de Jos que le rodean para que 
inicie un tratamiento como una forma complot en su contra. Así pues estará 
permanentemente en una postura defensiva. No es conveniente realizar muchas 
interpretaciones ya que aumentara Ja susceptibilidad.. su carácter rigido te 
impedirá comprender y asumir muchos de Jos consejos que se le ofrezcan. 
Muchos no toleran el carácter agresivo de la terapia de conducta que se utiliza 
para el entrenamiento en habilidades sociales. 

Fnnnacoterapia.- Es útil para tratar la agitación y la ansiedad así como las 
situaciones casi delirantes que tiene el paciente por lo que se recomiendan 
benzodiacepinas y dosis bajas de neurolépticos atípicos. Hay estudios que 
demuestran la eficacia de la pimocida para reducir la ideación paranoide. 

Trastorno csquizotipico de la Personalidad: 

Este tra.ston10 solo figura en lu clusiticación DS~1 ya que en l¡1 CIE 10 aparece dentro de! 
los tr-uston1os esquizofrénicos. Estos sujetos son pers<."'n;Js marcadan1cnte 1·aras y 
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extravagantes. incluso se caracteriza por tener pcnsurniento mágico. ideas pec11/iares. y 
dcsrcal ización. 

Epidemiología.- Aparece en u:i 3'Yo de la población y se aprecia un mayor 
numero de casos entre los fo.miliares de pacientes csquizotrénico!'t y un& mayor 
incidencia entre Jos gc1nelos monocigóticos que entre los dicigóticos. 

Manifestaciones clinicas.- El pcnsmnicnto y la co1nunicación c!>tán altt:rados~ 
pueden presentar dcscornpcnsnciones psicóticas. pueden ser supcrstici.:.isos o 
manifestar poderes de clarividencia. Su mundo interno se alimenta de 
relaciones.imaginarias. experiencias perceptivas inhabitualcs. comportarr.1cnto y 
apariencia rara. faha de atnigos íntimos. afCcti,:idad inapropiada. ansiedad social 
excesiva. Tul puede ser el caso de Charles Mil les Munson C "er anexo 1. 7 1. 

Por lo rch'Ular las ideas delirantes del esquizofrénico tienden a ser ilógicá.s y de 
juicios incongruentes ya que tiene una incapacidad de construir percepciones 
realistas de él mismo~ de sus padres y de los demás. revela durante su 
enfermedad las percepciones cambiantes que tiene de aquellos con quienes se 
relaciona. 

Diagnóstico diferencial.- Se ditCrencian de los esquizoidcs y de los pacientes 
evitadorcs por ser más si11Kulares en su conducta. se diferencian de los 
esquizofrénicos por la brevedad de los episodios psicóticos. Presentan gran 
comorbilidad con el trastorno limite si bien en este predomina Ja inestabilidad 
emocional. 

Curso y pronóstico.- Según un estudio realizado por :v1cgJ3shan. el 1 Oº lj de los 
csquizotipicos tcnninan en el suicidio. Otros estudios indican que r:iuchos 
pacientes diagnosticados de esquizofrenia eran realmente esquizotipic~·s y la 
tendencia actual es considerar a la csquizotípia como la personalidad premorbida 
de los pacientes esquizofrénicos. No obstante: muchos pacientes mantienen una 
personalidad csquizotipica estable a lo largo de su vida c ... "'mpensándose 
mediante actividades artísticas y esotéricas. 

Tratarniento.- Psicoterapia.- Se fundamenta en conseguir del paciente una 
conciencia de realidad~ pero el terapeuta debe esforzarse por tener un trato 
exquisito con el paciente para no enjuiciar ni ridiculizar las creencias y 
conductas de estos sujetos. 

Farmacoterapia.- es quizá el tratamiento de elección mediante dosis bajas de 
antipsicóticos atípicos. siendo la dosis mayor. semejante a la empleada para la 
esquizofrenia, cuando estos pacientes tienen una descompensación psicótica. 

Trastorno antisocial de la Personalidad. 

También se denomina trastorno disocia! y se caracteriza por una pauta de c._-.nducta 
irresponsable y a) margen de las normas sc1ciulcs y que ya aparece en las etapas 
infantiles y que continua y sé mnplia en Ja edad adulta. (Bcnitez.lsabel.Dezi~J99~ '· 
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El trastorno no es s1nommo de crhninalidad y aquí entramos en la tradicional 
controversia en In distinción entre 111aldad v tras:orno, siendo esta distinción un claro 
reto con importantes repercusiones en la psiquiatría forense. 

Epide1niologio..- La prevalecía de este trastorno es del 3o/o en los hombres y del 
1 % en las mujeres. Es más frecuente en las áreas urbanas deprimida., y en 
poblaciones carcelarias puede alcanzar el 7So/o. Existe un patrón fiuniliar que se 
tnanifiesta con una frecuencia cinco veces mayor entre Jos familiares de pritncr 
grado de los varones a tCctados que entre los familiares de los sujetos control. 

Manifestaciones clínicas.- Como ya hen1os dicho antcrionnentc este traMomo es 
de aparición tc1nprana y los signos infantiles típicos son mentiras. hunos, 
holgaznnería. vandalis1no, actitudes pendencieras. pelean. fugas del hogar. 
absentismo escolar y crueldad fisica. En la edad adulta continua esta pauta. lo 
que les conduce a un fracaso en la actividad laboral en el nlantenimicnto de 
obligucioncs económicas, fmniliares. cte. 

En nluchos casos llevan a cabo conductas delictivas. son sujetos irritables y agresivos. 
son protagonistas de violencia doméstica sobre todo cuando se añade frecuentemente el 
Jbuso de drogas y alcohol. realizan conductas temerarias sin preocupación por la 
seguridad personal o ajena. es también frecuente la promiscuidad sexual y el oh:ido de 
deberes p¡ttcrnos y conyugales. (Barrat~Erncst.y Col,1999). 

Hay que destacar la ausencia de culpabilidad respecto sus conductas y una marcada 
predisposición a culpar u los dctnús de las mistnas. El que la edad de comie:-izo sea 
tc1nprana les llcvu a un grave deterioro hnpidicndo el desarrollo de un adulto 
independiente y autosuficicntc. lo que da lugar en 1nuchos casos a .::::.f.ios de 
institucionulización. con frecuencia 1nás penal o correccional que médica.Presentan una 
cruel despreocupación por los sentimientos de Jos demás y falta de capacidad de 
ctnpatia. incapacidud para muntcner relaciones personales y muy baja toleran.:ia a Ja 
frustración. Con frecuencia estas pcrscnas impresionan a las de sexo contrario por los 
aspectos seductores de su personalidad. No muestran rasgos de ansiedad ni depresión a 
pesar de sus umennzas suicidas y sus frecuentes quejas somáticas dadas sus 
características tmnbiCn se les ha denominado sociopútas y sujetos amorales tal puede ser 
el cuso de .. Gayo Cárdenasº ( ver anexo 1.8). 

En muchas de las ocasiones estas personas a pesar de tener oportunidades 
educativas y de otro tipo iguales al promedio y una inteligencia normal. fallan en sus 
ajustes emocionales~ económicos, ocupacionales y sociales. 

Fannacoterapia.- Será un tratamiento sintcmático. Hay estudios que demuestran 
Ja eficacia de los anticonvulsivantcs como la carbamacepina para controlar la 
impulsividad, fundamentalmente cuando el sujeto presenta trazados anómalos en 
su EEG. Es imprescindible administrar los fánnacos de forma muy controlada. 

Trastorno limite de la Personalidad: 

Es con toda seguridad. el concepto tnás desafortunado para denomi:iur esh! 
trastorno.. la dcnominnción linzite es secuela histórica de cuando est~ tra::s:..:,mo ~~ 

considcrabaJi·ontcri=o entre las psicosis y las neurosis. En la clasiticach.'tn CIE 1 O sel\!' 
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denomina trastorno de inestabilidad e111ocio11al de la personalidad o co1no Trastorno 
global de la personalidad, Trastorno generalizado de la personalidad, Trastorno 
1nórbido de la personalidad o trastorno deteriorante ele la personalidad. 

Kcmbcrg habla de una estructura lin1ile de la personalidad que seria Ja base de Jos 
posteriores diferentes trastornos, considerando pues que Ja patoplastia de cada uno de 
Jos diferentes trastornos. seria una diferenciación biosocial del trastorno limite. 

Epidctniologia.- Parece ser que afecta al 2% de la población. siendo dos veces 
mas frecuente en las mujeres que en Jos hombres. En poblaciones clínicas puede 
llegar a un 30%. En los familiares de primer grado de estos pacientes se ha 
observado una mayor prevalencia de trastornos depresivos y abuso de 
sustancias. 

Manifestaciones clínicas.- Se trata de un trastorno en el que aparece una 
marcada predisposición a actuar de un modo impulsivo sin tener en cuenta las 
consecuencias. junto a un ánimo inestable y caprichoso. Consiste en una 
inestabilidad respecto a la vivencia de la propia imagen. de las relaciones 
interpersonales y del estado de ánimo. Hay una notable alteración de Ja 
identidad. que se manifiesta por incertidu1nbre ante temas vitales. como la 
orientación sexual, objetivos a largo plazo, lo que les conduce a una sensación 
de vacío y ab11rrin1ie11to. 

Pueden presentar manifestaciones explosivas e incluso violt!ntas al recibir 
criticas o al ser frustrados en sus actos hnpulsivos. Ade1ntls de la inestabilidad 
emocional hay ausencia de control de in1pulsos con autolcsiones y explosiones 
de violencia. comportamiento amenazante y chantajista, afectación de la imagen 
de sí mismos, con alteraciones de Ja conducta uli111cntaria~ se i1nplican en 
relaciones intensas e inestables. intentos y amenazas suicidas. sus relaciones 
interpersonales pasan de la idcaJización a la dcvaluación 9 es frecuente el abuso 
de sustancias psicoactivas como mecanismo de huida. frecuentes y rápidos 
cambios de humor9 ideación paranoide transitoria9 dcscompcnsacioncs de tipo 
psicótico de presentación atípica y corta duración. 

Este trastorno se pude subdividir en cuatro subt..TJ"Upos que recogerían las características 
Sintomáticas de cada uno de ellos facilitando la orientación terapéutica. Así pues 
tendriamos: 

A. Subtipo psicótico o dcsrealizado 

-Episodios esquizoidcs. psicóticos y/o disociativos. 
- Corta duración. 
- Evolución atípica. 
- Excesivamente Jlamativos. 
- Sin deterioro aparente ni residuo. 
- Estancamiento. 
- Sin1ultaneidad de normalidad y anonnalidad. 
- Tendencias místicas y esotéricas. 



B. Subtipo descontrol de impulso~ 

-Muchos antecedentes familiares. 
- Inicio temprano. 
- Onicofagia. piromania. 
- Trastornos de conducta alimentaria. 
- Adicciones cornportamcnta)cs. 
- Autolesiones. 
- Consumo de drogas y alcohol. 
- Acciones violentas (trastorno explosivo intennitente). 

C. Subtipo hipotimico 

-Bajo estado de animo. 
- Tono csquizoafcctivo. 
- Sintomatologia depresiva. 
- Inicio tardío. 
- Baja autoestima. 
- Sentimientos de culpa. 
- Labilidad emocional. 
- Desesperanza. 
- Episodios disfóricos no maniacos. 

D. Subtipo distocia del Yo 
- Aparatosidad. 
- Egolatría. 
- Afán de protagonismo. 
- Tendencias manipuladoras. 
- Tendencias seductoras. 
- Tentativas autoliticas claramente chantajistas. 
- Nula resistencia a la frustración. 
- Euforia superficial. 
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Diagnóstico di:fcrenciaL- La diferenciación respecto ala esquizofrenia y a otros 
trastornos psicóticos se fundamenta en la breve duración de los episodios 
psicóticos. 

Hay que tener en cuenta la gran comorbilidad que este trastorno tiene con el 
resto de los trastornos de la personalidad, así como con otros trastornos 
psiquiátricos la dificultad diagnostica es manifiesta ya que estos pacientes, hasta 
que son diagnosticados de trastorno de personalidad han recibido un promedio 
de 8 din!,rnósticos diferentes. 

Curso y pronóstico.- El trastorno es estable a lo largo del tiempo. se aprecian 
mejorías según el paciente llega a los 35-40 años. Un porcentaje significativo 
llega al suicidio cuando el trastorno se asocia a enfermedad depresiva. El 
deterioro de sus relaciones interpersonales y la inestabilidad emocional le Jle,·an 
a un aislmniento y en muchas ocasiones su falta de control de impulsos y su 
abuso de sustancias han implicado contactos con la justicia. 
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Trotatniento.- Psicoterapia, - Será de utilidad Ja de orientación dinümicu siempre 
que sea .roca/i:ada en el aquí y ahora. evitando la regresión y las 
interpretaciones profundas del inconsciente. La terapia cognitiva ayudara a su 
control de impulsos y el entr::namiento en habilidades sociales n1cjorura la 
relación interpersonal. 

Fannacoterapia.- En función de la sintomatologia que prcdo1ninc será 
conveniente Ja aplicación de diversos fármacos así purJ Jos episodios psicóticos 
serán interesantes los antipsicóticos atípicos a dosis bajas siendo él mas 
contrastado Ja Rispcridona. Los anticomicialcs cómo Ja carbmnaccpinu y 1nás 
recicntc1ncntc la gubapcntina. La naltrexona para In mejora del control de 
impulsos y Jos scrotoninérgicos y Ja vcnlafaxina pura Jos episodios depresivos. 

Posterionnentc el paciente puede ser derivado a recursos tipo comunidad 
terapéutica con ingresos de larga duración o ser insertado en centros de día 
siendo de interés Ju aplicación de técnicas cognitivas. 

Trastorno histriónico de la Personalidad: 

Las personas con un trastorno histriónico de la personalidad son excitables y emotivas y 
se cotnportan de manera pintoresca. dramática e introvertida. También se ha llamado a 
este trastorno personalidad histérica y personalidad psicoinfantiL (CJE 1 O 1995) 

EpidcmioJogía.- Presenta una prevalencia del 2% en In población general 
diagnosticándose con mas frecuencia en las mujeres que en los hombres. En 
pacientes psiquiátricos hospital izados se calcula una prevalencia de hasta el 
J 0%. Algunos estudios han demostrado una asociación con el trastorno por 
somatización. 
Maniícstaciones clinicas.- Consiste en una pauta generalizada de 
con1portamicnto de emocionalidad y búsqueda exagerada de atención. Estos 
sujetos demandan apoyo. atención. y alabanza por parte de los demás. 
sintiéndose incómodos cuando no son el centro de atención. Son típicos los 
cambios de humor y la escasa tolerancia a Ja frustración. sus relaciones 
interpersonales son tormentosas y poco &'Tatificantcs. 

Tienen tendencia a la representación de su papel. teatralidad y expresión 
exagerada de las emociones, sugestionabilidad y facilidad para dejarse influir 
por los demás. afectividad lábil y superficial. comportamiento y aspecto 
marcados por un deseo inapropiado de seducir, preocupación excesiva por el 
aspecto fisico y considera sus relaciones mas intimas de lo que son en realidad. 

Diagnostico diferencial.- Muchas veces es dificil Ja diferenciación entre los 
histriónicos y los limites si bien estos últimos presentan compensaciones 
psicóticas y las tentativas suicidas son mas frecuentes e intensas. En algunos 
trastornos de tipo disociativo pueden aparecer de base personalidades 
histriónicas. 

Curso y pronóstico.- Con la edad se va atenuando la sintomatologia de este 
trastorno si bien mus por perdida de energía que por una mejoría clínica. 
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Trutmnicnto.- Psicoterapia.- De orientación analítica, es quizá el tratmniento de 
elección. 

Funnacoterapia.- De fonna sintomática. antidepresivos y antipsicóticos paru Jos 
s{nto1nas depresivos y de dcsrcaliznción. 

Trastorno Narcisista de la Personalidad: 

Es una pauta de conducta duradera a Jo largo de la vida y que se caracteriza por un 
sentimiento personal de importancia y singularidad. 

Epidemiología.- Se estima que la prevalencia de este trastorno es menor del 1 % 
en la población general, apareciendo en poblaciones clínicas cifras que oscilan 
entre el 2°/o y el 16%. Cada vez se diagnostica mas y hay mas incidencia en 
sujetos con infancia consentida y en hijos de individuos que presentan el 
trastorno. 

Manifestaciones clínicas.- Son sujetos que poseen un grandioso sentido de 
autoimportancia. se consideran especiales y por lo tanto esperan recibir un trato 
especial, se creen con derecho a todo. Toleran escasamente la critica, se 
consideran perfectos. son ambiciosos para conseguir fama. están preocupados 
por fantasías de éxito ilimitado. poder. belleza o amor itnaginarios, exige una 
admiración excesiva. es pretencioso. explotador, carece de empatia y es reacio a 
reconocer o identificarse con los sentimientos y las necesidades de los demás, 
fingen simpatía para conseguir sus fines. dada su frágil autoestima son 
propensos a la depresión. suf"ren rechazo de Jos demás y dificultad en las 
relaciones interpersonales. presenta actitudes soberbias y arrogantes. 

Diagnóstico diferencial.- Suele ir asociado a los trastornos limite. histriónico y 
antisocial. pero presentan menos aparatosidad, menos implicación afectiva y 
tnás adaptación social. Pueden presentar descompcnsnciones de gran agresividad 
cuando los acontecimientos no se desarrollan a su manera. 

Curso y pronóstico.- Es crónico y muy dificil de tratar ya que no toleran n;r------. 
asumen, por su narcisismo que su fantástica forma de ser sea un trastorno ~ 
Toleran mal el envejecimiento. ~ 

Tratamiento.- Psicoterapia.- El tratamiento de los narcisistas es dificil y presenta 
la gran dificultad que los pacientes deben renunciar a su narcisismo para iniciar 
la terapia. El paciente sabrá y conocerá mejor las técnicas terapéuticas que el 
propio terapeuta. 

Fannacotcrapia.- Los antidepresivos. los anticomiciales por su capacidad 
eutin1izantc y los antipsicóticos atípicos, han demostrado rclati\·a eficacia. pero 
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la discontinuación en el tratamiento es frecuente en estos pacientes. L----"'" 
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Trastorno de la Personalidad por E'\'itación: 

También llamado en Ju CJE JO (1995) trustomo ansioso de Ju personalidad~ 
presenta una pauta de conducta caructcrizada por unu extrema sensibilidad al rechazo. 
Es Jo que comúmncntc denominarimnos timidt.?= pa10/ógice1. 

Epidc1niologíu.- Es frecuente. se considera que en mayor o menor .b.-rado ntCcta a 
un 7% de Ja población gcncraJ. Parece ser que los niños con un temperamento 
tímido son 1nás propensos u pildcccr cslc cuudro en su vida aduJta. 

Manifestaciones clínicas.- Presentan una pauta gcncralizuda de malestar en el 
contexto social y miedo y temor a unu evaluación negativa por panc de Jos 
demás. Todo ello les llcvu a evitar las relaciones sociales y proíesionules. El 
sujeto presenta scnti1nicntos constantes y profundos de tensión emocional y 
temor. preocupación por ser un fracasado9 sin atractivo persona) o por ser 
inferior a los demás. preocupación excesiva por ser criticado o rechazado en 
sociedad. resistencia a entablar relaciones personales si no es con Ja seguridad de 
ser aceptado. restricción del estilo de vida debido a la necesidad de tener una 
se&'Uridnd flsica. Evita actividades sociales o lubora)cs que impliquen contactos 
personales íntimos. por el miedo a la critica9 reprobación o rechazo. desestima 
posibles ascensos en su trabajo si ello implica un mayor contacto y relaciones 
sociales. 

Curso y pronóstico.- Si estos sujetos viven en un medio protector no suelen tener 
problemas de adaptación aún cuando sus redes sociales sean pobres. Suelen ser 
inseguros y presentan a lo largo de su vida múltiples evitaciones fóbicas. 

Tratamiento.- Psicoterapia.- Es de gran utilidad la terapia grupal y el 
entrenamiento asertivo. 

Fannacoterapia.- Se obtiene buenos resultados con el atenolol para tratar y paliar 
la hiperactividad del sistema nervioso autónomo. así como Jos serotoninérgicos 
para disminuir la sensibilidad al rechazo. 

Trastorno Dependiente de la Personalidad: 

Consiste en una pauta de conducta dependiente y sumisa y que es patente desde el inicio 
de la edad adulta. 

Epidemiología.- Es más común en las mujeres que en los hombres., se calcula 
una prevalecía del 2 1 5%. encontrándose datos que las personas que sufren una 
enfermedad crónica en su infancia pueden ser los nlás proclives al trastorno. 

ManifCstacioncs clínicas.- Presentan dificultades para tomar decisiones 
cotidianas9 respaldándose en consejos y recomendaciones de los demás. con Jos 
que están de acuerdo por 1niedo a senrirse rechazados. Soportan mal la soledad y 
temen ser abandonados. Este trastorno suele ser muy incapaeitante a nivel 
laboral. 
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Estas personas tienden a t01ncntar o pennitir que otras asuman 
responsabilidades importantes de su propia vida. subordinan las necesidades 
propias a las de aqueJJos de los que dependen. se resisten a hacer peticiones 
incluso las más razonables a las personas de Jus que dependen. presentan 
senti1nicntos de malestar o abandono a1 encontrarse solos. debido a n1iedos 
exagerados a ser capaces de cuidar de si 1nismos. Tienen tc1nor a ser 
abandonados por una persona con Ja que tiene una relación estrecha • temor a ser 
dejados a su propio cuidado. buscan siempre su reatinnaron por parte de los 
den1ás. Cuando cstim solos les resulta dificil perseverar en sus tareas. Evitan los 
puestos de responsabilidad y responden con ansiedad a la petición de que 
asuman un papel de liderazgo. Es significativo como estas personas pueden 
soportar y tolerar un cónyuge abusivo. alcohólico o maltratador con tal de no 
ron1per su vinculación. Dentro de este trastorno se pueden incluir otras 
denominaciones como personalidad asténica. personalidad inadecuada. 
personalidad pasiva y personalidad derrotista. 

Diagnóstico diferencial.- Los rasgos dependientes suelen aparecer en b~nn 
cantidad de trastornos psiquiátricos. siendo muy frecuente en los de personalidad 
limite e histriónica. si bien no son tan manipulativos y Ja dependencia es da larga 
duración. 

Curso y pronóstico.- Al relacionarse casi exclusivamente con las personas de fas 
que depende. su vida es muy limitada y su evolución estará en función de la 
calidad humana del protector. pueden padecer trastornos depresivos de 
consideración si fracasa o se interrumpe su relación vincular. Con tratamiento su 
pronóstico suele ser favorable. 

Tratamiento.- Psicoterapia: Son pacientes colaboradores y disciplinados. 
Terapias orientadas a la introspección. conductunles y asertivas. grupales y 
farniliares suelen tener buenos resultados. 

El paciente puede abandonar la terapia cuando el terapeuta propone la ruptura de 
su vinculo por considerarlo patológico. esto es frecuente encontrarlo en muchas 
mujeres maltratadas durante largo tiempo. 

Farmacoterapia: Las bcnzodiacepinas y los scrotoninérgicos son fármacos útiles 
para paliar los síntomas ansiosos y depresivos que estos pacientes presentan con 
frecuencia. 

Trastorno obsesivo-compulsivo de la Personalidad: 

También denominado trastorno o personalidad anancástica. Consiste en una pauta 
generalizada de pcrfeccionismo e inflexibilidad. 

Epidemiología.- Es más co1nún en hombres que en mujeres y aparece con mas 
frecuencia en los familiares de primer bYT"ado de las personas que lo padecen. 
No hay datos concluyentes sobre Ja prevalecía ya que los diversos estudios 
existentes oscilan en cifras entre el 0.5°/o y el 55°/o. 
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Manifestaciones clínicas.- Son sujetos con conductas rígidas que con frecuencia 
se marcan objetivos inalcanzables y cstim prcocupudos por las normas que ellos 
inismos se imponen. 

Presentan tUJta de decisión, dudas y prcocupucioncs cxccsh:as por detalles, 
reglas, listas. orden, organización y horarios; pcrfcccionismo que interfiere en la 
actividad practica; rectitud y escrupulosidad excesivas, junto con preocupación 
injustificada por el rendimiento, hasta el extremo de renunciar a actividades 
placenteras y a relaciones interpersonales: pedantería y convencionalis1110 con 
una capacidad Jimitadu para expresar emociones; rigidez y obstinación; 
insistencia poco razonable en que los demás se sornetan a Ja propia rutina y 
resistencia. también poco razonada a dejar a los demás hacer lo que tienen que 
hacer. 

Presentan una irrupción no deseada e insistente de pensamientos o impulsos. Las 
habilidades sociales de estos individuos están muy limitadas. carecen de sentido 
del humor. son indecisos. cualquier cosa que amenace su rutina les genera una 
!,.YJ"Bn ansiedad. 

Curso y pronóstico: El curso es muy variable e impredecible. en algunos casos 
es el inicio de un cuadro esquizofrénico. Son frecuentes los cuadros depresivos. 

Tratamiento: Psicoterapia.- Al ser conscientes de su sufrimiento son pacientes 
que buscan ayuda. Se ha demostrado eficaz la terapia de conducta y la cognitivo
conductual. 

Fannacotcrapia.- Las benzodiaccpinas cuando predomina la ansiedad. Al igual 
que en el trastorno obsesivo-compulsivo es interesante Ja eficacia de la 
clorimipramina y de Jos serotoninérgicos a dosis elevadas. 

Trastorno Depresivo de la Personalidad: 

No figura como ta) trastorno de la personalidad en las clasificaciones más usuales pero 
muchos autores. fundamentalmente de la escuela alemana. como Tellenbach. 
Kretschmer. Schncider, etc., han descrito este cuadro, llamándole personalidad 
melancólica. 

Epidemiología: No se dispone de datos concretos si bien se estima que es 
frecuente, afecta por igual a hombres y mujeres y los sujetos que la padecen 
presentan antecedentes familiares de depresión. 

Manifestaciones clínicas: Son sujetos tristes. silenciosos. intro,;ertidos. pasivos, 
pesimistas, incapaces de divertirse, autocriticos. con menosprecio de si mismos. 
críticos con los demás, sentimiento cró:iico de infClicidad. sentimientos de 
inadecuación. Algunos autores asimilan el cuadro denorninado distimia al 
trastorno depresivo de Ja personalidad. 
Diagnostico diferencial: Prl!'cisamente este habría que hacerl"-"" con la distimia 
sic-ndo esta episódica y la personalidad dcpr~siva crónica. 
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Hay que diferenciar este trastorno con el resto de las putologins afectivas., con el 
trastorno ele personalidad dependiente. 

Curso y pronóstico: El trastorno se encuentra presente durante toda la vidu. 
Suele evolucionar hacia cuadros depresivos de cierta gravedad. 

Tratamiento: Psicoterapia.- Es quizá el tratamiento de elección, tiene que ser una 
psicoterapia orientada hacia Ju introspección. Otras psicoterapias de utilidad son 
la CO!,'llitivo-conductual. para entender las manifestaciones de su baja autoestimu 
y la psicoterapia de orientación interpersonal. 

Farmacoterapia.- Se trata con antidepresivos. así como. en algunos casos donde 
se presenta una gran inhibición. con psicocstimulantes. 

LISTAS DE SINTOi\IAS. 

Las listas de síntomas tienen muchos puntos en común con los criterios utilizados para 
él diagnóstico de los trastornos de la personalidad que se utilizan en las clasificaciones 
DSM o CJE. si bien las listas proporcionan mas ítems que las propias clasificaciones y 
muestran una consistencia mayor que Ja de los criterios diagnósticos. Las de uso mas 
frecuente son: 

Lista de adjetivos de la personalidad. PACL. (Pcrsonality Adjetive Checklist). 

Lista diagnostica de la personalidad de Millon (1998) (MPDC). Esta basada en 
Ja teoría de la personalidad desarrollada por su propio autor., Millon y estudia los 
J 4 trastornos de la personalidad por él propuestos. 

Lista para Ja psicopatía revisada (PCL-R). Fue diseñada por Hare y revisada en 
I 985 y estudia por un lado el trastorno histriónico y el narcisista y por otro el 
trastorno antisocial de la personalidad. 

TECNICAS PROYECTIVAS. 

Son quizá los instrumentos históricamente ºclásicos" para el estudio de la personalidad 
y su patología. han sido criticados por su subjetividad. pero es indudable que utilizados 
por profesionales entrenados en estas técnicas proporcionan una gran información de 
una gran riqueza psicopatoló!,'1cn y que escapan al ámbito de acción de otros 
instrumentos diagnósticos. Las pruebas son diversas y en distintas modalidades. existen 
tests lúdicos (consisten en construir y jugar); los tests verbales, no verbales (escribir., 
describir, contar. responder); los tests &rráficos (dibujar. copiar, etc.) Los tests 
desiderativos, los &rráficos (Ja casa y el árbol_ el árbol. la figura humana. la fig humana 
bajo la lluvia la familia, Ja familia kinética. la pareja. las dos personas. la pareja 
educativa el dibujo libre. mis nlanos~ etc). Los de cuentos incompletos. el C.A.T. 9 el 
Rorschach. el Bcndcr~ el Ravcn. la hora de juego. cte. 
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Como ejcmpJo, el test de Rorschach ( J 920) consta de 1 O Júminas compuestas por 
manchas de tinta (neboras y policromáticas) sobre un fondo blanco. Estas láminas poseen 
una morfología vugu por Jo que resultan cspcciahnentc sugerentes. Las Júminas son 
presentadas de manera sucesiva a un paciente prcguntúndolc Jo que ve en ellas y como y 
donde manifiesta Jo obscn.rndo. Esta basndo en Jo que las personas perciben, ya que 
visualizan en las manchas diferentes aspectos. El análisis del test está basado en lo 
percibido. Para mencionar solo nlh.-unus pocos ejemplos que ilustran sobre las 
características del test, cabe mencionar que interesa (entre otras cosas) Ju localización de 
lo observado, su forma. si presenta n1oviJnicntos (que tipos de movi1nicntos) si se 
perciben diferentes aspectos, si se perciben utilizando toda Ja Júniina o pune de cJla (en 
que detalles de una lit.mina se visualizan los elementos), si lo observado tiene 
dimensión, profundidad. color. reflejo, sombra, brillo, si se observan objetos 
inanimados. hu1nanos. animales. paisajes. el tipo de respuestas, etc. Seria intcnninablc 
describir la infinidad de respuestas posibles. 

CUESTIONARIOS AUTOADJ\llNISTRADOS. 

Se diseñaron para la evaluación de la psicopatologia. ~¡ bien aportan una gran cantidad 
de infonnación, son muy utilizados. La caractcristica negativa es el posible false01miento 
de las respuestas que muchos individuos pueden dar con el fin de ocultar un diagnóstico 
que les pueda perjudicar. Los cuestionarios más utilizados son: 

Cuestionario diagnóstico de la personalidad. revisado(PDQ-R). Fue desarrollado 
por Hyler en 1987. los propios autores reconocen que debe ser utilizados como 
complemento de una entrevista estructurada . 

Cuestionario clínico multiuxinl de :>.lillon-1!1 (MCMI-111). Desarrollado por 
Millon a partir de su teoría recogida en su libro A-loder11 Psycopalho/ogy y que 
ha conocido diversas versiones hasta su configuración actual en 1994. Diversos 
estudios comparativos con otros instrumentos han mostrado poca concordancia. 

Minncssotta Multiphasic Personality Jnventory(M1'.1PI). Es él niás utilizado de 
los cuestionarios de personalidad. Frecuente en estudios de selección de 
personal. Evalúa Ja personalidad en 10 esenias que en la actualidad no 
concuerdan con la terminología clínica de las clasificaciones diagnósticas. 

ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS. 

Son en la actualidad los instrumentos mas utilizados. su prolongado tiempo de 
administración y Ja necesidad de ser realizadas por personal especializado o entrenado 
dificulta su uso generalizado. A pesar de estas dificultades son, hoy por hoy. la forma 
más idónea de evaluar los trastornos de Ja personalidad.Las entrevistas estructuradas y 
semiestructuradas las ª!:-"TUPamos en dos grupos según sean instrumentos para estudiar y 
dia!:,.TtlOSticar un único trastorno de la personalidad o bien hayan sido diseñadas para él 
diagnóstico de todos los trastornos de una dctcnninada clasificación. 
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Entrevistas para un único trastorno. 

Entrevista <liagnüstica para el trastorno lilnitc -revisada. ( DJB-R). Elaborada por 
el equipo de Gunderson y esta basuda en conceptos propios de los autores acerca 
de Ja personalidad lilnitc. Tiene d inconveniente que al ser diseñada en 1981 no 
estaba elaborado el concepto de personalidad lirnitc del DSM.JIJ. 

Entrevista din&rnóstica para el :S-arcisis1110. (DIN}. Fue di~cñada por Gundcr~on y 
Ronningstam en I 990. 

Entrevista diagnóstica de la personalidad depresiva (DJDP}. Diseñada también 
por Gundcrson y Hirschficld en J 990 antes de que se inclu~:era el trastorno 
depresivo de la personalidad en el apéndice B del DSM.rV. 

Cuestionarios multitrastorno. 

Entrevista clínica estructurada para el DSM, eje 11 (SCID-11) Elaborada por 
Spitzcr y Williams en 1986. constituye él modulo de personalidad de la conocida 
SCID que evalúa In rnayorfo. de Jos trastornos mentales del eje 1 del DS~I. Es 
una entrcvistu relativamente rápida de administrar. La versión española ha sido 
desarrollada por el equipo de Gómez Bcneyto en Valencia. 

Entrevista estructurada para trastornos de la personalidad del DSM. CSIDP). Fue 
desarrollada por Pfohl. Es una entrevista larga que no ha tenido buena 
aceptución. 

Cuestionario de evaluación de la personalidad. (PAS). Fue elaborado por Tyrer 
en 1980. Valora 24 rasgos de personalidad. recientemente se ha confeccionado 
un procedimiento de transformación para los diagnósticos categ:oriales del DSM. 
Es útil para estudios en Atención Primaria. 

Examen internacional de los trastornos de la personalidad. (IPDE). Desarrollada 
a partir del PDE de Loranger. es en la actualidad Ja que más esta desarrollando y 
extendiendo su utilización, es Ja mas traducida y tiene la ventaja de ser adaptada 
tanto a Jos criterios diagnósticos de la DSM y de la CJE. Existe una versión 
española a cargo de Lopez-lbor. Pérez Urdaniz y Rubio Larrosa, habiéndose 
desarrollado en esta versión un programa informático para su corrección. 

Tratamiento y consideraciones terapéuticas. 

Los trastornos de la personalidad son patologfo.s de dificil abordajl! por la propia 
dificultad en él diagnóstico y por la falta de vinculación al tratamiento que estos 
pacientes tienen. máxime cuando muchos de ellos son pacientes cg'--..:;,intonicos y con 
mucha facilidad él diagnóstico de trastorno de personalidad ha conllc' ..!Jo generalmente 
la etiqueta de intratable. 
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Pese a todo la ncccsidud de tratmnicnto de Jos trastornos de la personalidad es 
irrenunciable por las siguientes razones. 

Lus personas ufcctadas sufren por ello o hacen sufrir a los que les rodean. 
Su vidu suele deteriorase irrc111isiblcn1cnte. 
Pueden hacerse daño o hacer duño a otros. 
Pueden convertirse en padres contrnproduccntcs para sus hijos o inculcarles 
n1ndclos de conducta patológicu. 
Se trata de trastornos tratables. adaptables e incluso parcialmente curables. 
móxirnc la positi,·a evolución de las técnicus psicotcrnpcúticas. y Ja aparición de 
tratamientos biológicos y fhnnacológicos que están demostrando su eficacia. 

Teniendo en cuenta Jos síntornas que fundmncntalmcnte tcnc1nos que atajar 
estableceremos una serie de técnicas e intervenciones terapéuticas que relacionamos a 
continuación. 

Psicoterapia dinámica. 
Psicoterapia cognitivo-conducrual. 
Psicoeducacion y técnicas psicosocialcs. 
Psicofannacos. 

Psicoterapia Dinámica: 

Tradicionnlmentc ha sido el psicoanálisis la terapia más recornendada para tratar los 
trastornos de Ja pcrsonalid'1d apreciándose con el tiempo corno e) estanc'1rnicnlo .. cuando 
no el abandono de los pacientes era el dcnotninador común de la misma. La aparición de 
un ,b'Tan investigador de los trastornos de In personalidad corno es Otto Kemberg. 
pcrtcnccicnlc a la escuela psicoanalitica ha dado pie a una mejor y tná.s idónea 
aplicación de esta técnica. Así este autor rccmnicnda que la psicoterapia dinámica sea 
tbcalizada y centrada en el aqui y ahora del problema del paciente~ que no fa\·orezca Ja 
regresión ni se hag'1n interpretaciones tcmpr¡¡nas ya que se ha comprobado como ello 
induce hacia conductas autodcstructivas. consecuentemente con esto se recomienda la 
desactivación de estas conductas. el control de la contratransfercncia y el papel 
terapéutico activo. 

Psicocducacion y Técnicas psicosocialcs: 

En este ap¡¡rtado recomendamos Ja utilización de programas de abordaje íamiliar. 
programas de retención en el tratamiento que hagan énfasis en la explicación de Jos 
síntomas. e) deterioro de la enfcnnedad y la necesidad de tratamiento. programas de 
prevención de recaídas. ayuda psicosocial con asesoramiento legar~ laboral. Un aumento 
de las redes sociales. grupos de autoayuda. cte. 

llospilalizaciún: 

Esta es una tbn11a de tratamiento o condición sobretodo para las teorias. siquiatricas si 
aparece una crisis aguda será el rnomento de ingresar al paciente en una L"nidad de 
pacientes agudos intentando vincularlo al tratarniento mediante un contr.ito terapéutico 
que obligue al paciente u pcnnancccr ingresado un periodo de -. ml!:;es 
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aproxinutdarnentc, ingresos de estas caructcnstu:as nos hnn dado un buen resultado 
como tbnna de 1nodificar su conducrn y romper Jos n1odclos de componamicnto 
adquiridos durante su cnfcnncdad. 

Pasudo este período puede pasnr a una hospitalización co1nplctu en régimen de 
co1nunidad terapéutica durante 9-12 ITI'>!scs. o ese n1is1no periodo de tiempo en régimen 
de hospital de din, aplicándole lo que denominamos "intncrsión terapéutica " que es In 
aplicución sirnultanea de todo tipo de técnica~ psicotcrapeúticas y fannacológicas 
n1cdiantc un progrmna personalizado y adaptado a las características concretas de su 
trastorno y de Ja gravcdud dc1 niismo. 

Dentro de las causas quc generan los traston1os de Ja personalidad se i1nbrican una serie 
de factores y variables biopsicosocialcs que sc pueden agrupar en distintos apanados 
según las difCrentes teorías y estudios rc~llizados. si bien es evidente que no hay una 
únicn interpretación para justificar o c.xplicar el origen o la causa de un determinado 
trastorno de personalidad en un paciente concreto y que es Ja su1na de las múltiples 
variables (1nás de 2.000 según algunos autores) lu que detcnnina Ja patoplástia concreta. 

Como se puede observar Jos intentos por establecer una clasificación chocan con un 
gran nümero de dificultades. como Ja 1nisma definición de personalidad normal o la 
gran cantidad de trastornos de Ju personalidad. así cotno Ja también importante 
comorbilidad de estos con otros trastornos psiquiátricos y con situaciones adaptativas y 
reactivas. 

Hay que separar Jo que es un trastorno de Ju personalidad de lo que es una conducta 
ilegal o criminal siendo característico que en el trastorno se at'Cctan numerosas áreas de 
Ja vida del sujeto. Es dificil diferenciar este trastorno cuando va asociado al consumo de 
sustancias ya que además de niuy frecuente se hau detnostrado que se potencian ambos. 
Es frecuente Ja comorbilidad con el trastorno por Jo que él diagnóstico diferencial 
muchas veces es una ardua tarea. 
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Propuesta 

A lo largo del presente trabajo se ha descrito un aspecto de la crin1inulidad. que en este 
país. ya sea por el desconocimiento o la negligencia no se contc111pla en Ja ley. el 
asesinato en serie como tal no existe en nuestro país al menos en concepto • ya que si 
una persona asesina a trc:s personas o más real iza un asesinato con características 
similares a las del asesinato en serie tales como. acecho o tortura .. toda clase de muerte 
alevosa. deliberada y premeditada, o cometida ni perpetrarse o intentarse algún incendio 
ngravndo. violación. sodo1nía. estragos. mutilación. pero estas caructcristicas en 
México son condcnudas con10 ho1nicidio doloso. este tipo de homicidio tiene todas las 
agravantes que son. alevosía. premeditación y ventaja, In clasificación de este tcnnino 
sale de los artículos: 

PARTE ESPECIAL: DELITOS CONTRA LA VIDA 

Art. 82 Asesinato. (33 L.P.R.A. Sec. 4001) 

Asesinato es dar muerte a un ser humano con malicia premeditada. 

Art. 83 Grados de asesinato. (33 L.P.R.A. See. 4002) 

Constituye asesinato en primer grado: 

(a) Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho o tortura. toda clase de 
muerte alevosa, deliberada y premeditada, o cometida al perpetrarse o intentarse algún 
incendio ngravado, violación, sodomía, robo, secuestro, estragos, mutilación o fuga. 

(b) Dar muerte a un 1nien1bro de la Policía, un miembro de la Guardia Municipal_ un 
Oficial de Custodia o un miembro de la Guardia Nacional en sustitución o apoyo de la 
Policía, cuando cualquiera de estas personas se encuentre en et cumplimiento de su 
deber y su muerte haya ocunido como resultado de la comisión de un delito grave o de 
Ja tentativa de comisión de un delito grave o encubrimiento de un delito grave. 

(c) La muerte de un niño de doce años de edad o menos cuando se produce a consecuencia 
de daño fisico mediante maltrato intencional por el padre, madre, o persona que tenga la 
custodia de jure o de facto conforme lo establece la Ley Núm. 342 de I 6 de diciembre d'°'"" ____ , 
J 999, conocida como ••Ley para el Amparo a Menores en el Siglo XX 
Todos los demás asesinatos serán considerados de segundo grado. (Enmendado e 
1986, ley 4; 1986, ley 47; 1993, ley 57; 1995. ley 116; 1997. ley 197; 2000. ley 415). 

Nota: En la Ley Núm. 415 del 2000. la última oración del articulo .. Todos los demá~ 
asesinatos serán de segundo grado"' se omitió aparentemente por error involuntario, y¡¡ 
que en Ja exposición de motivos de la ley y en el propio articulo no expresa lo contrario~ 
De la propia ley Nuin. 415, tampoco existe Ja intención de eliminar los ,brrados dd 
asesinato, ya que el articulo comienza con los &rrados de asesinatos y la primera partd 
del mismo. co1no constituye el asesinato en primer &'Tado, por Jo que debe cntcndcrs9 
que deja el segundo grado vigente. 
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Art. 84 Penalidad. (33 L.P.R.A. Scc. 4003) 

A toda persona convicta de asesinato en primer grado se le ilnpondrá pena de rcclu:-,ión 
por un tC:nnino fijo de noventa y nueve (99) años. A toda persona convicta de asesino.lo 
en segundo grado se Je impondrú pena de rccl usión por un ténnino fijo de dieciocho 
( J 8) años. De mediar circunstancias agravantes. Ja pena fija establecida podrá ser 
au1ncntada hastn un máximo de treinta (30) años; de 111cdiur circunstancias atenuantes, 
podrá ser reducida hasta un mínimo de doce ( 1 2) arios. 

Art. 85 llomicidio. (33 L.P.R.A. Scc. 4004) 

Toda persona que matare a otra en ocasión de súbita pendencia o arrebato de cólera será 
suncionnda con pena de reclusión por un término fijo de diez ( l O) años. De mediar 
circunstancias agravantes. In pena fija establccidu podrú ser aumcntuda hasta un máximo 
de quince ( 15) años; de mediar circunstancias atenuantes. podrá ser reducida hasta un 
mínimo de seis (6) años.( Diccionarios de derecho 2002) 

Bajo esta caracterización no puede existir el asesinato es serie ya que aquí en Mé.xico 
se sigue un proceso penal por cada asesinato. si el individuo n1ato a tres personas o más 
se Je juzga por cada una de ellas. 

Talvez en México no se tome en cuenta el asesinato en serie como tal pero si existe este 
tipo de asesinatos y si tomamos en cuenta el concepto de homicidio doloso. de todas 
fonnas nos daremos cuenta que existe un problema social de gran relevancia. para 
poner un ejemplo tnus claro observemos Ja grafica de homicidio doloso del año 1993 a 
mayo del 2002: 

llOMICIOO DOLOSO 1993-2002 

Incluye información del 1 de enero hasta el día 1 de Mayo del año 2002 a 
las 04:00 hrs. (PGJ 2002.) 

Ahora obscrvémosla por mes: 

HOMJ:CJ:DO DOLOSO 1997-2002 (por mes) 
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Estas &-raficas nos revelan la b~avcdad del problema ya que la tasa de homicidios 
incremento a 4 asesinatos diarios en solo 7 años. lo cual puede indicar que el nh·el de 
prevención del delito así como los posibles métodos para solucionar la criminalidad no 
funcionan un claro es ejemplo el si&'Uiente: 

Se realizo la siguiente entrevista a una persona con cargos de homicidio 
entre otros: 

1. -Nombre: Se conservará anónimo por razones de se&'Uridad del interno 

2. -Edad actual: 32 años 

3. -Lugar de nacimiento: Chiapas 

4. -Ultimo lugar de residencia: Distrito Federal 

S. -Creencias religiosas: Católico 

6. -Valores morales. personales 

7. -Preferencias sexuales: Heterosexual 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

8. -Padecimientos fisicos o mentales: !',., reporta lesiones. golpes ~n la cabeza ni 
cnfcnncdadcs hereditarias. 



9. -Antecedentes heredo familiares: Ninguno 

1 O. -Padecimientos crónicos- degenerativos: ;o..;inguno 

J 1. -Adicciones: Consume marihuana y cocaína 

12. -Pasatiempos: Ver televisión. leer. 

13. -Lecturas acostumbradas: Lectura de tipo izquierdista 

14. -Preferencias_ en música. rcvist"as. peUculas. anc: El tri. revistas de izquierda. 
películas y arte no rcpona. 

15. -Tipo.de relación con tu falll;ilia: Es buena amo a mi esposa y a mis hijos 

1 7. -Amig'?s: No eXÍ~tcn' IC?s amigos. ¿para qué? Todos tienen su precio 

18. -Por_qlle estas._ preso: Por secuestro. robo. ponación de anna de fuego. asesinato. 

19-¿De cuanto tiempo es tu condena? 

De 19 años. Por secuestro 15 años. Ponación de arma de fuego 4.por robo salí absuelto. 

20. -¿Me puedes de.s.cribir como realizaste cada uno de estos delitos? 

El robo de autos-Mí hermano me metió a su grupo de roba coches. el cual se encontraba 
en Guanajuato, prin1cro los abríamos y nos los llevábamos para desvalijarlos. al 
principio nadamas les quitábamos el auto estéreo. entonces mi hermano se conecto con 
el sobrino del candidato de un partido político n la gobematura de un estado x y con el 
dinero de los autos robados se pagó la campatla. 

Después de esto nos regresamos a México (DF.). Aquí realizamos varios asaltos 
menores. (asaltos a tiendas. robos de carros y a transcúntcs),con el robo de autos nos 
conectamos con los hermanos #### los cuales nos compraban los autos.posteriormente 
nos invitaron a panicipar en un secuestro. el cual se realizó en Río Churubusco. 
agarramos al dueño de una panadería y a mi me toco encañonarlo (amagarlo con la 
pistola) y subirlo al carro que anteriormente habíamos robado, pedimos el dinero para el 
rescate y nos Jo dieron al siguiente día. 

Después mi hcnnano y yo trabajamos de albaililes en un salón de fiestas y conocim'""'s 
a dos salvadoreños. con Jos cuales realizamos un asalto el cual se dio dentro dd mismo 
salón mientras una mujer pagaba la renta del salón. cntonc\!s al estar n...,bando :e apunté 
con Ja pistola. el miedo me aun1cnto la udrcnalina (me scmia mu:-· nen.·i ... "SO, n1e sudaban 
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las manos y no sabía para donde rnirar)la scf'mrn se movió y al moverse le disparé dos 
vc..~cs y le dije a 111i herrnano que se fuera, la seriora cayó en mis pies. al verla tirada 
senti rcn1ordimicnto por Ja señora y por su frnnilia, después salí corriendo me subí a la 
camioneta, al scntinne seguro junto con mis compmicros comenzamos a burlan1os de la 
cara de Ja scriom. yo creo que fue de nervios. ya en nli casu cuando estaba acostado 
recordé a la sefiora lirada recordé su cara y co1110 sus ojos qu"---daron nbicrtos y pensé en 
tni rnarnfl rni hcn11ano y n1i esposa. 
Durante un tiempo me sentí débil cmocionahncnt-.! (confundido y con tniedo de hacer 
las nlisn1ns cosas o de cometer Jos n1ismos dclih-..s. )Al di1n11c cuenta de esto entendí 
que esto no cm lo que quería, (rc-tiriéndosc al tnicdo que sentía). me am1C de valor para 
sc&,~ir robando porque quería ser fuerte y queda ser el primero. (Se refiere t1 ser 
respetado en este n1edio. 

Por esto busqué a mis compañeros salvadorcrios en 1997 nos hicimos pasar por 
zapatistas. imprimimos unas hojas con enunciados izquierdistas l"efcrcntcs al conflicto 
en Chiapas. con las cuales recolectábamos un poco de dinero. Scguiamos robando autos 
y secuestrando, en esta ocasión al hijo de un ejecutivo al cual matamos pol"que su papó 
no quiso pagal" el rescate. porque el chavo en una ocasión ya se había auto secuestrado y 
su papá pensó que otra vez lo quería cngat)al" Jlamamos poi" teléfono para saber si iba a 
pagal" o matábamos a su hijo y él pensando que era otro auto secuestro dijo, pues 
matéenlo entonces le disparamos en Ja cabeza. Después sccucstran1os a un setlol" de 
Lomas Vcl"dcs, todo salió bien. tiempo después a un par de niños de 11 y 9 arios de 
edad y n la n1acstra digo. alguien tenia que cuidal"los bajamos de un can1ión escolar y 
los llevarnos a un cuano que tenia todas las comodidades. tenia películas infantiles. 
video juegos y les comprábamos pizzas y hambur&,~esas. estregamos a los nffios y a la 
maestra en tres días. yo los trataba bien y el salvadol"ct'io no. él era snn&,TUinario y yo no 
soy así. recuerdo una vez que el salvadoreño dejo a un secuestrado en un monte a pesar 
de que ya habían pagado el rescate y le dije que Jo entregáramos y él no quiso. después 
de esto nos separamos. 

Meses después mi hermana choco su carro. mi cuñado vio un carro que le gustó para 
elJa y se Jo quería robar pnra dárselo a su esposa. entonces me pidió un par de annas y 
me dijo que Jo acompañara y yo no quise. por que estaba viendo el pan ido de Argentina 
- Brasil. al poco tiempo me entel"é de que mataron a mi cuñado durante el robo. me 
sentí culpable poi" no haber ido con él. 

Poco después cnpturaron al salvadore11o durante un secuestro. el cual dio mi nombre a 
las autoridades me detuvieron y dijo él en la TV. que todos éramos salvadoreños. no 
entiendo porque en Ja tele nunca dicen Ja verdad. 

21. -¿Que piensas y que sientes de cstru- en Ja cárcel? 

Recuerdo a mis hijos y a mi esposa y no quicl"o que les pase Jo mismo. que no les falte 
nada. El reclusorio es un centro de perdición. la gente se hace de más sangre fria. aquí 
se puede robar a quien uno quiera. pero lo que 1"ealmente quiero es estar tranquilo con 
mi esposa e hijos. tengo miedo de estar solo. he pensado que tal vez es mejor quedarme 
aquí para hacer daño y no hacel"lo afuera o que me manden a Almoloya porque allá son 
más estrictos y no podría hacer nada. Llevo 8 años recluido. pero la cárcel ha 
cambiado. ahora ya tengo más comodidades que cuando entré. 

Cunndo me encerraron. sentí mucho coraje porque n1c scparnron de mi familia. no 
quería que nadie se me accrc¡1ra. peleaba con quien estuviera a mi alcance para 
desquital" mi cornjc pero llegó un momento, ap1"oxinrnda111cntc en 1997. cuando me 
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doblcb'l!é y quise confcsannc con un sacerdote y este me dijo que no me:: podía 
escuchar. que no n1e quería confesar porque en esta Cpoca se quitó la comuniór. para 
los secuestradores. entonces sentí odio por todos, tenía ganas de matar a quien ~e me 
paran..1 enfrente. todavía recuerdo las palabras del padre .. In gente como tú no tiene 
perdón de Dios ... Tres o cuatro días después fue 16 de septiembre. ese día panic:;:>é en 
un motín que se dio porque en las noticias dijeron que no iban a pcnnitir las \.Í':i:tas y 
para nosotros Ju visita es lo nlás valiosn porque vienen nuestros familiares y ello:;. .,on lo 
miis sagrado pam los que estamos ademro. Entonces nlc pelee con otro intcr.-.o. se 
n1eticron otros dos compar1eros y lo picamos ( enterrar Jas na\'ajasJ en el c:.tómag0 más 
o menos 15 veces.en total. ese mismo día matC a uno de los custodios que no q_c;:rian 
dejar ingresar a las visitas. DcspuCs junto con mis dos comparlcros matamos ~ tres 
borregos ( internos que, según rcpona el sujeto. son los que informan a ¡._"'Is cust.:.1dios) 
frente a mis dcnuís comparlcros para poder detener el rnotin porque ya todos t:staban 
muy exaltados. fue Jo mejor que pude hacer ( matarlos) porque así St! paró el motir.. 

Cuando me peleo con nli esposa me desquito con mis cornparleros, 1nc peleo con ellos o 
con quien se deja porque ya la mayoria de mis compailcros me conocen y no hacen caso 
de mis provocaciones. también cuando me peleo cnn mi esposa tengo rniedo de perderla 
y que ya no regrese a visitarme. cuando siento miedo consumo droga ( marihuana. 
cocaina) pero como quiero a mi familia hago depone. 

Viví 7 ai\os en el panal (en el módulo de máxima SCb"llridad. en el área de castigo) 
porque era n1uy conflictivo. ensartaba a quien me hacia enojar >' no me imponaba 
hacerlo. Jo único que quería erJ verlo en el sucio y que ya no se pudiera mover. pero en 
fin. En el módulo no hay nada. es un espacio muy reducido. cuando llegaba alb"llien ahi 
le quitábamos todo y Jo cxtorsiontlban1os. Cuando me cambiaron al donnitorio de 
prolccción junto con un compañero que tenía nos buscaron pleito pero como te dije las 
consecuencias no me interesan. me tumba él o lo tumbo yo ( tumbar= matar). El miedo 
me hace actuar así. quisiera morir porque así ya no tendría Ja zozobra de s.aber cuando 
me van a hacer algo malo a mi o a mi .familia o saber si voy a salir o no de aqui. pero 
esto lo domino siendo fuerte ( tener el control de la gente y de las situa.:iones aunque 
tenga que matar) porque aquf tengo que serlo para defenderme. m.i compañero 
salvadoreño si rnataba por placer pero yo no. ahora ya no. 

Ahora ya soy más tranquilo. me quedo en mi celda y espero a mi visita todos Jos 
martes. Porque tal vez tenía la influencia de mis compañeros y ya que nos separaron me 
he tranquilizado 

22- ¿A qué atribuyes realmente que hayas realizado tus delitos? 

A que me sentía mal de ser hijo de Ja segunda familia de mi padre. el ver que a sus 
olros hijos de su primera familia les daba todo mientras que yo tenia que ir a recoger 
canón y andar todo mugroso para poder comer. iba a pepenar para poder ganar algún 
dinero o a veces me iba de albañil. me daba coraje que me tratara como un empleado 
más y a sus otros hijos sí les daba todo. y al tratar de ser como mi padre me propuse 
hacer dinero para ser igual que él. yo Je tenia mucha admiración. él siempre andaba 
muy limpio y olía muy bien. cuando me acercaba a éJ olía a perfume y eso me gustaba. 
yo quería ser corno él sin importar Jo que tuviera que hacer. recuerdo que mi padre fue 
boxeador y eso me motivó a entrenar boxeo pero como vi que esto no dejaba lo dejé. 
Siempre fui contra las reglas de mi padre tal vez por el rencor tan grane~ qul! :>entia 
pero lo admiraba demasiado. recuerdo mucho su aroma pero no puedo de_·ar de 
reprocharle que mis medios hermanos lo tcnian todo. per'-"'I Je agradez.:._, el i.;:.:.e me 
tuviera de albañil. pcpcnador y que me obligara a lavar los bmlos ya qu¡;o al llcg::.:r a la 
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cárcel esto me ha :1yududo porque: no me da asco lavar Jos biiños de aquí~ c>,":o me 
facilita a sobrcllc._ ar la sentencia. 

Creo que mi fl:1111il1:1 tiene mucho que ver en todo lo que ha pasado ~·a que en el e:.:"itn de 
querer ser con10 n;i pmlrc ) querer proporcionarle todo a n11 familia no n1c irnp.-.·:-:aron 
Jos medios para l"btcnerlo. Si tuviera que volver a hacer todo esto lo harfo. pcr.·.· :nejor 
para que no n1c cn..:crrar:m y corrcgirín los errores parJ que no 1nc capturarnn. 

Cuando entré al reclusorio le pcdi pcrddn y disculpas a mi 1nedio hen11ano y le C::.e que 
no había intcntadc• nachl ,en contrn del negocio de nuestro podre porque en una .-. ...:.:asión 
intentmnos sccuc!'.otrnr a mi padre pero lo cambié por el hijo de un empresario. Y.:• sólo 
quería tener dincn..""l. poder y la satisfacción de que 1nc respetaran. 

23. -Tipo de acti._ idadcs que rcalizabn antes de cometer asesinatos ( es decir t:abajo. 
estudio. dependía económicamente de alguien. etc .... ): Albañil. pep<:-nador, 
comerciante, mcccinico. cconómican1e11tc independiente con un grado escolar rr..áximo 
de primaria. 

24. -Sobrenombre (s) ... El pntrón··. éste apodo, me da cieno status delante de mis 
compatlcros internos, porque me ha costado trabajo ganarme el respeto de ellos 

25. -Tipo de ascsinato(s) por los que estas acusado: Estoy acusado por 3 asesinatos 
realizados dos durante un secuestro y uno en un asalto n mano armada. ( El interno 
reporta varios asesinatos dentro de la institución. dos durante dos motines y ot:-os por 
encars;o. y todavia no es sentenciado por los 3 homicidios.) 

26. - Si estuvieras libre que es lo que harías? Estar con mi familia y trabajar 

27. - EJ asesinar es para ti algo cotidiano. una adicción. una salida: Es una salida. es un 
medio para obtener prestigio. dinero y respeto. 

28. -Que pasaría si no asesinaras (emociones sentimientos acciones): Estaría más 
tranquilo. no sentirla miedo. 

29. -Como te consideras como persona: Me considero como una persona capaz de 
poder trabajar. de estar con su familia y de proveerles Jo necesario emocional y 
económicamente. 

30. -Esperabas alguna reacción de una persona en especial. como y qué hacías para 
seguir obteniendo respuesta: De su padre. conseguir dinero de la manera en que fuera 
necesaria. en este caso mediante la realización de secuestros. el robo de autos y el robo 
a mano annada. 

31. - Cuales eran tus expectativas de vida reales: Vivir con su familia y tener~ status 
económico alto y no depender económicamente de nadie. 
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32. - Cuales son tus c.xpcctativas futuras: Tener una buena cconomiu y que no Je falte 
nada u mí fomiliu. 

33. - Cual es el verdadero motivo por el cual asesinaste por prirncrn vez: Para proteger a 
mi hcn1umo durante un asalto que realizábamos en un salón de ficsUts. 

3..;. - Disfn.atnstc al.b.-unu vez el hecho de asesinar: ~o. lo primeru que sentí fue miedo. 
sentí pena por la mujer que asesiné y la fomilia de ésta, después :.ufria pesadilla~ donde 
percibía la cara de Ja scrlorn. 

35. -Que es Jo que consideras que no obtuviste que te causo frustración: No poder 
llegar a ser como n1i padre. 
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Este puede ser un claro ejemplo de cómo los sistemas de prcvcncion del delito no 
funcionan. en este caso en panicular In persona fue tipificada como que cometió un 
asesinato doloso, cuestión que denota un cierto desconocimiento o negligencia ya que 
esta persona comparte ciertos factores que lo podrían categorizar como un asesino en 
serie .tales factores pueden ser, el soñar despierto, aislamiento. rebeldía, robo, irnagcn 
corporal pobre, rabietas, problemas de alimentación, consumo de drogas, crueldad con 
animales y con personas, pesadillas. entre otros que veremos en el siguiente instrumento 
para evaluar la personalidad que nos puede dar un parámetro mas amplio de las 
características de la personalidad del individuo: 

Completamiento de f"rases. 

1. -J\le gusta- Ja música. 

Simple contastación en gusto por la música 

2. -El tiempo más Feliz -con mi esposa. 

TES!S CON 
FALLA DE ORIGEN 

Capacidad de utilizar de fonna activa y consciente operaciones cognitivas en la 
regulación del comportamiento. 

3. -Quisiera saber - sf voy a salir. 

Incapacidad para organizar y estn.icturar contenidos futuros de tal fonna que sean 
efectivos en el ejercicio de las fi.mcioncs reguladoras del presente ya que Ja 
organización futura de un contenido es esencial para sus capacidades reguladoras 
presentes. 

4. -1 ... anicnto- todo Jo que paso. 

Expresión que refleja la carencia de un criterio explicativo del pasad0 

5. -i\1i rnayor temor- perder a mi familia y a mi esposa. 
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Ubica su temor principa) en la familia. 

6. -En In escuela-que he vivido. 

Incapacidad del individuo pnra realizar un csíucrLO volitivo. orientado a co~cicnti~ar 
las principales cuestiones nsocindas n Ja expresión de sus vivencias negativa~ o 
incxplicnblcs. 

7. -No pucdo-cnmbiarcl pasado. tanta pcndcjada. 

Rigidez para revalorar contenidos psicológicos e incapacidad para cambiar C.ecisiones. 
proyectos y adecuarlos a nuevas exigencias y situaciones. 

8. -Sufro-en no estar con n1í familia 

Incapacidad del sujeto para organizar alternativas diversas de componamiento ante 
situaciones nuevas y ambiguas. expresión de sufrimiento orientada a la familia. 

9. -Fracasé- en el intento por ser alguien 

Incapacidad para cambiar decisiones. proyectos y adecÚarJos· a nuevas exigencias y 
situaciones. así como de cambiar alternativas y . estrategias de componamiento 
concreto. 

1 O. -La Jcctura- es buena 

Simple constatación en gusto por la lectura. 

Jncnpacidad de estructurar el futuro. 
TE~!- '~ 

FALLA DE ORIGEN 

I I. -1\ti futuro- no sé si tenga futuro. ojala sf 

12. -El matrimonio-ojala sea para toda la vida 

Reitera explicaciones valorativas explicativas de Ja familia. 

13. Estoy mejor-cuando no peleo ni me drogo 

Utilización de operaciones cognitivas pam la regulación del componamiento. 

14. - Algunas '\'Cccs-Jloro 

Incapacidad del individuo para realizar un esfuerzo volitivo. orientado a concientizar 
las principales cuestiones asociadas a Ja expresión de sus vivencias n~gath!as o 
inexplicables. 

15-.En este lug:ar-lloro 

Bajo control emocional 
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16-.1 ... u prcocupnción principal- mi esposa y mis hijos. 

Expresión asociada con aspectos valorativos de la familia. 

17-.l>csco-cstnr con ellos mi fmnilia. 

Expresión asocinda con aspectos vaJorativos de Ja familia. 

18. -Yo sccrctnn1cntc-lc pido a dios que me perdone. 

No concretiza en acciones. 

19. -Yo n1c lan1cnto -de todo Jo que pnso9 tuve manera de hacer algo. 

Indicador de incapacidad para cambiar decisiones9 proyectos y adecuarlos a nuevas 
exigencias y situaciones. 

20. -l\1i n1ayor problema es estar aquf en la cárcel. 

Estancia en In cárcel como mayor problema. 

21. -El trabajo-quisiera trabajar. 

Indicador pasivo acerca del trabajo. 

22. -Amo-todo Jo relacionado con mi familia. la calle y la vida. 

Amor orientado ala familia. 

23. -l\1i principal ambición estar con mi esposa. mis hijos y salir de aqui. 

Expresión de insatisfacción de estar en Ja cárcel. 

24. -Yo prefiero-estar en mf casa. estar con mi esposa. 

Intereses dirigidos a estar con la íamilia. 

25. -Mi problema principal-mi íonna de ser. exploto muy rápido, no tengo paciencia 
el querer que todo terminara el matar a alguien o que me maten. 

Problemas en la autorregulación del componamiento. 

26. -Quisiera ser - un verdadero padre para mis lújos. no ser lo que soy a horita 

Manifestación de preocupación presente por la familia. así como Ja capacidad de 
estructurar contenidos futuros. 

27. -Creo que nlis n1cjorcs actitudes son-amar a mi fami!.ia y ayudar ::. algui~n. 
sien1pre tengo que estar. no sé decir que no. 



28. -Lu f"clichlncJ-u lo mejor lu ''º)' a conocer cunndo este ulilcrn. con rni csposu y 
con mis hijos. 

Inseguridad del futuro y ufimu1ción directa de querer cstur con su fumiliu. 

29. -Considero c1uc puedo-salir adelante creo poder soporlUr esto. 

Manifestación directa en su capacidad de poder salir adelante. 

30. -.i\lc esfuerzo diurinmcntc por-cambiar. no pensar en tontcrlas. como el 
terrorismo. encontrar con quien pcJenr. lastimarlo. prefiero pensar en cjcrcitam1e o 
en un mejor modo de vida. 

Flexibilidad para adecuar y situaciones. asf como la capacidad de cambiar 
&lltemativas de comportamientos 

31. -I\lc cucstu trabujo-portan11e bien. 

Uajo contr-ol de sus impulsos emocionales. 

32. -1\li mayor deseo-poder salir. 

Manifes1ación de insegurid.::id en el futuro. 

33. -Siempre he querido-ser alguien como mi papá. tener mi propio negocio, ser 
independiente. no estar trabajando bajo los hombros de mi padre. 

Incapacidad para organizar alternativas diversas de comportamiento ante 
situaciones ambiguas. 

34. -l\lc gusta nmcho-estar con mi esposa. 

Manifestación directa de que le gusta estar con su esposa. 

35. -I\'.lis us1>ir11cloncs son-salir de nquí. tratar de estar con mi familia y devolverles 
un poco de lo que les quite. con Jo que sé trabajar. 

Muestra de interés por querer estar con su familia y trabajar para ellos. 

36. -l\1is estudios-acabarlos, estoy terminando Ja primaria. 

Indicador positivo acerca del trabajo. 

37. -Mi vida futura-incierta no sé si voy a amanecer mai\ana. estar seguro en 
algún lugar. algo diferente. 

Incertidumbre en el futuro. 

38. -Trularé- de lograr ser feliz y que mis hijos y mi esposa sean felices. 
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Valoraciones individuales y rcfcrcntt. .. ~ a Ja familia. 

39. -A menudo reflexiono sobrc-todus las cosas que he hecho, sobre mis actos. todo lo 
mnlo. todo lo pasado. 

Expresión que rctlcjól In crccnciu de un criterio explicativo del pasado. 

40. -l\lc he propucsro-cambiar. no consun1ir drogn. 

Maní fcstación de cambio en cuanto a consumo de drogas y componamiento en general. 

41. -1\1i mnyor tiempo lo dedico-a pensar y reflexionar a tratar de ver las cosas de 
manera diferente en no cometer los mismos errores, por los cuales estoy aquí. 

lmportancin de In reflexión y valoración del pasado que la permiten un planteamiento 
individualizado. 

42. -Siempre que puedo-le pido a díos por mí familia. 

Mnni festación directa de una creencia religiosa. 

~SIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

43. -Lucho-por mantcnennf.! bien fisicamcnte sano y no hundirme en la droga. 

Indicador positivo acerca del ejercicio y la preocupación por regular el consumo de las 
drogas. 

44. -A n1cnudo sienlo-dcscsperación porque no sé cuando va ha acabar esto. 

Bajo control emocional. 

45. -El pasado-un poquito feo. 

Expresión directa de sus vivencias negativas. 

46. -Me esfuerzo-por no cometer tonterías, por no hacer tanta pendejada. 

Capacidad para organizar alternativas de comportamiento anta situaciones nuevas y 
ambiguas. 

47. -Las contradicciones-hay cosas que digo que no voy a hacer. pero de repente dan 
ganas de hablar con Jos amigos para conseguir dinero. cuando la 
Familia anda en necesidades. necesitas ponanc mal para obtener lo que necesitas. 

Rigidez para revalorar contenidos psicológicos e incapacidad para can1biar decisiones. 
proyectos y adecuarlos a nuevas c:dgcncias y situaciones para establr:.:er un .:ritcrh.'"l 
explicativo que le pcnnita estructurar su campo de acción. 
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48. -1\li opi11ión-todo cstn cabrón. 

Expresión dircctn orientada n los nsp"!ctos valomtivos de su campo de ncción. 

49. -Pienso que los demás-también están cabrones. tienen problemas y todo. 

Cnpacidad del sujeto para utilizar aspectos valorativos y rct,,.-.ular su con1portamiento. 

SO. -El ho~ar-Io mejor que puede haber. 

Reitera explicaciones valorativas explicativas de Ja familia. 

51. -1\le fastidia-estor aquí 

Incapacidad del sujeto para organizar alternativas diversas de comporf:amiento ante 
situaciones nuevas o ambiguas 

52. -Al acostarme-pido a dios que me dé chance. 

Expresión directa una creencia religiosa e Incapacidad para organizar y estructurar 
contenidos futuros de tal ronna que sean efectivos en. el ejercicio de las funciones 
reguladoras del presente yn que la organización futura de un contenido _es esencial para 
sus capacidades reguladoras presentes. 

53. -Los hombres-también lloran. 

Bajo control emocional. 

54. -La gente-hay que dejar que todos hagan sus cosas, al fin ya no quiero nada. 

Incapacidad del sujeto para organizar alternativas diversas de comportamiento y 
confi&-.urar Jas situaciones e implicarse en ellas. 

55. -Una madre-lo más hermoso. 

Cnpacidad de elaboración compleja de los procesos valorativos que le permiten 
un planteamiento individualizado y consciente. 

56. -Siento-tristeza de no poder estar con mi familia~ 

Bajo control emocional de sus vivencias negativas 

57. -Los hijos-un regalotc de Dfos muy bonito y doloroso. 

Expresión asociada con aspectos vnlorativos de la famiJia 

58. -Cuando era niño-canción del tri, anhelaba ser como mfjcfc. 

Expresión de querer ser como su padre. 

59. -Cuando teUJ?.O dudas-no hago nada. 

:e; ' ~ 
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Incapacidad de configurar las situaciones e itnplicasc en <:llas. sin optir.-.izar la 
infonnación personalizada relevante. 

60. -En el futuro-no lo sé. 

Incapacidad para organizar y estructurar contenidos futuros de tal fonna q:.ie sean 
efectivos en el ejercicio de Jas funciones re&.TUladoras del presente. 

61. -Necesito-salir de aquí. estar con mi familia. 

Expresión orientada ha querer estar con su familia. 

62. -1\li n1ayor placer-cuando estoy con mi esposn. 

Manifiesta que su mayor placer es el cstnr con su esposa. 

63. -Odio-no Jo siento. porque yo creo que dios quiere que por algo este aquí. sino ya 
me hubieran matado o ya estaría mueno por mi fonna de ser~ pero a pesar de estar 
encerrado tengo a mi esposa y a mis hijos. 

Capacidad de elaboración compleja de Jos procesos valorativos que. le permiten un 
planteamiento individualizado y consciente. 

64. -Cuando estoy solo-lloro y le pido a dios por mfs hijos y mis errores. 

Bajo control emocional y expresión de preocupación orientada a la familia. 

65. -Mi mayor temor-quedarme solo. 

Ubica su temor principal en la familia. 

66. -Si trabajo-me distraigo 

Incapacidad de configurar situaciones e implicarse en ellas 

67. -1\.le deprimo cuando-no veo a nú esposa y a mis hijos. cuando no tengo '"isita. 

Bajo control cmociona) 9 orientado a la familia 

68. -El estudio es- es bueno te distraes y matas el tiempo. 

Simple constatación de gusto por el estudio. 

69. -1\lis amigos-yo creo que tenia uno y Jo mataron de 2 tiros en la cab~9 todo 
mundo se vende. todo mundo tiene un precio como quiera. 

Incapacidad de adecuación a nuevas exigencias y situaciones. así c.:"mo de .:am[\:.:ir 
alternativas y cstratc,k.rias de componamicnto concreto. 

70. -:\li grupo-pues n..:t hay 
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incapacidad de reconocer la diferencia de individualidad con el individualismo. 

Algunas de las características del sujeto entrevistado. presentadas en el instru1nento. 
pueden concordar con las características mencionadas a Jo largo de todo el trabajo._ y los 
cjc1nplos mencionados fueron tomados de paises como estados Estados Unidos. en donde 
se han dado mas casos de asesinos en serie y debido ha est09 es el país que tiene una n1ayor 
infOnnación sobre el tema pero en Latinoamérica también se han dado casos de asesinatos 
en serie lo cual nos da Ja pauta para que se piense que este problcn1a es exclusivo de un 
solo país. por lo tanto. se debería dar un paso por investigar mas afbndo nuestros casos 
para así poder prevenir. 

Una generalización de los casos que se puedan presentar en México de los posibles 
asesinos en serie el cual presenta las siguientes características: 

CARACTERISTICAS del ASESINO EN SERIE 

Rasgos Comunes de Conducta Infantil Entre los Asesinos en Serie 
Conocidos 

Esta infonnación puede encontrarse en un estudio que involucra a 36 asesinos de serie 
encarcelados9 y compilaron los datos coleccionados en un mapa de rasgos de conducta de 
niñez entre Jos asesinos en serie. ºHay una constante que se llama triángulo homicida. Los 
especialistas han encontrado que casi todos los asesinos en serie tienen estas características 
en su adolescencia (Rcssler. R, Burguesa. A .• Douglas, J, 1998): 

La Frecuencia de Indicadores de Conduela Informados en Niñez. 

!CONDUCTA DE NINOS CON ESTA Vo 
lc:ONDUCTA 

Soñar Dcsnicno .28 82 
Masturbación compulsiva .28 82 
!Aislamiento ?8 1 
Enuresis (mojar Ja cama) ~2 8 
Rebeldía 127 7 
Pesadillas ?4 7 
Destrucción de Propiedad 26 8 
Escena de fucPo .25 6 

(Robo 127 6 
k:'rueldad a los Niños .28 54 
Jn1a~cn Comoral pobre 127 52 
tremole a las Rabietas ?7 48 
Problemas para Donnir ?J 8 
A •rcsión hacia los .25 38 
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Adultos 
Fobias 38 
Huir 36 
Crueldad a los Ani1nalcs .28 36 
!Accidentes Pronosticudos i24 ,29 
Dolores de cabeza 21 ,29 
Destrucción de 25 28 
Posesiones 
Problc111as de "'6 27 
!alimentación 
Convulsiones 26 19 
~uto mutilación 19 

Como podemos ver estos son factores detectables ,que si identifican a tiempo se puede 
prevenir que el sujeto delinca, por lo cual se propone que se realice un trabajo 
multidisciplinario en tres áreas fundamentales en nuestro país las cuales son: 

a)EI sector salud: en este realizar una dcsprofesionalización a nivel identificación de 
las posibles caractcristicas que pueden presentar las distintas personas cuando acudan al 
servicio del IMSS o del ISSSTE para que al tener conocimiento de indh:iduos con 
características antisociales o personas que lleguen por lesiones provocadas por riña o por 
resultado de violencia en el hogar o lesiones por violación sean canalizadas a tratamiento 
psicológico o en su defecto cuenten con el personal en la institución para que se encargue 
de dichos usuarios. 

b)Nivcl educativo: realizar una desprofesionalización para que los maestros a nivel 
primaria y a nivel secundaria detecten cuando los alumnos presenten conduelas o 
actitudes hostiles hacia sus compañeros o profesores, cuando el alumno se aisle, 
maltrate a Jos animales se orine en Ja cama o le guste jugar con cerillos ,detectar 
el déficit de atención y se pueda realizar una canalización a alguna institución 
psicológica así como una prevención con las siguientes características: 

1 )Enseñar los valores fundamentales y fomentar el respeto de Ja identidad 
propia y de las características culturales del niño, de los valores sociales del 
país en que vive el niño, de las civilizaciones diferentes de la suya y de los 
derechos humanos y libertades fundamentales. 

2)Fomcntar y desarrollar en todo lo posible Ja personalidad, las aptitudes y 
la capacidad mental y fisica de los jóvenes. 

3) Lograr que los jóvenes participen activa y eficazmente en el proceso 
educativo en Jugar de ser meros objetos pasivos de dicho proceso; 

4) Desarrollar actividades que fomenten un sentimiento de identidad y 
pertenencia a Ja escuela y Ja cornunidad. 



5) Alentar u Jos jóvenes a comprender y respetar opiniones y puntos de vista 
diversos,. así como las diferencias culturales y de otra índole. 

6) Suministrar infbnnación y orientación en Jo que se refiere a la formación 
profCsionul, Jus oponunidades de empico y posibilidades de carrera; 

7) Proporcionar apoyo emocional positivo a los jóvenes y evitar el maltrato 
psicolóf,.Y"Íco. 

8) Evitar las medidas disciplinarias severas~ en particular Jos castigos 
corporales. 
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En este mismo rubro deben crearse servicios y programas Psicológicos y campañas 
dirigidas hacia los padres de famiJia con base en In comunidad para la prevención de In 
delincuencia infantil y juvenil, y darles temas como identificación de abuso sexual, 
características y consecuencias del nrnllrato intra familiar. así como de autoestima y 
comunicación con la famiJia para realizar por un lado la desprofesionalización y por el otro 
Ja detección de conductas antisociales o los déficit que pueda tenerlos niños. Se deberán 
adoptar medidas y elaborar programas para dar a las familias Ja oponunidad de aprender las 
funciones y obligaciones de los padres en relación con el desarrollo y el cuidado de sus 
hijos, pura lo cual se fotncntarán relaciones positivas entre padres e hijos. se hará que los 
padres cobren conciencia de los problemas de los niños y los jóvenes y se fomentará la 
participación de los jóvenes en las actividades -familiares y comunitarias. 

Deberá prestarse especial atención a la prevención para poder fortalecer la socialización e 
intc,b'Tación eficaces de todos los niños y jóvenes, en panicular por conducto de Ja familia. 
la comunidad, Jos grupos de jóvenes que se encuentran en condiciones sitnilares. Ja escuela. 
Ja fonnación profesional y el medio laboral. así como mediante la acción de organizaciones 
voluntarias. Se deberá respetar debidamente el desarrollo personal de los niños y jóvenes y 
aceptarlos como copartícipes en los procesos de socialización e integración. 

c)Ni\."cl penal: Tener en los ministerios públicos psicólogos capacitados en el área 
criminal para que cuando se presente un individuo acusado de homicidio. el ministerio 
publico o el juez canalice al psicólogo a dicha persona este revise sus antecedentes sociales 
y las características comporta mentales del individuo para poder determinar las conductas 
antisociales~ así como su personalidad y grado de peligrosidad para posterionnente trabajar 
canalizarlo al psicólogo del penal y este Je estructure el programa mas adecuado de acuerdo 
con las necesidades del individuo y así tratar de prevenir la reincidencia del individuo. 
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La noción de In criminalidad de un acto. depende del juicio que se haya fon11ado la 
mayoría de los miembros del grupo social. acerca del ucto que se ha reputado como 
criminoso; la opinión de Ja mayoría es un término medio y corresponde a I~ ideas y 
scntin1icntos aceptados por la mayor panl! de los ciudad~mos. Toda idea o acto contrario a 
esa opinión son considerados con10 punibles y. por consiguiente. criminales. Pero todo 
depende de haberse expresado la idea o cumplido el ucto. La concepción de Ja criminalidad 
es esencialmente relativa. y su realidad estú en relación con cadu una de las sociedades 
existentes y con el grado dc: evolución de las n1ismas. 

En Ja historia de Ja humanidad destacan nombres de personajes ilustres que han 
n1odificac.lo el acontecer científico. cultural. económico. político o sin1plemcnte el social, 
sin cn1bargo y existe otro tipo de personas que están fuera de las nonnatividadcs sociales. 
éstos son en nuestro caso los llamados asesinos seriales que también forman parte de Ja 
sociedad. pero quizás nuestra sociedad todavía no esté consciente de Ja importancia del 
problema y solo al escuchar de un caso solo se produzca una alanna social. ya que en In 
mayoría de los casos en nuestro país quedan archivados en Jos juzgados sin resolver. Como 
consecuencia de lo anteriormente expuesto. es fácil concluir que la concepción de In 
criminalidad no puede tener una unifonnidad variable .. su uniformidad es apenas aparente y 
sus elementos csencfalmente variables como todo ser viviente, están sometidas a Ja 
benéfica ley de Ja evolución. La evolución en una sociedad se manifiesta de diferentes 
rnaneras: ella prepara a veces Ja modificación de cienos caracteres étnicos y la acción de 
condiciones co1nuncs dotadas de energía sobre la plasticidad de los seres. Este hecho es 
mUs tacil de observar que el de Ja evolución intdectual mucho más imponante desde el 
punto de vistu criininológico. 

En lu configuración de la conducta crirninul entran varios factores: Jos 
determinantes constitucionales. la educación recibida., los accesos de ira patológica en la 
infancia (niños muy violentos). el complejo familiar (por ejemplo una madre débil o 
ausente). cte. En la conducta criminal hay dos fases: la fase de retraimiento de la realidad., 
el sujeto busca descargarse y realizarse de acuerdo con las identificaciones distorsionadas 
que rigieron su formación; y una segunda fase., de restitución. con el desarrollo de una vida 
social y moral al margen de la sociedad regular. 

La opinión pública se encarga muchas veces de clasificar y desclasificar las 
infracciones., y llega muchas veces hasta inventar nuevos delitos; si nosotros Jlamamos 
progreso ha este movimiento. este intento de cain.biar las costumbres existentes. sin 
prejuzgar si estas designaciones son verdaderas de una manera absoluta,. tenemos que 
reconocer neccsariwnente en la aparente uniformidad de Ja criminalidad en una época y en 
una sociedad determinada. 

El lénnino serial kiJJer o asesino en serie fue acuñado a mitad de la década de Jos 
70's por el agente especial del FBI Roben K. Ressler. quien a panir de esa época condujo 
una serie de cntrL"vistas a asesinos en serie convictos como Charles ManSl."lO. T ed Bundy y 
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Jcffrey Dahmcr con el fin <le obtener datos sobre sus putrones de conducta para elaborar 
perfiles que ayuden en su captura y llego aln conclu~ión que un a~c~ino C:) serie es aquella 
persona que asesina a mas de tres victimas y el asesinato siempre va a tener la5 nlismas 
características. ( FBJ. crirncn librery 2002) 

De acuerdo a Rcssler. Jos agentes "estresantes" de los usc!tinos seriales n::,ultan ser 
ciertos eventos tras Jos cuales el sujeto realiza el crimen. Estos pueden ser: "conflictos con 
personas del sexo opuesto. con los padres. dificultad económica. problemas maritules. el 
nacimiento de un niño. daño fisico, asuntos legales. muerte de alguien ccr.:uno. etc." Todas 
aquellas situaciones. que someten ul individuo a fuencs cargas de cstré5.. En tanto que el 
asesino se \'e abru111ado por Ja frustración. el enfado y el resentimiento. la-. fantasías 
comienzan a confundirse con Ja realidad hasta eclipsarla por completo. 

Dice Robert Ressler de Jos asesinos en serie que estudió: "todos. sin excepc1on. 
habían sufrido malos tratos emocionales en su infancia y lodos evolucionaron hacia Ja 
condición que Jos psiquiatras calificaban como adultos sexualmente disfuncionalcs. es 
decir. eran incapaces de mantener relaciones maduras. entre iguales. con otro adulto". 
Entonces interesa plantearse como a partir de este tipo de circunstancias se desarrolla la 
agresión y cón10 son las forn1as de organización que adquiere. Se considera que no existe 
un único proceso psicológico o biológico que Jo explique intcgr~dmcntc. Como ocurre con 
otras palologias. Jo más probable es que numerosos factores prcdisponentcs y precipitantes 
co-ocurran con condiciones ambientales que conducen al componamicnto agrcsi,·o. Rowell 
l--lucsmun. por cjc111plo. ha propuesto un modelo de procesamiento de la información en el 
que cnfa1iza sobre las condiciones ambienlalcs. Las que mas influirían en d aprendizaje de 
Ja ngresión serian la observación frecuente por pune del chico de;: la agresión f donde se 
rcJOrLnria la propia). o cuando el mismo chico es objeto de la agresión. De:: este modo va 
adquiriendo libreros que guían su conducta desde etapas tempranas de su vida. Una vez 
establecidos. estos libretos resisten los cambios y persisten a lo largo d~ toda la vida. La 
agn:sión observada y In actuada interactúan una con la otra. rcforzindose rc:cipro..:amcntc al 
favorecer In aparición de las condiciones en que ambas se expresan. El resultado 
acurnulativo es una red de libretos cognitivos para el comportarniento social que enfatiza 
las respuestas agresivas. Es posible identificar en su infancia. a la persona potencialmente 
crinlinal hay algunos que pueden identificarse fácilmente. si un niño n1uestra con hechos su 
inclinación a las amenazas y a los ataques violentos a otros niños y sufre Ja cuaneta 
inf"recucntc pero característica que estu fonnada por la enuresis. inclinación a torturar 
animales. piromania y daño a propiedad ajena. lo cual nos indica que tiene un gran numero 
de posibilidades para delinquir. Debemos de tomar en cuenta que el delincuente es el 
emergente de un núcleo familiar enfermo. pues el a.Jllbientc familiar y sus interacciones 
tienen gran influencia en Ja conducta delictiva. como por ejemplo las carencias afectivas. 
especialmente Ja materna. la agresión suele ser una respuesta a la frustración. 

Los estudiosos del tema coinciden en este punto: la mente de un asesino serial no se 
desarrolla de golpe. sino que es el producto de un proceso que invariablcm~nte comienza en 
la niñez ... Los asesinos no empiezan cuando cumplen Jos 25 años y dicen ·bucn1....,. me 
parece que voy a empezar a atacar sexualmente a las mujeres y quetnarks los pechos". Se 
trata de algo que se inicia. muchisin1os años antes y ,.a dc:sarrollándose dentro de un ci..:10··. 
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escribió eJ sociólogo Max Huntcr en el Bchavioural Scienec Unit del FBI ... Hay unu 
constante que se llama triángulo homicida. Los especialistas han encontrado que casi todos 
los asesinos en serie tienen estas cosils en su adolescencia. Abuso o torturas de 
animales o de chicos de n1cnor edad que la persona; cnurcsis (orinarse en 
la can1a) y provocación de incendios. 

Así como algunos factores secundarios los cuales son: 

Enojo y furia, aversión y disgusto. desprecio y resentimiento son afectos integrados 
internamente, y que sirven para cxpn ... ~ar aspectos particulurcs de la ugresión como una 
pulsión jerárquicamente supra-ordinaria. 

En síntesis. podemos decir que la agresión c11 el psicópata, Ja definición que lo que 
en psiquiatría se considera como psicópata. Según los doctores \Villirun y Joan McCord, "el 
psicópata es una persona asocial, altan1cnte agresiva e impulsiva, que carece de 
sentimientos de culpa y que es incapaz de crear lazos duraderos con otros seres humanos". 
Y según el psiquiatra H. Williams, varia según el tipo de psicopatía considerada, y según 
los ingredientes evolutivos y etiológicos. Básicamente, el psicópata frío presentaría las 
características comporta mentales. interpersonales y biológicas compatibles con la a.gresión 
depredadora. ofensiva y premeditada. El psicópata in1pulsivo presentaría un tipo de 
agresión más reactiva y tal vez defensiva. pero sin las características de autocontrol que 
describe Pulkkincn. Sin duda. los asesinos seriales y masivos pertenecerían 
predominantemente a la primera categoría. 

Otra consecuencia de la fijación estructural de la furia en forma de odio es la 
identificación inconsciente con el objeto odiado. En lo que respecta a la relación objetal 
internalizada del odio, empobrecido. relacionado con un poderoso. frustrante, objeto. la 
identificación inconsciente tanto con la victÍlna como con el victimario e.xplica la 
intensificación de Ja relación real con el objeto frustrante. Esto cs. una dependencia 
aumentada en la realidad con el objeto odiado para influirlo. controlarlo. castigarlo. o 
transf'onnarlo en un objeto bueno, y al mismo tiempo. la tendencia inconsciente a repetir la 
relación con el objeto odiado con Jos roles invertidos. transformando el objeto odiado que 
domina, que frustra. que maltrata. en otro objeto d.;:ntro del cual la representación ha sido 
proyectada. 

Aquí se comprende el impacto del abuso sexual o fisico sobre el desarrollo de la 
psicopatologia. El trauma se produce por Ja experiencia real de un comportaJlliento sádico 
ante un objeto. instantáneamente transforma la reacción de furia en el odio del objeto 
sádico. La prevalencia aumentada del abuso fisico, sexual y la visualización de violencia en 
pacientes con psicopatologia severa que incluye trastornos trastornos afectivos. trastornos 
disociativos. trastornos post-traumáticos. trastorno antisocial de Ja personalidad, y formas 
severas de trastornos alimentarios han sido confirmados en México y en el exterior. Aun 
teniendo en cuenta la distorsión de los análisis estadísticos bajo el impacto del énfasis 
actual ideológicamente motivado sobre eJ incesto y el abuso sexual, Ja evidencia de que tal 
abuso es un factor significativo en el desarrollo de trastornos severos no se saben con 
exactitud todas las causas. Bajo condiciones traumáticas. entonces. los mecanismos básicos 
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incluirían Ja transformación inmediata del dolor en furia. y de Ja furiu. en odio~ i.:1 odio 
consolida Ja identificación inconsciente del victimario y Ju victima. 

La duración de éste proceso a través de sus di fcrcntcs fases dctcnninura c.:I espacio 
de tiempo transcurrido entre un cri1ncn y otro. y solo con la detención dd asesino se podrá 
detener el ciclo. Uno de Jos problemas mits gra"·cs con Jos que se encuentra el in\. i.:stigador 
es el propio tiempo transcurrido entre Ja aparición de una víctima y Ja siguiente. 

Bnjo condiciones menos c.xtrcmas. la identificación inconsciente con el objeto odiado 
y su traslado caructcrológico a tendencias antisociales. Ja crueldad, desprecio ~ ~adi~mo. 
puede presentarse en muchas fom1as. L"na perversión sádica encapsulada y rt:stringida 
puede representar una evolución de estos conflictos. Como Stollcr señaló. la c.xcitación 
sexual siempre incluye un elemento de agresión. y una perversión típicamente orgnnizada 
expresa la necesidad de expresar en fantasía un trauma o humillación experimentado en el 
pasado en el reino de lo sexual. Progresando hacia tipos aún menos severos de fonnus 
caractcrológicas de odio, el impulso hacia el poder y el control, las implicaciones sádicas de 
ciertas estructuras de personalidad obsesivo-compulsivas contienen esta dinámica. Esto 
para ciertas estructuras de personalidad en pacientes con fonnaciones reactivas contra Ja 
dependencia. en las cuales hay un miedo inconsciente a que toda relación dependiente 
implique un sometimiento a un objeto sádico. 

Las formaciones reactivas masoquistas i:ontra identificaciones con un objeto reflejan 
evoluciones relativamente menos sc\·cras de esta dinámica. Más frecuentemente. la 
internalización de un objeto odiado y s3dico puede revelarse asimismo en In forma de un 
moralismo sádico. con una tendencia hada "la justa indignación" y la crueldad moralista. 

A un nivel verdaderamente subHmatorio de transformación del odio. la 
autoascrtividad. el coraje. el juicio independiente. la integridad moral. la capacidad para el 
auto sacrificio. todas pueden incluir. bajo exploración analítica. rasgos de la dinámica que 
estamos cxplor •. mdo. Richard considera que el punto que probablemente pueda servir a este 
fin es ver a la psicopatía como un desorden scmantogC:nico. o sea que aparecen a partir di: la 
incomprensión y la defectuosa construcción de si!:,"'llificados evaluativos. afecti\·os y 
morales. En este complejo proceso sen1antogt!nico. anormalidades en la organización 
cerebral (de origen desconocido) interaccionan con abusos y dcprivaciones ambientales. y 
con la neurodinámica resultante de tener que adaptarse con estos déficits psicopáticos en 
medio de un mundo de normalidad. donde las emociones y las evaluaciones son 
determinantes. 
Esto nos JJcva a establecer la estructura sobre la cual el sujeto puede psicológicaJTiente 
realizar su conducta no accptnda; esto debido a que el crimen conceptuado 
psicológicruncntc. que da cause a investigar al sujeto en si para determinar las condiciones 
que psicológicamente han propiciado su conducta antisocial. ya que,, este crimen perjudica 
directa o indirectamente a la sociedad hoy en día. Sin embargo. es esta misma la que en un 
momento dado se encarga de proporcionar el material que el sujeto introduce para cometer 
el crimen o crímenes a través de las condiciones psicológicas existentes (Becaria. 1958). 
Por lo tanto. llevar a acabo un análisis .:ompkto y exhaustivo del hombre que .:omcte una 
serie de asesinatos. requiere que también nos las causas psicológkas del r~nóm~no. 
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además del hábitat de estos individuos. de sus fmnilius. su cultura. educación. r::nsetlanza y 
organización social. de sus estructuras. políticas. religión. así como las responsabilidades de 
la misma sociedad en conjunto p;:ffa poder identificar y prevenir c~tc tipo de delitos. 

En si Ja psicología huscu avcl"iguar qué razones llevan ~ un ~ujcto ¡i delinquir. 
aunque un análisis completo exige también la intervención de otra"> disciplina.~. El estudio 
de Ja conducta delictiva debe hacerse siempre en función de In pcr.:;,onulidad y del contexto 
social donde está inmersa. pues el individuo se adapta al mundo a través de su~ conductas. 
y la significación e intcncionulidad de las mismas son un todo organizado h.:scia un fin. 
incluyendo también aquí Ju conducta dclicti,·a. Esta es un síntoma. una fonna de organizur 
la experiencia. una defensa para no caer en la disgregación de la p~rsonalidad. El problema 
aparece vinculado generalmente a problemas desde la misma infancia del individuo. 
conocer el peligro que este representa. porque si se detecta a tic.:mpo existe la posibilidad 
de prevenirlo. 
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ANEXO O.J 

Sus padres eran de origen irlandés. su fan1ilia estaba fbrmnda por su madre 
Mnrion Elainc Robinsón G~1cy. su padre John \Vaync Gacy. su hermana 
mayor Joannc y su hermana menor Karcn. John \Vaync Gacy Jr. Fue el 
sc.b,rundo hijo. Todos fueron educados en colegios católicos en el lado nonc 
de Chicago. donde vivían. El barrio en que Gacy creció era de clase medio 
y por eso no era raro que los jóvenes trnbajaran luego de salir de la escuela. 
Gacy no fue la excepción y ocupo su tiempo libre en varios empleos. El 
joven Gacy. trabajaba rcp:.irticndo periódicos y en un nlmacén como 
vendedor. No fue muy popular en la escuela. trutaba de ganarse el aprecio 
de los profesores y colaboraba en las actividades con sus compai\cros de 
hoy scout. Gacy parece haber tenido una niñez nonnal con la excepción de 
su parentesco con su padre y una serie de accidentes que Jo afectaron 
emocionalmente por las golpizas que le propinaba su este. Cuando Gacy 
tenia once años de edad jugando en un columpio sufrió un golpe en la 
cabeza. el accidente le causo un coágulo de san,b'TC en el cerebro. No 
obstante. el coá!,.TUlo de sangre fUc descubierto hasta los dieciséis años. 
Desde los once a los dieciséis sufrió dcsn1ayos causados por el coágulo. 
estos cesaron cuando se Je medico pam desleír el coá.b~lo en el cerebro. 

A los diecisiete años a Gacy se le diagnostica una dolencia no especificada 
en el corazón. por este motivo fue hospitalizado varias veces y la 
enfermedad Jo acompaño durante toda su vida. Durante su adolescencia. 
tuvo problemas con su padre. aunque las relaciones con su madre y 
hermanas eran buenas. Su padre fue un alcohólico que abusaba fisicamente 
de su esposa y agredía verbalmente a su hijo. a pesar de todo Gacy lo 
apreciaba mucho y trataba de ganar su aprecio y atención. 
Desafortunadamente, hasta que murió su padre. jamás logro ganar su 
apreció, algo que lamento toda su vida. Después de pasar por varios 
colegios y nunca !,.'Taduares. viaja a las Vegas. trabajando como empicado 
de limpieza de una funeraria. 
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Gacy no estaba contento en las Vegas por no poder conseguir un trabajo. 
trataba desespcrndamcnle de conscb-.uir dinero pura comprar una cosa pero 
le era imposible obtener buenos empleos por su nivel Je educación. Ahorra 
dinero por varios meses y regresa Jondc su madre y hcnnanns que lo 
esperaban con los bra"1'...os abiertos. Tras el retorno de Gacy a las Vegas en 
1960, se matricula en un curso de mercadeo y mientras estudia perfecciona 
su talento de vendedor: Gacy fue un vendedor nato que podin vender casi 
cualquier cosa. DcspuCs de graduarse es contratado por Nunn-Bush Shoc 
Company. al poco liempo sobresale en su trabajo y es transferido u la 
sucursal de la empresa en Springlicld (Jllinois). Durante este tiempo Gacy 
tiene problemas con su salud y es hospitalizado. Su peso y su corazón. le 
llenarla de problemas su vida p.im siempre. aunque nu'lca paro de trabajar 
o rcaliznr otras actividades.En Springficld. trabaja en varias organizaciones 
de servicio a la comunidad: el Casino Chi Rho donde fue presidente, el 
Catholic lnter-Club Council donde repartía las tarjetas. como capitán en Ja 
Defense Civil Federal de lllinois. en lloly Namc Society como oficial y el 
Jaycces donde Gacy dedico In mayoría de su tiempo y llego a ser 
presidente y "Hombre del Año. "Todas las cosas parccian estar bien para 
John Wayne Gacy. sin embargo corrian rumores por la ciudad acerca de Ja 
preferencia sexual de Jos miembros de Jayccc, debido a que Gacy siempre 
se lo miraba con chicos jóvenes. Todo el mundo oia comentarios de la 
homosexualidad de Gacy. La gente no creía todos esos rumores, hasta 
mayo de 1968 cuando los rumores fueron confimnJdos. En la primavera de 
J 968, Gacy fue acusado por el jurJdo del condado de Black lluwk por 
haber cometido sodomía con un adolescente !Jamado Mark MiJler. Millcr 
contó al jurado que Gacy Jo había enb~fi.ado. lo amarro mientras lo visitaba 
y lo había violado de fomm violenta. Gacy negó toda los cargos y aseguro 
que Miller habiu tenido relaciones sexuales voluntariamente para gannr un 
dinero adicional y después defendió a los honorables miembros de Jayccc. 
No obstante. cuatro meses después contrata en 130 dólares a Dwight 
Andcrsson un chico de 25 afi.os para golpear a lv1ark Millcr. Andersson 
engaña a Millcr para subirlo a su coche llevándolo a un bosque donde lo 
dejo ciego con un atomizador para luego golpearlo. Millcr al tratar de 
defenderse rompe In nariz de Andersson y ::-e escapa. Miller llnma a In 
policin y Andcrsson L~ arrestado. cuenta que Gacy lo contrato para darle la 
golpizn a Millcr. Un juez ordena a Gacy efectuarse una evaluación 
psiquiatra. cncontradlo mentalmente sano. No obstante, se le encontró una 
personalidad antisocial. 

El Juez condena a Gacy a 1 O años en la Prisión para hombres del Estado 
lowa. In mayor pena para ese tipo de delitos. Gacy tcnín 26 años cuando 
entro por primera vez a prisión. Al poco tiempo de estar en prisión. se 
divorcia de su esposa. En prisión Gacy sigue todas las reglas y evita lodo 
tipo de problemas. es declarado prisionero modelo. por todos estos hechos 
el 18 de junio de 1970 consigue la libertad anticipada y viaja a Chicago 
.Gacy tiene un total de J oo asesinatos en su mayoría fueron niños y 
mujeres dedicadas la prostitución.(Crüncn.Library.2001 ). 
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ANEXO 1.1 

Albert Fish nace en 1870. En su familia existen numerosos antecedentes de 
perturbación mentol, cmpc7.a.ndo por su madre que oye voces por la calle y 
tiene alucimicioncs. dos de sus tíos intcmJdos en un psiquiátrico. una 
hen11ana demente. además de un hermano alcohólico. Desde n1uy niño se 
siente ntraido por el sadomasoquismo. se divicnc inflik-iendo dolor a Jos 
demás y sobre todo a él mismo. Sil,.ruc con :nención los aniculos de crímenes 
en In prensa. y colecciona sobre todo aquellos de los asesinos en serie 
caníbales. con Jos que se siente idcnti ficado. 

A los veinte años mantiene relaciones homosexuales y ejerce Ja prostitución 
homosexual en \Vashin&.rton, en dónde viola a un niño y asesina a su primera 
victima. 

En esa época comienza a sufrir alucinaciones de tipo religioso y vive 
obsesionado con la idea del pecado. creyendo que la única forma posible de 
expinción es a través del sacrificio personal y el dolor. 

Él mismo se inflige castigos masoquistas auto mutilándose. frotando por su 
cuerpo desnudo rosas con espinas. hundiéndose agujas de marinero en la 
pelvis y en los órganos genitales ... en una ocasión fue sorprendido en su 
habitnción completamente desnudo. mnsturbóndose con una mano y con la 
otra golpeándose In espalda con un palo del que sobresalían unos clavos. A 
cada golpe gritaba de dolor. mientras la sangre se dcsli7..aba por sus glúteos. 

En albttJna ocasión dijo ser Jesucristo. afim1ar1do que san Juan le hab1a.ba y 
que el mismo Dios le ordena cometer sacrificios humanos. "Escuchaba voces 
que me decían cosas y. cuando no las comprendía todas. trataba de 
interpretarlas con mis lecturas de la Biblia ... 
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Entonces supe que debería ofrecer uno de mis hijos en sucrificio paru 
purificam1c a Jos ojos de Dios de las abominaciones y Jos pecados que he 
cometido. Tenia visiones de cuerpos tonurados en cualquier lugar del 
Infierno ... " 

Oficialmente. fue detenido ocho veces: la primera por tentativa de estafa. 
luego por robo. por pago con cheques sin fundos y por carlas obscenas a los 
anuncios de agencias nmtrimonialcs de los periódicos. 

Lo intemnron tres veces en un hospital psiquilltrico. dcjúmlolo salir al poco 
tiempo por su supuesta rccupcmción. en cadu ocasión tras considerar que no 
cru pcliA:,.PTOso ni estaba loco. sino que simplcn1cn1e sufría una personalidad 
psicopática de canicler sexual. El propio Fish lo reconoció: "No soy un 
demente. sólo soy un excéntrico. A veces ni yo n1ismo me comprendo". 

A pesar de todos estos delitos. Ja policía neoyorquina tardo seis años paro 
poder inculparlo por asesinato. Lo IO!_.PTU a truvés de una carta de Fish enviada 
a Ja madre de Ja victima que había secuestrado. en dónde le cuenta sus 
aficiones por el canibalismo y cómo se decidió a probar carne humana por 
primero vez ... con el cuerpo de su hija: 
" ... Decidí comérmela. I....a llevé a una casa abandonada en Wcstchcster en la 
que me había fijado. 

En el primer piso me desvestí completamente para evitar manchas de sangre. 
Cuando me vio desnudo se echó u llorar y quiso huir. pero la alcancé. La 
desnudé. se defendió mucho. me mordió y nu: hizo alh>unos rasguños. 

La cstranh>ulé antes de cortarla en pedacitos para l levanne a casa toda su 
carne. cocinarJa y comCnncJa. No pueden imaginar cuán tierno y sabroso 
estaba su culito asado. Tardé nueve <lías en coménnela por completo. No me 
In tiré. aunque hubiese podido hacerlo de haberlo querido. murió virgen". 
Una vez detenido. sé confeso el autor de otros nluchos crímenes que había 
estado llevando a cabo durante toda su vida: su deseo de comer carne cruda 
las noches de luna llena. que le vnldria el apodo de "el Maníaco de la Luna". 
cometió un acto de vampirismo. como es el caso de un ni11o de 4 años al que 
flageló hasta que la sangre resbalaba por sus piernas. Juego le cortó las 
orejas. la nariz y los ojos. le abrió el vientre y recogió su sangre para 
bebérsela a continuación. además de desmembrarlo y prepararse un estofado 
con lns partes más tiernas. 

También narra la historia de un joven vagabundo al que obligó a realizar 
toda clase de actos sádicos y masoquistas durante dos semanas. además de 
cortarle Jos glúteos en varias ocasiones para beber su sangre. Finalmente 
intenta cortarle el pene con unas tijeras. pero cambia de opinión al ver el 
sufrimiento del chico y arrepentido Je da diez dólares dejándolo huir ... 
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Estas declaraciones acerca de sus víctimas le cuestan n Fish la scntcnc1a de 
culpable por crimencs con premeditación tras diu14nosticurlo psicótico. 
Es condenado a In silla eléctrica y ejecutado en la prisión de Sing Sing d 16 
de enero de 1936. 

Su sorprendente reacción después de :iyudur ti los gutirdias u colocarle: los 
electrodos. fue In de exclamar entusiasmado: "Que ale!.!ria morir en l:i :;.ill01 
eléctrica. Será el último cscnlofrio ... EI único q~c todavia ne• he 
cxpcrin1cntado ... "Albert Fish se llevaría u la tu111ba su muyur secreto. el 
número de personas que habrin asesinm.lo. Cuando se le pre,b>untaba por la 
cifra exacta. rcspondia sonriendo: "Por lo menos cien ... (Crimen Líbrary 
.2001). 

ANEXO 1.2 

David Berkowiyz nació el primero de junio de 1953. fue un hijo no deseado 
de Betty Broder; la cual lo abandonó: motivo por el cual fue adoptado por 
Nnt y Pcnrl Berkowitz. Era un niño tímido y con baja autoestima y trataba de 
proyectar una apariencia autosuficiente. mintiendo y causando problemas 
constantemente. Su madre adoptiva murió en 1967 cuando él tenia 14 años. 
para él fue lo peor que le pudo pasar. No tener suerte con las mujeres. fue 
alimentando su odio contra ellas. aunado al rc:cuerdo de su verdadera madre 
lo que hizo que él reafirmara este odio. 

El 29 de julio de 1976. en el Bronx. N. Y .• Donna Laura de 18 años y su 
amiga Jody Valentí de 19. platicaban en el carro de Jody. frente de casa de 
Don na. 

Era cerca de Ja 1 a.m. cuando un hombre s~ acercó al co.rro y sin pro:::.mciar 
palabra. disparó 5 veces. 1natando a las 2 jo\ encitas. 
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El 23 de oc1ubrc de 1976; Carl Dcnaro de 20 años. estub:::i en una fiesta con 
su amiga Roscmury Kccnan. a las 2:30 n.m. é-1 se ofreció paru Jlcvnrla a su 
casa. Se estacionaron frcnlc a la casa de Roscmary y co111enzuron u platicar; 
de repente. un hombre se acercó ul ...:arro y disparó S veces. pero solamente 
hirió u Carl en la cabeza: Roscmnry manejó buscando ayuda. Aunque Carl no 
murió quedo <lniiado par..i el reslo de su vida. 

Pasando un poco más de un mes de que ocurriera el úhimo u1uque; el 26 de 
noviembre de 1976, Donna de Massi de 16 ~iiios, y su amiga Jounnc Lamino 
de 18 años. regresaban del cinc en la noche. Caminaban a casa de Joanne. 
cuando se dieron cuenta que un hombre las sct,.ruía. asf que apuraron el paso. 
El hombre les preguntó "Saben en donde esta ... ". pero antes de temlinar Ja 
pret,.-unla les disparó; las dos chicas resultaron heridas. Donna estaría bien, 
pero Joannc quedo parólpléjica. 
Lns cosas permanecieron nonnales por dos meses, hasta el 30 de enero de 
1977, cuando Christinc Frcuna y su promc1ido John Diel, regresaban de una 
galería en Queens a las 12:30 a.m. 

No se dieron cuenta que un hombre Jos estaba observando y se acercaba al 
carro, el hombre disparo dos veces, y Jos dos disparos dieron en Ja cabeza de 
Christine; su novio salió coniendo buscando ayuda. aunque los vecinos ya 
habínn llamado a la policia. 

La investigación del detective Joe Coffcy. descubrió que este asesinalo 
coincidía con los de Donna L..auria. Y el nraquc de Oonna Lamnssi y Joannc 
Lomino. ahora se daban cuenta que tenían frente a ellos a un psicópala con 
un revolver calibre .44: cabe nlcncionar que es un am1a poco usual. 01ro 
problema ern que no se podia encontrar relación entre lns víctimas. 

El R de mar¿o de 1977. una joven !Jamada Virginia Voskerichian. regresaba 
de clases en Ja noche, cuando un hombre se la acercó y sacó un revolver 
calibre .44 y le apumo a la cara. Vir,brinia sé cubrió con sus libros. pero una 
sola bala bastó para matarla. Un hombre presenció lodo. pero cuando el 
uscsino pasó frente a él solo le dijo "buenas noches". 

Como Jos investigadores temían ocurrió un nuevo asesinato. El J 7 de abril 
de 1977, Valentina Surani y su novio Alexander Esau. se besaban en su 
carro, eran alrededor de la 3 a.m. y un hombre se les acercó y les disparo 2 
veces a cada uno. Los dos murieron y las evidencias mostraban que se 
trataba del mismo asesino. pero esta vez, el asesino había dejado una carta en 
la que sé auto nombraba "El Hijo de Sam" (Son of Sam). 

La carta estaba dirigida al capitán Joseph Borrclli, quien era uno de Jos 
principales integrantes de la operación Omega, que estaba tras el asesino del 
revolver calibre .44. La carta dice así: 
Dcar Capitan Joseph BorrclJi: 
1 am dccply hurt by your calling me a wemon hater. 1 am not. But 1 am a 
rnonstcr. 1 am the Son of Sam. 1 am a Jittlc brnt. 
\Vhcn fathcr Sam gets drunk, he gets mean. He beats his family. Sometimcs 
he tics me up to thc back ofthc house. Other times he Jocks me in the garage. 
Sam )oves lo drink blood. 
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Go out nnd ki 11\ commands fothcr Sam. 
Bchind our housc somc rcst. Mostly young - rnpcd und slaughtcrcd - thcir 
blood drnincd - just bones now. 
Papa Snm kccps me Jockcd in thc atic too. l can't gct out but J Jook out thc 
mic window and watch thc world go by. 

1 fccl likc nn outsider. 1 amona diffcrcnt wavclength thcn cverybody else ~ 
prob"Tamcd to kili. 

J Jowcvcr, to stop me you must kill n1c. 

Attcntion ali policc: Shoot me firts - shoot to kill er elsc keep out of my way 
or yeu will die! 

Papa Sum is old new, he nced sorne blood to prerscrvc his youth. ! le has had 
too many heart attacks. 'Ugh, me hoot~ it huns, sonny boy'. 

J miss my prctty princess mest of ali. Sheºs resting in our Jadies heuse. But 
1 '11 sec her soon. 
J am thc mosnler - 'Bcelzebub' - thc chubby behemeuth. 

1 love to hunt. Prowling the strects lookíng fer fair gnme - tasty meat. Thc 
wcmon of Qucens are prettyist of alt. lt must be the water they drink. I live 
for thc hunt - my lifc. Blood for papa. 

l'v1r. Borrc11i. sir, 1 don't want to kilt anymore. No sur, no more but 1 must, 
'honour thy fathcr'. 

l \ ... ·ant to make lave to thc world. I leve peoplc. 1 don't belong on e.nnh. 
Return me to yJhoos. 

To the people of Quecns. 1 lave yeu. And l want to wish ali of you a happy 
Easter. May. God bless you in this Iife and in the next. 

Tmducción: 
Querido capitán Joseph Borelli: 

Estoy profundamente lastimado porque me a llamado demonio, no Jo soy. 
Solo soy un monstruo. Soy el hijo de Sam .Soy un poco malcriado. 

Cuando el padre de sam está ebrio se pone violento. 
Golpea a su familia. Algunas veces me ata en In parte trasera de la casa. 
Otras veces me encierra en el garage. 
Sam ama bebLT sangre. 

"Ve afuera y mata•". ordena el padre de Sam. 
Al&>uien descansa detrás de nuestra casa. Generalmente es una persona 
Joven-violada y sacrificada-su sangre es drenada-ahora solo quedan huesos. 
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J>apú Sam también me nmnticnc cnccmu.lu en el 1itico. No puedo salir pero 
miro n través de la ventnna del á1ico y veo pusnr el mundo. Me sicnlo como 
un exlruilo. Estoy en difürcntc frecuencia. prepárense lodos para matar. 

Para dctcnennc deben nmtan11c. 

Atención a toda In policía: ¡ Dispárcnmc primero -disparen a matar o 
munténgansc fuera de mi camino o morir-ln!. 

Papá Sam es un viejo ahora, necesita un poco de snn1:.'Tc paro preservar su 
juventud. 1-fn tenido muchos alaqucs al cornzón .... Ugh. un aullido. esto duele 
hijito ... 

Extraño n mi princesa mas que a nadie. Esta descansando en nuestro casa de 
dnmns. Pero la veré pronto. 

Soy en rnonslruo -··Bcelzebub .. - el regordete behemount. 

Adoro el cnznr. Merodeando por las calles buscando un juego el blanco 
adecuado -Ja carne apetitosa. La reina del wcmon es In más bella de todas. 

Debe ser el a,gua que toma. Vivo para In cacería, es mi vida. Sangre para 
papá. Señor BorelJi, señor. no quiero matar más. No, no más. pero debo 
hacerlo ... honra a tu padre ... 

A la gente de las reinas. Los amo y quiero desearles a todos felices pascuas. 
Mayo. 
Está pcm1itido, quiz¡i dios les bendiga en csla vida y en la próxin1a. 

Otra carta ful!': Dcar Capiaan Joscph Borrclli: 
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Traducción: 
Digo adiós y 
nu~nas noches 
PoJicíu: déjenme ca7.nrlos 
Con estas palobrus 
Regresaré 
Rc,b1Tcsuré 
lntcrprétcsc 
Como -Bang.Bang.Bung 
Bcng.Bang-hug! ! 
Suyo en asesinato 
Mr.monstcr 

La carUI no fue de mucha ayuda. porque no tenía huellas digitales 
reconocibles. y el sobre hablo sido n1anejado por tantns personas. que cm 
inútil tratar de identificar las huellas. 

Dos días después del último asesinato: un trabajador retirado llamado Sam 
Cnrr. que vivfn en Yonkcrs. NY. con su familia. recibió una cona anónima 
acerca de su perro labrador negro llamado Harvey: 

••1 havc nskcd you kindly to stop that dog from howling alt day long. yet he 
continucs to do so. l plcadcd with you. J lold you how this is destoying my 
fomily. Wc havc no pc:acc. no rcst. 

NO'\V l know what kind of a pcrson you are and whal kind of a family 
you are. You are cruel and inconsidcrate: you have no Jovc for any 
othcr human bcings. Your sclfish. Mr Carr. mi life is destroyed no\v. 1 
havc nothing to loosc anymorc. 1 can scc that therc shall be no pcacc in 
my Jifc. or my familics untill 1 cnd yours." 
Traducción : 

Le he pedido de la manera mós atenta que haga que su perro deje de ladrar 
todo el din y continúa hacicndolo. Se lo he suplicado. Le dije cómo esto está 
destruyendo a mi familia. No tenemos paz ni descanso. 

Ahora sé que tipo de pc..'Tsona es y qué ha que tipo de familia pertenece. Usted 
es cruel y desconsiderado: no ama a Jos seres humanos. Por su egoísmo Sr. 
Carr. ahora mi vida está destruida. Usted es egoísta Sr. Cnrr. Ahora mi vida 
está destruida. No tengo nada que perdt..T. Puedo ver que no habrá paz en mi 
vida o en la de mis familiares hasta que termine a los suyos. 

Sam carr llamó a la policía. pero no hicieron mucho caso. Diez días después 9 

Carr escuchó un disparo y encontró a su perro herido en el patio. Esta vez Ja 
policía intervino. y comenz.aron a analizar las cartas para In investigación. 
La ciudad estaba paralizada por el miedo que infundía "Son of Sam ... Toda la 
policía de NY. estaba al acecho. y no sólo ellos. sino que toda In ciudad. 

El Dr. Martín Lubin. psiquintra. elaboró el perfil del asesino; así la policía 
sabia que buscaba a un paranoico. que quizá se consideraba poseído por 
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fucr/..uS diabólicas y lo más probable era 1..¡uc tamhién 1uvicru problemas para 
rclucionursc. especialmente con h1s mujeres. 

El Z9 de julio de 1976. Juc la fcchu del primer asesinato. así c.1uc la puliciu 
temiu que el 29 de julio de 1977 se volvien:1 a repetir lu historia. A pesar del 
temor de la policin y de la poblaci<.ln cn1cru. ese día pasó sin contrutiempo. 
pero el 31 de julio de 1977. una joven lh1mndn Stucy :Vloskuwitz y su novio 
Bobby Violant, regresaban de ver una pclícuh1, y se detuvieron en el curro 
cerca de un purquc. Bohhy convenció u Stucy de que se lnijaran a ca111im.1r, 
pero ellu no parecía muy convencida. nsi que rcgresurun ul curro. En ese 
momento un hombre se les acercó y les disparii; Bobby recibió dos disparos 
en Ju cnrn y Stucy uno en la cabcz¡1. 1 loras <lcspués. Slucy muriU, Bobby 
perdió el ojo izquierdo y solo lograron sulvarlc el :?Oo/c, de visiblklad en el 
derecho. Ese fue el último ataque de "Son of Sam". 

El 3 de agosto de 1977, dos poi icíus comcnl'.uron u intcrcsnrse en las cartas 
que recibió Sam Carr. encontraron que Jas habiu enviado David Bcrkowitz, 
quien vivftt en unos apanamentos a cspnldas de casa de Carr. Fueron con c1 
dueño del apartamento, y les dijo que él no sabfa nada de David, sólo que 
siempre pagaba a tiempo Ja renta. 

También nvcri,b>Uaron que había trabajado co1110 oficial de seguridad. pero 
renunció en julio de 1976 (mes en el que sucedió el primer atnquc). diciendo 
que iba a trabajar como conductor de taxi. pero al revisar todos Jos sitios de 
taxi. no lo tenían registrado en ninguno y se lomo como desaparecido. 
(Crimen Library, 2001.Duglas, J 992). 

ANEXO 1.3 

TEDBUNDY 
Elcanorc Louisc Cowcll de 22 al1os de edad, paso Jos últimos meses de1 

embarazo en un hogar para madres solteras en Burlington (Vcnnont). El 24 
de noviembre de l lJ46 dio a luz a su hijo Thcodorc Robert Cowcll. 
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Poco UcspuCs del nac11111ento vinjuron a Philm.lclphiu para vivir con Jos 
padres de El can ore, a los que Tcd 1 Janmria allos mas tarde como su padre y 
nmdrc. Esto pcrn1itió u Elconcrc cscnpur de la critica mús úspcm por ser 
n1adrc soltera. Tcd creció considcnindo u su 111adn.: como unu "hcnnanu 
mayor". A los 4 afio de cdmJ. Tc:d y su nmdrc natural s:: trasladan u Tacon1a 
(\V~1shine.'1on), para vivir con unos parientes. 

Allí cambiaron sus nomhres legalmente. Tcd lo hizo por Thcodcrc Robert 
Nclson y su madre Eleunorc como Louisc Ct..H"-Cll. 

Uno arlo después. su madre se cusa con un cocinero del ejercito Jla1nado 
Johnnic Culpcpper Bundy. apellido que tornarn Ted más adelante como 
sinónimo durante el periodo de los asesinatos que cometió. 

El matrimonio tuvo 4 hijos Ted pasaba mucho tiempo cuidándolos luego 
de snlir de In escuela. Ted y su padrastro no tuvieron una relación padre- hijo 
normal, en realidad ni único hombre que respetaba y admiraba era n su 
abuelo materno que vivfa en Pennsylvaniu, a pesar de oblil,..Yllrlo a dejarlo y a 
irse a vivir u un Jugar extraño. En su juventud Tcd fue muy tímido a menudo 
era objeto de burlas por parte de sus compañeros de escuela secundaria. sin 
importar las humillaciones que sufrió, pudo mantener un alto promedio 
académico durante Ju primaria, secundaria y universidad. 
Cuando Ted se ~rrndúo de Ja secundaria, ganó una beca universitaria y en 
J 966 viujn a \Vashington. donde hizo un estudio intensivo de chino. 
consr..TVundo su alto promedio de notas académicas. En 1967 ocurrió un 
suceso que cmnbio pura siempre su vidu. conoce u Stcphanie Brooks. una 
mujer de unu fun1ilia rica de CalifOn1ia. muy sofisticada. Tcd no podía ercer 
que alb'Uicn tan udinernda se podría intcrc~ar por él. 

Aunque tenían muchas diferencias, les gustuba 111ucho esquiar y fue 
durante uno de esos viajes que comenz:uon a ser amantes. Stcphanic fue la 
primera amante de Ted y pasaban muchas h1.nas juntos haciendo cosas de 
pareja. como por ejemplo. viajes románticos pura esquiar, largas caminatas y 
cenas intimas, Pero Stephanie no estaba tan enamorada de Ted. como él 
estaba de ella. deseaba u al&"Uien con futuro y Tcd no ero. el mejor candidato. 
Luego de graduarse en la Universidnd en J 968, Stephanie rompe su relación 
con Ted. este nunca pudo recuperarse de esta relación frustrada y el mundo 
se cayó para siempre a sus pies. Ted siguió obsesionado con Sthepanie con 
frecuencia le escribía. pero ello. no estaba tan interesada en sct,'Uir esta 
relación amorosa. Esta obsesión si.bTUió durante toda su vida y lo condujo a 
una serie de asesinatos que aterrorizo al mundo. 

En 1969. Tcd se entera que su "hermana mayor" es su verdadera madre y 
sus "padres" son sus abuelos. su can1bio fue notable. paso de una persona 
tímida e introvertida a una persona de cunictcr dominante. 

Ahora Tcd era un hombre con misión. realizó estudios de psicología. en 
Jos cuales sobresalió. se gradúo con honores y era de los estudiantes 
preferidos de sus profesores. 

En este tiempo conoce a Meg Anders. con quien estuvo implicado por 
casi 5 años. Mcg trabajaba como sccn:laria y era una mujer algo timida. 
reservada y divorciada que creyó haber encontrado en Tcd la tibTUra pL""rfcc(a 
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de pudre pnra su hija. Meg esrnba 111uy cna111oradn de Tcd. sin embargo. no 
cstnba lista po:JrJ el mu1rin1onio porque qucrin tener nuis logros c11 su vidn. 
Ella sentía que Tcd no cslaba tan cnamoruclo, porque muntcníu varias 
relaciones al mismo tiempo que con ella. pero f\.1eg pensaba que ¡1Jgún día 
cambiaría. ella no suhh1 su obsesión por Stcphunie y en cicrtu ocasión 
comento Tcd a un amigo intimo que S1cphanie "era la única mujer que 
siempre y realmente nmo. Es diferente lo que siento por i"1cg". 

Entre J 969-J 972 lu vida de Ted parece cambiar parn su bien. trubujo con 
varios colegios de ubogados y ~1! mismo liempo entro al mundo de la política. 
lrabajo en In catnpnrla p:Jru reelegir n un gobcrn:Jdor de \Vashington. posición 
que le sirvió pura lrnccr m11istadc!-i en el punido rcpublicuno. tambiCn trab<'.ljo 
como voluntario en una clínica, todo parecía ir por buen cmnino. incluso 
salvo a un joven de ahogarse en un lago. En 1973. dumntc un viaje de 
negocios u Culifi .. --,rnia para el panido republicano de \Vashin,b>ton. Ted se 
reunió con su viejo amor Slcphanic que se sorprendió con su cambio, ahora 
mucho rmis maduro y con objetivos en su vida. Stcphanic vuelve con su viejo 
amor. Luego de un invicn10 muy románti.:o, cambio radicalmente con 
Stephanie, repentinamente se torno frío y desanimado. 
En febrero de 1974, sin explicación alguna Ted tcm1ino el contacto con 

S1hcpnnie. Su plan de venganza estaba rodando, rechazo a Stcphanie como 
ella lo rechnzo nlguJla vez y nuncn volvió n saber de él. El 6 de diciembre de 
1973. una pareja de jóvenes encuentra los restos de una mujer de 1 S años en 
el parque McK.cnny (\Vashi,brton). 

El 25 de noviembre. unos amigos vieron por última vez a Kathy Devine 
en el autostop n Oregon. se la encontró con un cone en Ja garganta y 
sodomizada. La investigación comenzó de inmediato. pero habían pocas 
evidencias en la escena. Kathy no era In única que había muerto en tales 
circunstancias. 

Un mes después ocurrió el ataque a Jcni Lonz. que pronto fue seguido de 
un ataque más espantoso. Cuando Lynda Healy. el 31 de enero de 1974 no se 
reportó a su trabajo ni n su caso. su familia y amigos se cmpcznron a 
preocupar. 

Los padres de Hcaly llamaron inmediatamente a la policía. ya que 
encontraron su camisón y su collar en un charco de snngre cerca de la cama. 
Pero. donde estab~ Lynda Healy. los investigadores estaban otra vez sin 
evidencias. 

Durante ese verano. siete estudiantes más desaparecieron dentro de los 
estados de Utnh. Oregon y Washington. Había una scmcjanzn muy particular 
en todos los casos: las mujeres eran blancas. de cabello largo y liso y 
dividido en la mirad. 

Durante esta época. la policía entrevisto a los estudiantes de Ja 
Universidad y les contaron de un hombre extraño con una prótesis de brazo o 
pierna. de apariencia extranjera que parecía luchar con libros y pedía ayuda a 
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mujeres Jovenes que estaban u su nlrcdedor, otros testigos señalaron que 
también lo vieron pedir nyudn con su coche averiado en el campus 
universitario. 

Lo n1ñs interesante era que alrededor d·~ lu n1isma úrea ocurrieron las 
desapariciones. En agosto de 1974. en el lago Sammanish (Washin,1=.'lon). la 
policía encontró. 5 huesos de pierna. un par de crñncos y el hueso de una 
quijada. con estos restos lograron identificar a .lunicc Ott y Dcnisc Naslund 
que desaparecieron el 14 de julio del mismo urlo. 

La gente del lugar había visto pasar a Ott a una mcriendu de campo, se 
Je acerco un hombre joven y apuesto que le pidió ayuda para cargar algo en 
su bote ya que tenia enyesado el bruzo. Dcnis Naslund. pasaba la tarde con su 
novio. la última vez que la vieron fue cuando corrió al restaurante del parque. 
Esa tarde un hombre atractivo pidió ayuda con su bote a dos mujeres. un neto 
de amabilidad le costo la vida a Dcnnis. El jefe de policía Louis Smith de 
Midvale (Utah). tenia una hija de J 7 años y Je había advenido con frecuencia 
sobre los peligros del mundo. ÚI habfa visto demasiado durante su trabajo y 
se había preocupado de la seguridad de su hija. 

Sus peores temores se hicieron realidad el 18 de octubre de 1974. 
cuando desapareció su hija. nueve días después In encontraron cstranb~lada, 
violada y sodomizada. Un amigo cercano a Mcg Anders. reconoció a Tcd en 
un retrato hablado. Meg no podía creer que el hombre que ella amo podía 
hacer cosas tan horribles. 

Algo vacilante. entro en contacto con la policiu a finales de 1974.Su infom1e 
junto con el de cinco personas. fue olvidado hasta al,brunos años mas tarde. La 
policía deja en paz a Tcd Bundy por ser un hombre respetable y fijaron su 
interés en investigar a otros sospechosos más p:robables. El 8 de noviembre 
de 1974. Jos investigadores de la policía consi~ruicron la pista que estaban 
buscando En la tarde de ese viernes un hombre atractivo y extraño. en una 
librería de Utah. se acercó a Caro) Da Ronch de 18 años de edad. 

El extraño le dijo que había visto u alguien tratando de robar su coche 
y Je pidió que lo acompañara al estacionamiento para averiguar si le robaron 
algo. Carel pensó que el hombr.: penenecía a la seguridad del almacén, 
cuando llegaron al coche. Je comunicó que todo estaba en orden y no faltaba 
nada. El hombre que se identificó como el oficial Roseland. no satisfecho, 
decidió acompañarla a Ja estación de policía. para colocar Ja denuncia contra 
el supuesto criminal. 

Cuando él la llevaba en su carro Volsk Wagcn (VW). sufrió un fallo 
repentino. ella sospecho y Je pidió su identificación. el rápidamente le indico 
una tarjeta de crédito y Ja subió al coche. Inmediatamente se puso en marcha 
en dirección opuesta a la comisaria. detuvo repentinan1entc el coche. Caro) se 
lleno de terror. 
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El .. oficia! de policía .. rcpcntinamcntc Ju agarró y trato de esposarla. 
Cnrol gritó pero el hombre snco su pistola de mano y umcnazo con 111a1urlu 
sino se callaba. Carol trato de bajnrsc de coche y lo golpeo en la cmo.1. 

El tenia una palanca de ruano para golpearle su cabeza. El terror se 
apodero de ella y Carol golpeo sus órgunos genitales con el pie y ~e pudo 
bajur del coche. llamando la atención de una pareja de automovilistas. 
Carol b'Titaba muy fuerte que el hombre la había tratado de matar.La llevaron 
inmediatamente a la policía y les contó lo que uno de sus hombres le lmbía 
trotado de hacer. Pero. no había ninA:,rún oficial de apellido RoscJand. 
cnvinron inmcdiatumcnic unu patrulla al lugar de Jos hechos. Ja policía pudo 
conseguir la descripción del tipo. del auto y su tipo de sangre O positiva. 

La rnisrna tarde. a Jcan Grnham. en Ju escuela secundaria de Vicwn1ont. 
se le acerco un hombre atractivo que le pidió su ayuda para identificar un 
coche. ello estaba muy ocupada para nyudarlo y lo rechazo. Mas tarde se 
volvió para pedirle ayuda pero cJla lo rechazo otra vez. Este 
comportamiento algo anomlUI y asustadizo llamo la atención Jenn. pero no 
le hizo caso y continuo en sus trabajos.El 12 de enero de 1915. Caryn 
CampbcJ1. su esposo el Dr. Raymond Gndowsky y sus <los hijos. viajaron a 
Colorado, Cnryn esperaba pasar una temporada de vacaciones. mientras su 
esposo nsist[a a un seminario. Una noche mientras Gadowsky esperaba con 
sus dos hijos en el salón del hotel a Caryn; ella desaparece. y su esposo 
infom1a a la policía. la buscaron por todo el hotel pero no encontraron rastro. 

Casi un mes mas tarde y al,b'llnas millas mas delante de donde 
desapareció. unos trabajadores encontraron el cuerpo desnudo de Caryn a 
poca distancia del camino principal. La policía buscó por las montañas donde 
el cuerpo fue encontrado. dos días dcspuCs otro cuerpo seria encontrndo .. 
pertenecía a Susan Rnncourt .. que había desoparccido el verano anterior. 

Las montañas se habían convertido en el cementerio para el loco 
conocido como .. Ted" Dos cuerpos mas fueron encontrados. uno de ellos era 
Lynda Ana HeaJy .. todas las victimas tenían contusiones severas producidas 
posiblemente con una palanca. La policía continuo sin éxito buscando al 
asesino. Encontraron cinco mujeres muertas en forma similar en Colorado. 
(Atlas de los asesinos en serie. 2001; Crimen Librnry 2001 ). 
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ANEXO 1.4 

1:."· 

' 
*~:.·:'· 

Henry nace en Virginia el 23 de agosto de J 936. y como la 1=.Yf'llO mayoría de 
los asesinos en serie, sufrieron una uton11cntad.a infancia por los malos tratos 
de una madre prostituta y un padre alcohólico. 

Sufre un total abandono. nin,b'llna atención. desnutrición, además de malos 
tratos psicológicos. A veces es obligado a presenciar las actividades sexuales 
de su madre con distintos hombres. y ésta lo suele vestir como una niña. 

Desde muy joven tiene que aprender a valerse por si solo. 

Las vejaciones u las que se ve sometido siendo tan joven. Jo .acaban 
transfommndo en un adolescente frío y visceral... en esa época cmpcznrá n 
maltratar animales y u experimentar rclncioncs zoofilicns. además de acosar 
scxunlmcntc a su hcnnanastro adolescente. 

Muy pronto entra en el mundo de la delincuencia. secuestrando y matando a 
una chica cuando sólo contnba con 15 años. Lo internan en varios 
correccionales de menores. pero siempre saliendo al poco tiempo. 

Finalmente en 1960, en el transcurso de una violenta disputa con su madre 
Henry pierde un ojo nccidcntalmcntc. y preso de un ataque de ira le propina 
diversas puñaladas que acaban con su vida. 

Es condenado a la cárcel y posteriormente trasladado n un hospital 
psiquiátrico, en dónde se le diagnostica una psicopatía con desviaciones 
sexuales y sadismo. 

Diez anos después es de nuevo detenido por la tentativa de secuestro de dos 
adolescentes. pero su verdadera etapa como peligroso criminal comienza 
cuando. una vez en In calle, conoce a otro r.élcbrc asesino en serie, Ottis 
Toolc. 

En 1979. Toole se lo lleva a su casa y lo convierte en su amante. Percatándose 
de sus problemas económicos. le propone que se quede a vivir con él. y 
ambos descubren su inclinación común: el asesinato. 
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Con unos pocos dólares sacados en pcqucf1os trabajos. se con1prun un coche 
de segunda 1nano. y sin preparar sus crin1cncs Jo más minirno. se dedican a 
recorrer In nutopista 1-35 u Ja búsqueda de autopistas o auton1ovilistas con el 
coche averiado. 

Conducen a las victimas (bien hombres. mujeres o nii\os. les da igual) n un 
camino apanado. Ja matun. la violan pan1 postcrionuente mutilarla y 
descuaniznrla. Toolc siente inclinaciUn por el canibalismo. y recoge algunas 
partes de los cuerpos descuartizados. corno los brazos o piernas para usar en 
su barbacoa. Este asesino en serie. considera su crin1cn como una especie de 
ritual. 

El cuso de Henry. es n1uy tipico en el de este tipo de personajes, tiene pánico 
al sexo y solamente puede hacer el mnor con las victimas dcsnusyndas o 
muertas. 

Él las ejecutaba para go7..ar en diferentes partes de los cuerpos que había 
descuartizado. Consideraba a las víctimas como objetos destinados a 
despertar su deseo sexual. 

En los relatos de sus crímenes. si las declaraciones de ambos son ciertas. se 
constata que Henry mata c:isi siempre u mujeres. cstranbTUlándolas o 
npuñalándolas. y Toole se encarga de matar n los hombres, generalmente con 
un anna de fuego. especialmente las de calibre 22. Los dos mutilan casi 
siempre los cadtlveres. Lucas las muerde o las despedaza con un cuchillo. les 
corta las partes genitales e intenta decapitarlas ... 

llegando n conducir en alb"llnas ocasiones con una cabeza ensangrentada en el 
asiento trasero del automóvil. 

Toolc prefiere despcda;r..ar los cadáveres masculinos. espccialn1ente las 
costillas. bruzos. nalgas y piernas para cocer los trozos y comerlos. J lenry no 
come la carne hun1ana que cocina su compaficro. por que SCb"Ún él: .. No n1e 
gustaba el sabor de In salsa picante con la que preparaba la carne ... " 

Ambos violan a sus víctimas. 1 knry a las mujeres y Ottis a Jos hombres. El 
primero de noviembre de 1979 se descubre el cuerpo sin vida de una joven 
(todavía hoy sin identificar). cuyo Unico distintivo eran unos calcetines de 
color naranja. El cuerpo se cncontr6 debajo de un puente en la autopista J-35. 

Un sheriff te.xano encargado de investigar "el crimen de los cnlcctincs 
naranjas•\ descubre en la prensa regional varios otros muy similares cuyas 
victimas. de diferentes edades y sexo fueron violadas. estranb"Uladas, 
apuñaladas o con el cráneo destrozado a golpes ... y también halladas cerca de 
la misma autopista. Alannado. convoca una conferencia el 28 de octubre de 
J 980 a Ja que acuden varios policías de diversas jurisdicciones. e 
intercambian los informes y todos los datos acumulados para mantenerse ni 
tanto y colaborar en Jos casos. que sospechan que están relacionados. 

El J 1 de junio de 1983. Henry es detenido por posesión ilegal de armas. y 
confiesa ser el autor de los crímenes. Es sometido al detector de mentiras. y 
los resultados confirman las declaraciones. sin embargo los policías sibTUen 
sin pruebas para poder inculparlo. Después de confesar varios centenares de 
crímenes a la policía. cambia su estrategia retractándose y ase&TUra que sus 
confesiones son un embuste. que sólo ha asesinado a su madre. 
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Es un gran numipulador. pues sabe que así los crín1t.•ncs no aclarndos serán 
cerrados. Tras numerosos intcrrogntorius. se rctrJcU1 e inculpa en sucesivas 
ocasiones mintiendo descamdan1cmc. y como el polígrafo no es considerado 
como una prueha unte el juez. la policin se ve obligndu a dejarle en libc11ad 
por folla de cvidencins nmterialcs. De tC\dos modos creen que es responsable 
de ciento cincuenta y siclc uscsinaws. de los cuales ciento ocho los con1elió 
en compañía de Ouis. 

Adcn1:is de 1:1 crucldud de sus crimencs. Jos dos personajes confiesan otro 
hecho muy inquietante: Ottis asegura tener relación con una secta sutánica. 
paru la cual los dos nsesinos secuestrarían niños, con los cuales se llevarían a 
cabo sacrificios rituales. pomografia dura e incluso películas snuft: en las 
cuales se lortura a Ja victima y se la mata lentamente mientras una cán1ara 
t,.'Tnba las escenas en un plano lijo. 

Sct.-"lin unas declaraciones de Toole: " l lubo una épocu en que ganábamos 
dinero vendiendo niños n México. que empleuban para películas pomo. otros 
Jos vendíun directamente a gente rica ... 

Teníamos unu especie de aliar y les rajúbnmos la gargantn. bebíamos la 
san_b'Te y a veces cocíamos los cadáveres ... a veces Jos nuevos miembros 
co11aban los cuerpos antes de fnl lárselos ... y clespués fallaban a los animales 
y Jos n1ataban ... y después había una b'Tan fiesta durante la cunl comíamos a 
alguien y a los animales ... " 

Esta cuestión presenta !,'Tan cantidad de dudas. pues la policía nunca pudo 
probar la existencia de este b~Pº de sa1anistas como estructura organizada. 
En diciembre de 1990. Henry es condenado a Ja pena de muerte por cuatro 
01scsinatos en Floridrt y otros veinte en las jurisdicciones vecinas. Se Je fija 
por prin1era vez uno fecha para la ejecución el 3 de diciembre de l 990. pero 
la Cone de Apelaciones Penales opta por aplazar la orden cinco días antes.En 
la actualidad. aunque ~e ha salvado de Ja sillu eléctrica~ estú acusado 
oficinhncntc de nueve crímenes, lo que le costarán unos doscie111os diez años 
de cárcel y seis cadenns perpetuas. 

ANEXO J.5 
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Nació en Milwaukcc el .:21 de muyo de 1960. hijo <le Lionel y Joycc Dahmer. 
Su padre era químico. y por su trabajo tcníun 4uc mudarse con frccucnciu. 
Todo parccfa nonnul en Ju vida de Jeffrcy. Tuvo un hcnnuno 6 anos menor 
que el llamado David. 
La primera persona que estudia lu depmvución de Jcffrey Dahmer es el 
Detective Kenncdy. Un hombre cnonnc de bigote. se ,g:anu su confian.,..a y le 
conficsu los detalles de sus trece mios <le ascsinutos. 

A Jos catorce yu tenia fantasías sexuales con cndávercs y asesinatos. no hizo 
nada de esto hasta después de graduarse en junio de 1978. cuando aún vivía 
con sus padres. 

Como primer victima seleccionó a Stcvcn Hicks un persona que viajaba 
mediante uutstop. Jo golpea y lo degolló con una barbera. luego tiene sexo 
con su cadáver. Neccsitabu desaparecer su cuerpo. así que lo corta en 
pedazos pequeños. lo empaca en bolsas plásticas y Jo entierra detrás de su 
casa. Presento exámenes para estudiar en In Universidad de Ohio, pero no fue 
admitido. 
En 1978 se presenta ni ejercito y fue enviado a Alemania. aparenten1entc no 
asesino a nadie cuando estuvo en el ejercito como Jo pudo comprobar la 
policía germana. después de dos nlios. fue dado de baja por alcoholismo y 
rc!,.'Teso a vivir a Ja Florida anlcs de retornar a Ohio. una vez en casa. 
desentierra el cuerpo descompuesto de 1-licks. Jo tritura con un maniJJo y los 
restos los esparce sobre la n1aderu de su cusa. 

En octubre de 198 l es nrrcstudo por ebrio y rcV<lltoso. su padre decide que lo 
mejor para Jcff es que vaya a vivir con su nbucla en \\"cst Alli!i. \Visconsin. 
Se calma por unos pocos nlescs hasta que se quita el pantulón ante un grupo 
de personas. En septiembre de 1986 fue arrestado por musturbarsc ante un 
,b'TUpo de jóvenes. fue puesto en Jibenad bajo vigilancia por un a1io. 
En septiembre de 1987. en un hotel degolló a su sc.brunda víctima Stevcn 
Toumi. persona que frecuentaba bares. su cadáver fue l lcvado en una maleta 
grande a la bodega de su abuela. durante varias noches practica sexo con el 
cadáver y se masturbaba mirándolo. Lo desmembra en pedazos pequeños y 
Jo tira a Ja basura. Luego de unos meses. elige a su tercera victima. un chico 
de catorce nños llamado Jan1ic Doxtator. también frecuentaba los bares de la 
ciudad. 

Damher tenia como señuelo para atraer a sus victimas su departamento. Jos 
llevaba ahí ofreciéndoles dinero para posar en fotografias o simplemente para 
disfrutar una cervezas y mirar videos. entonces Jos drogaba. estrangulaba, 
mantenía sexo con el cadáver y se masturbaba sobre el cuerpo. luego los 
desmembraba y en ocasiones mantenía su cráneo o porciones de su cuerpo 
como recuerdo. Práctico este ritual en marzo de 1998 con Richard Guerrero. 
un joven mexicano heterosexual. 

En un año. Damher había asesinado a cuatro personas y su abuela ignoraba 
las cosas que sucedían en la bodega de su casa. pero escuchaba los ruidos de 
Jcff y su amigos cuando estaban ebrios. algo sucedía. 

El 25 de septiembre de 1988. Jeffrcy se muda a un departamento ubicado en 
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Nonh 24th Strcet en Milwaukee. Al din siguiente. ofreció u un chico de 13 
años cincuenta dólares para posar en unns pintums. lo droga. In ucuricia y 
tiene relaciones sexuales con él, pero no le causa daño. Por coincidencia 
increíble el chico era de apcllido Sinthasomphonc. el hennano nmyur del 
chico que Dahmcr degolló en mayo de 1991. Los padres del chico lo llevan a 
un hospital donde confirman que habín sido drogado. Ju policíu llega u su 
trabajo en Ambrosía Chocolate y es arrestado por violación a un menor de 
edad. 

En enero 30 de 1989 se defiende alegando que pensaba que el chico era 
nmyor de edad. Mientras espera la sentencia regresa a la casa de su ubucla. 
conoce en un bar u un homosexual de veinticuatro uños llarnado Anthony 
Scars. de Í!,."Uales camctcrlsticas al resto de sus victimas. le ofrece dinero paru 
posar en unas fotos, ya en la casa de su abuela si.b"Ue su ritual. lo droga. 
estr .. mgula. tiene sexo con su cadáver y su cuerpo es mutilado. Annc 
Schwartz describe su ritual así: " ... CI conserva Ju cabeza y la hierve para 
quitarle tu piel y músculos. Juego la pinta de ~is, así en caso de descubrirlo 
la indicuria a Jus autoridades como modelo plástico usada por los estudiantes 
de medicina. Dahmer las ,b"Uardaba por años como trofeos. lmstu que se 
descubrió lo que pasaba con ellas en el depat1amento 213 el 23 de julio de 
1991,cl se masturbaba frente a los cráneos para satisfacerse". El 23 de mayo 
de J 989. el abogado defensor Gcrnld Boyle y el Asistente O.A. Gulc Shclton 
presentan sus ar.b"Umcntos al juez. 

Shclton pide una condena minima de cinco años: "El comportan1iento par..i Ja 
comunidad del señor Dahmer es peligroso ... 

La selección de una victima joven para sus aberraciones agrava su problema. 
aparcma ser cooperador. pero por dentro tiene graves problemas 
psicológicos. que Jo convierten en enfermo". 

Tres psicólogos examinan a Dahmer en donde se mostró manipulador. 
resistente y esquivo. Recomiendan hospitalizarlo y tratarlo con 
medicamentos. Boyle, su abogado defensor argumenta que Dahmcr necesita 
un tratamiento medico y no Jn prisión. "Aquf no tenemos a un delincuente, ni 
un asesino en serie disfrazado". Dahmer culpa de su comportamiento al 
alcoholismo. pero en secreto ya tenia varios muertos en su cuenta. "Lo que 
he hecho es muy grave, nunca he estado en esta situación antes. mi actos son 
una constate pesadilla para mi. lo único que me hace feliz es mi trabajo. 
necesito mi trabajo. no quiero mendigar. lo que paso con el chico fue una 
estupidez". Una maravillosa actuación de un verdadero psicópata. 

El juez lo condena a cinco años, ordena pasar un año en un hospital mental 
para "trabajar en su recuperación", Je permitió trabajar de día y regresar a Ja 
cárcel en las noches. En marzo de 1990 lo dejan en libertad condicional y 
regresa a vivir con su abuela. El 14 de mayo de 1990. Dnhmer se muda a 924 
North 25th Strect al famoso departamento 213. la matanza inicia. Los 
si!:_.""Uientc 15 meses, asesina u doce personas. la mayoría ocurre entre mayo y 
junio de 1991. práctico su ritual una ves por semana, tres negros. un blanco, 
un oriental y un hispano, Ja mayorin homosexuales o bisexuales. el más joven 
fue Koncrak de catorce años y su víctima vieja fue de 31. 
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Jn mayoría de sus vic1imas eran considerndus por Ja policía de "alto riesgo" 
por su estilo de vida. habían sido arrcs1adus por pirómanos, crímenes 
sexuales. violación.secuestros. agresión. c1c. /". continuación un lisrudo de 
nlJ:.runns de sus victimas: 

VICTIMA FECHA DE 
DESAPARI 
CIÓN 

Edwnrs SmJth Junio de 
1990 

JUcky Lec Bccks Julio de 
1990 

Erncst 1\-lillcr Sc¡>tlcmbrc 
de 1990 

David Thomas Septiembre 
de 1990 

Curtls Strnughtcr Febrero de 
1991 

Errol Llndsey Abril de 
1991 

Anthony llughcs l\1ayo 24. 
1991 

Koncrak l\1uyo 27 
Sinthasomnhone .1991 
l\latt Turncr Junio 30, 

1991 
Jcrcmlah '"cinbcrg JlulJo s. 

1991 
Oliver Laccy Julio 12. 

1991 
Joscph Brndchoft Jlullo 19. 

1991 

El modus-opcrandi para todas sus viclimas fue el mismo, los invitaba a su 
departamento para posar en fotos o pimuras o a mirar videos pomo, les daba 
calmantes fuertes en bebidas. una vez drogados los estrangulaba con sus 
manos o su cinturón. la mayoría de veces tuvo sexo con los cadáveres y 
luego se masturbaba sobre eJlos. Antes de desmembrar su cuerpo tomaba 
fotos del cadáver para recordar cada ascsinalo. luego lo desmembraba, tenia 
cierta atracción por las viseras. le gustaba senlir el calor que desprendían 
estas. finalmente fotografiaba cada paso del desmcmbramienlo del cuerpo 
para disfrutadas después. 

Con la mayoría de los cuerpos cxpcrimcn10 con varios produc1os químicos y 
ácidos para qui1arlcs la carne y reducirlos a huesos nct..rros con olor a cieno 
que brotaba por las tuberías. 
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Ciertas partes del cuerpo las mnntenin como trofeos. a menudo genitales y 
cabezas. Los genitales los conservaba en formol, las cnbe7..DS les quitaba Ju 
piel y carne y luego las pintaba de h'l"ÍS para simular plásticos. 

No le baslUba con la necrofilia. Dahmer comía Ja carne de sus víctimas 
porque él creía que luego vendrían por él. 

Colocaba varios suavi7..adores y condimentos paru darle mejor sabor a Ju 
carne humana. comento que al comerla le provocaba erección, su 
refrigerador se hizo famoso por su contenido de carne y snngrc humana .. 

Oahmcr no soportaba el rechazo o el abandono. incluso en sus relaciones 
homosexuales; este quería consebTUir sus propios placeres que Jos realizaba 
practicando sexo oral y anal con su pareja viva o muerta. A aJb~nas de sus 
víctimas le práctico lobotomía (operación del cerebro), una vez drogados, les 
taladraba un ªb"Ujero en el crónco y les inyectaba ácido muriático dentro de 
sus cerebros. causándoles una larga y dolorosa agonía. 

Tenia planes para constn1ir en su departamento un musco para mostrar sus 
trofeos. su estatua de una anbTUiln, incienso quemándose en los cr..ineos de sus 
victimas para poder recibir ayuda económica. ¿Cómo un hombre puede 
convertirse en un asesino en serie, caníbal. nccrófilico y psicópata?. Hay 
pocas respuestas convincentes a pesar de que varios libros tratan el tema. 

Muchas son las teorias que tratan de dar respucstn: abusos en Ja niñez, hijos 
entre familiares. traumas en el cerebro. alcoholismo fetal, adicción a las 
drog¡is. Acaso al&Y\Jnos de estos factores influyeron. para JetT Oahmcr. 

Pocas familias han tenido un Jeff Dahmer entre sus miembros, pero si 
muchas han sufrido con el problema de la droga, alcohol. crímenes cte. 
Lioncl y su padre reconocen su mala influencia en Ja vida de Jcff. su madre 
padecía de varias enfcrmcdade~ y el alcoholismo de su padre afecto 
profundamente su vida. Lioncli. un químico., pasaba mucho tiempo 
trabajando para eludir Jos problemas en su hogar. 

El matrimonio se acaba cuando Jefl~ tenía 18 años. Pero no existieron 
problemas grnves en el hogar para que su hijo fuera un asesino en serie. Jeff 
Dahmer fue muy consentido debido a Jos muchos problemas que soporto su 
madre durante el embarazo. Creció normal y saludable, su nacimiento causo 
mucha alegria en el hogar, tuvo un perro llamado Frisky que fue su mascota 
favorita durante In niñez. 

A pesar de sus múltiples infecciones de Ja ga:-ganta y oídos. su infancia fue 
feliz. Cierto día su padre le entrego una ave, la coloco en sus manos y 
después de unos minutos la dejo 1 ibrc en el aire, su padre cuenta que fue uno 
de los momentos más felices en Ja vida de Jcff. 

La fon1ilia se muda a Jowa donde Lioncl estudiariil una especialización en Ja 
Universidad del Estado de lowa.Cuando Jcff cumple cuatro años de edad, su 
padre encuentra al barrer el sótano de su casa restos de animales pequeños 
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degollados. n Jcff Je l:,tU~tuba el sonido que producía Jos huesos de estos 
animalitos cuando Jos trituraba con sus manos. Ja familiu pensó que estos 
actos eran transitorios y asi fue creciendo. todos estos netos se .brrabaron para 
siempre en su memoria .. 

A In ednd de seis uñas. se le dingnostico una doble hernia, necesitaba cirugía 
paru corregir este problcnln. el nunca pudo recobn1r su alegría "se torno más 
vulnerable. introvertido. se p;isaba solo largos periodos de tiempo sentado. 
apenas hablahu y su rostro no 1nostruba cn1ocinncs". 

En 1966. su padre se grudúa en su cspecializach'm y trabnja como 
investigador químico en Akron. Ohio. Joycc espera u su sc!:.rundo hijo. David. 
Jcff inicia sus estudios en primer uño y "un miedo empieza a crecer dentro de 
su personalidad. miedo que fue creciendo por su falta de autoconfianza. se 
tomo apático, solitario y casi no hablaba". Lionel cree que todo se debe ni 
cambio de ciudad porque estnha en un ambiente extrm1o y busca ayudu para 
que supere Jos problemas. En abril de 1967, compran una nueva casa, Jcff 
reacciona y hace amistad con un nirlo 111nyor llamado Lec, este sentía un !:,7l"Un 
aprecio con uno de sus profesores. celoso toma una olla llena de renacuajos y 
en Ja casa de su amigo les hecha aceite de motor para ver su agonía. 

Estas acciones carnbiaron con el tie1npo. se convirtió en unn persona 
inflexible y rígida. sct:,o-ún su padre a Jos diez años oyó que deseaba 
desmembrar a un chico. Su mirada penetrante. su cuerpo rígido. aumenta n1ás 
su mal humor cuando se le acercaban personas e.xtruñas, se pasa horas en su 
eunrto prendiendo y apagando el televisor. Su padre lo encontraba fuera de 
casa hurgnndo entre las bolsas de basura buscando restos de animales para su 
ccn1entcrio privado. 

"El quitaba con sus manos la carne putrefacta de los cuerpos, y camino a casa 
iba triturándolos con sus manos. los resto~ los colocaba en coche que 
arrastraba su Frisky". 
Su perro y su gato f"ucron sus nlUscotas f"uvoritas en su niñez, su otra gran 
fascinación era los anímales muertos. Con el tiempo se volvió más pasivo y 
solitario. 

"Vivió en un mundo de pesadillas y fantasías inimaginables. que con el 
tiempo le causaron traumas. como consecuencia de esto nace su atracción 
sexual a Jos muertos. Su incapacidad de mantener amistades lo hizo más 
solitario, no tenia aspiraciones en Ja vida, su autoestima era muy baja". 

En In escuela, participaba en actividades como jugar tenis y en el periódico 
del colegio. pero sus compañeros Jo consideraban solitario y alcohólico, 
llevaba licores para tomar en clases y luego Jos invitaba a casa de sus padres 
a tener sesiones de espiritistno. 

Lionel y Joyce se divorcian cuando Jeff cumple dieciocho años. meses 
después su pndre se casa y su problema de alcoholismo se agrava. Su padre 
lo trata de ayudar buscándole un trabajo. pero a Jeff solo Je importnba estar 
bormcho, Jo inscriben en las fuer ... ms armadas en enero de 1979. desde esa 
fecha hasta 1991 parecía que todo rnarchaba bien y que In vida del ejercito le 
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agradabn, pero fue despedido por su problema de alcoholismo. paso a vivir 
con su abuela y consigue un trabajo. 

Estaba naciendo el más horrendo de Jos asesino en serie. A principios de 
1989. es juzgado por acoso scxu~d n un nif\o, Lioncl dice de su hijo que ha 
llcl:tado ul extremo. ha gas1ndo mucho dinero tratúndolo de ayudar y ya no 
soportaba tener a un hijo ladrón, alcohólico. exhibicionista, ucosador sexual. 
prefería mirarlo muerto que en esa situación. 

El Dr. James Fax. decano del Colegio de Derecho criminal en In Universidad 
de Northeastcrn de Boston y un experto en asesinos en serie opina: "Nadie 
puede pronosticar la aparición de un asesino en serie a liempo seb.(in el 
comportamiento". También nnotn que la scpamción de sus padres devastó a 
Jeff. en cualquier caso ni sus padres su familia fueron los culpables. el 
delincuente fue Jeff Dnhmcr. Fox cree que Dnhmcr fue el asesino en serie 
mós atípico . 

.. Perdía el control de la razón para hacer real idnd sus fantasías, el neto de ver 
a sus víctimas agoni;,.ando, degollándolas y Jcsmembrando sus cuerpos Jo 
hacían sentir poderoso, superior y dominante. 

En nlt.runos casos sus victimas sufriun largas agonías con Jo cual sentía que 
el castigo era para él mismo ... En la historia de Jos asesinos en serie en 
tie-mpos modernos este caso es único. científicos aún tratan de explicar Ja 
psicopatolo,b?Ín de Jcff. la necrofilia. el canibalismo, Jobotomia. 
desmembración de cuerpos apoyados en la ingeniería genética. 

La seguridad que rodea el juicio de Jeff Dnhmcr fue única en Ja historia de 
Milwaukee. In sala del tribunal fue examinada por perros antiexplosivos. 
todo el mudo dentro y fuera de la salu fue examinada con detector de 
metales. el sitio donde fue ubicado Dahmer estabo blindada. De los l 00 
asientos disponibles. 23 fueron usados por testigos. 34 por los familiares de 
las víctimas y 43 para cJ público. 

El 13 de Julio de 1992, el abogado defensor Boyle trata de convencer al 
jurado la locura de Damhcr ar,b"llmentando que una persona en ese estado 
haría esas cosas. Mikc McCann. del otro lndo9 tralnrin de demostrar que 
Dnmher no estaba legalmente loco. que tenia conocimiento de que su 
comportamiento era errado, en otras palabra. Dnmher era un psicópata que 
engañaba a sus víctimas y las asesinaba a sangre fria. A Jos miembros del 
jurado se les advirtió: 

.. En el mundo son muy escasos los juicios con estas características de la 
conducta sexual antes, durante y después de Ja defunción, deben estar 
preparados para escuchar todo". Boyle se nsc.bruro que el jurado no estuviera 
integrado por personas con odios a los homosexuales. Annc Schwartz se 
presenta como testigo ni segundo día del juicio. 
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Boytc lec un titular en el periódico "El Coníbal de Milwaukcc se alimenta de 
su cuerpo" causndolcs risa. Schwortz recuerda "Jcffrey Damher era un 
hombre muy atractivo especialmente cuando se rcín". 

El 29 de Enero de 1992. el jurado y sus suplentes es seleccionado. solo una 
persona de color hace parte. Jos familiares de las víctimas protestan debido a 
que la muyoria de sus víctimas eran de ra7 ... a 11cgra. el jurado estaba formado 
de seis hombres y siete mujeres de raza blanca. Boyle basa su defensa con 
cuarenta y cinco 1cstigos. quienes serían usados para demostrar el origen de 
su comportan1icn10 sexual. 

Cada detalle de lo que Dnhmcr hizo a sus victimas provocaba pesadillas a Jos 
asistentes del juicio. El objetivo de todo esto era dcmostmr que todas estas 
acciones no las haría un hombre mentalmente sano. BoyJc hace una pregunta 
al jurado: "¿Existe en él maldad o está enfermo?". 

Sin embargo; McConn dice que Damher fue un maestro de Ja manipulación y 
el engaño. dejando en la sula Ju siguiente duda: ¿Hizo otaqucs mientras 
estuvo en el ejercito o en la Universidad del Estado de Ohio?.Los crímenes 
fueron reali7.ndos por un hombre loco como resultado de un meticuloso plan. 
Dos detectives Icen 160 pá,ginas con las confesiones. era un catalogo de 
perversión sexuul. 

El detective Dennis Murphy Ueclura que Dahmer .. tiene un alto grado de 
responsabilidad en sus acciones. sabía que sus acciones estaban mul'". 
entonces es llamado Dahmer :1 declorar "Para ustedes es muy duro creer que 
un humano hayn hecho todo esto. pero reconozco que yo Jo hice". Los 
psiquiatras declaran que Dahmcr es legalmente responsable de sus occiones y 
que es copaz de confundir al jurado. 

Finalmente. Boylc en el sumario hace un bosquejo de la personalidad de 
Dahmer ni jurado: "Calaveras en armario. canibalismo. descontrol sexuaJ 9 

perforaciones. drogas. necrofilia. alcoholismo intentó de crear un musco con 
los restos de sus víctimas9 Jobotomias. taxidermista. tumbas en su casa. 
masturbación ... Este es JefTrey Oahmer. un hombre con problemas mentoles ... 

McCann rcf'uta. "El no tiene problemas mentales. fue muy ingenioso. 
Satisfacía sus fantasías sexuales. Damas y caballeros. él engañó n un montón 
de personos. 

Por favor no dejen a este tonto. degollador y asesino" el jurado delibero 
por cinco horas y decidió que Jeff Dahmer no podía pasar el resto de su vida 
en hospital mental. 

Los quince n1iembros del jurado Jo encontraron culpable y mentalmente 
cuerdo. Anne Schwartz. quién cubrió el caso de Dahrncr para el Milwaukee 
Journnl desde su descubrimiento hasta el juicio escribió: "Su mirada era In de 
un hombre normal y su condena Ja recibe con calma9 esta es una apolo&>ia de 
treinta ai\os de sangre" 
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Fue scnlcnciado n quince cndcnns perpetuos y 957 años de prisión en In 
Columbia Correctionul lnstitute in Portagc. \Visconsin. Inicialmente no hace 
parte de la población general de presos. su seguridad corría peligro. El 3 de 
Julio de 1994 fue atacado por un cubano mientras cstabu en unn cnpiJla de Ja 
prisión. 

Dahmer. el prisionero modelo. convenció n las autoridades de In prisión 
permitirle convivir con los demás presos. Podía comer en el área comunal y 
se Je asigno un trabajo. 

Por alguna razón increíble Jo reúnen en una celda con Jcssc Andcrson un 
hombre blanco quien asesino a su esposa y Cristopher Scarver. un hombre de 
color esquizofrénico acusado en asesinato de primer ,b'TDdo. In combinación 
fue desastrosa.En In mañana del 28 de noviembre de 1994. Jos ,bTUDrdias 
encuentran a Dahmer con In cabc-.ai destrozada y a su ludo el cuerpo 
moribundo de Anderson. Dahmer fue declarado niucrto clínicamente n las 
9:11 n.m. 

Anexo 1.6 

Marie Bcsnard. nació en Francia el J 5 de agosto de 1896. Esta mujer. fue 
acusada el 21 de julio de 1949 por doce asesinatos con arsénico. entre ellos el de 
su marido A!,TUStc Antigny. Empezó a levantar sospechas de cara a las 
autoridades írancesas cuando comenzó a heredar importantes cantidades de 
dinero de distintas personas de su entorno que iban falleciendo misteriosamente 
en el pueblo de Loudun. 

Su vestimenta negra y sus malas maneras refor?.aron su mala fama entre los 
vecinos, quienes In tenían por una mujer misterioso. frío. y cruel. capaz de haber 
asesinado n toda su fümilia .. (A menudo la personalidad paranoide se car-Jcterizn 
por una inadecuada am1onía interpcrsona,ya que tienen delirios 
numerosos.ilógicos y fuera de la realidad y Ja frecuente asociación de que Ja 
realidad y asociaciones del afecto además del negutivismo).Sospcchando que las 
muertes se habían producido de manera cxtrntla. la policía local dio orden que 
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fuesen exhumados todos los cadáveres de Jos parientes de Maric en los 
cementerios de Anglcs-sur-Anglin y en Trois-Moutiers. 

A principios de 1950. tanto jueces como expertos presentaron las mismus 
conclusiones: en doce de los cudóvercs cxnn1inados se encontró suficiente 
arsénico paru considerar Ju cousa de muerte como cnvenenumicnto. Los cuerpos 
pertenecían a su primer rnarido. a su tío. su abuela, su sue,b.-ro. su suegra. su 
cuñada. su pudre. su madre. dos primus. un vecino y uno vecino.A pesar de las 
b?Tavcs acusaciones. Marie Bcsnard nunc¡¡ se in1putó las muertes y siempre hasta 
el final se declaró inocente de todas Jos acusaciones. Finalmente consiguió ser 
absuelta g;rncins a su constancia y u su equipo de abogados. que sin flaquear lo 
más mínimo. sacaron puntilla a todos los fullas del caso y sacúndolos a la luz 
pública lograron enfrentor a los acusadores y a los consejeros de estos. 

Ournntc el proceso acusatorio. casi todos los testimonios estaban fundados 
en rumores o confidencias inciertas. Todo el pueblo de Loudun pan .. -cia conocer 
lo ocurrido. Babia cantidad de cuchicheos. n1unnullos y secreteos. pero 
finalmente todo uquel testigo que decía saber algo. al día si&-uiente se retractaba 
de Jo dicho. 

Tampoco estaba muy claro el tema del arsénico. En todos los cuerpos 
exhumados se habinn hallm..lo camidodcs de este veneno de entre 18 a 60 
miligramos. Sin embargo. en el momento de las muertes ningún médico había 
diagnosticado un solo fallecimiento por envenenamiento, sino que se habían 
atribuido esas muertes o lus n1ás diversas cnfcn11cdndcs, como tuberculosis entre 
otras. En la lista había aparecido incluso una expiración por ahorcamiento. 
Cuando fueron expueslos a la acusada Jos nmilisis científicos de Jos resultados. 
que n ojos de todos la condenaban. respondió que no entendía nada de eso que le 
contaban y que estaba muy enfadada porque no le pcm1itinn volver a hacer otras 
nuevns autopsias u los cadáveres.Mientras los distintos toxicólogos se turnaban 
para mencionar sus descubri mientas. 

Ella decía que eso eran tonterías. que no snbfan nada de nadie. que nadie 
mejor que ella para saber como habían muerto sus pobres difuntos: 

"Son mis queridos desaparecidos, nadie reza tanto por ellos como yo. y nadie 
les ha cuidado U:mto como yo cwando estaban con vida. Yo no necesito ninguna 
herencia y nunca Ja he necesitado ... 

Mnrie era toda una experta en evitar trampas y en poner vocecitla inocente al 
responder a las preguntas. Los psiquiatras encargados de diagnosticarla, la tratan 
de "mujer anormalmente normal". "Es hábil, fria. hipócrita y lúcida.( el paciente 
paranoide es frío, aislado, desconfiado y resentido con otras personas .Muchos 
adoptan Ja actitud de mirar sobre el hombro y son 
demostrativos,dcsprecia1ivossarciasticos.retadorcs.rcsentidos de las sugerencias 
y de cualqier autoridad y dados a emitir opiniones iricntcs). Sus propósitos han 
sido premeditados. ha consumado Jo que habla estado planeando, el matar a esas 
personas. ocultando y disimulando cualquier indicio que hubiese Jlevado a que 
se sospechase de ella". El caso se convirtió en un encadenamiento de n1icntras 
Marie estoba detenida en su celda de La Picrrc-Lcvéc. la prisión de Poitiers. A 
veces se sentía abatida. A sus pocos visitanlcs les confesaba: "Es horrible el 
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soponar una prueba como esta. Menos mal que mi fe y n1i creencia en Dios me 
sostienen. Y decir que he cortado en trocitos u mi pobre marido y a todos Jos 
dcn1ás .•. " 

Los acusadores esperaban en vano una confesión de los hechos, o por lo 
menos algún indicio de lo que pudiese parecer una confesión. A falta de 
confidencias, en el juicio se presentaron Jos am:ilisis de !VJ. Béroud, toxicólogo 
rnarsellés de buen renombre. 

Las conclusiones de los infonncs de Béroud estaban en Jos periódicos 
locales, circulaban en Jos cafés y uumcntab::m las discusiones sobre el caso de la 
Señora Bcsnard. A pesar de todo, se quedaba c.n esta reflexión: un buen inforn1e 
no valdn:i nunca Jo que un buen testimonio.La policía, sin que el juez diera la 
instrucción de meterla a prisión, la policía optó por introducir en la celda de 
Marie albrunas personas infiltradas con In intención de ganarse Ja confianza de la 
dama, e incluso se procedió a contarle fnlsos testimonios de testigos inexistentes 
para arrancarle at1:.runa confesión que In relacionase con la envenenadora que 
todos esperaban. 

Estos métodos, lejos de inculp•irla, serian los medios para hacer bascular la 
opinión pública a su favor ... 

Cuando comenzó el juicio, el 20 de febrero de 1952, estas irregularidades 
todavía no eran sabidas por la opinión pública, pero en seis dfas todo basculó y 
los actuaciones poco éticas de Ja policía salieron a In luz.Además, el examen del 
toxicólogo Béroud fue destrozado por una audaz defensa de la supuesta asesina. 

Al parecer, los restos que éste examinó fueron etiquetados con folta de 
rigurosidad absoluta. Las dosis de arsénico que mencionaba en su informe 
medida en miligramos, se encontraba definida en gramos en In pá.&.7Ína SÍ!:,"Uientc. 

Ese din todo el mundo empezó a pensar que se estaba abusando un poco de 
In pobre señora con mantilla negra que sollc.zaba en silencio en el banco de 
acusados. 

Finalmente, después de tres aplazamientos. termina el complicado juicio y 
Marie, en libertad desde 1954 fue absuelta el 12 de diciembre de 1961 por faltn 
de pruebas. Murió el 14 de febrero de 1980 con ochenta y ocho años, después de 
dar su cuerpo a la ciencia. 
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Anexo 1.7 

.. -·-· e,..,.,-."'. •. 
M.:ü-rso:-:, Ch.arl.eu All~:l..co 

www.n"lugshot~.org 

Nació en Cincinati OHIO. cJ 12 de Noviembre de 1934. su madre una prostituta 
de J6 años llamada KATHELINE :'\.1ADDOX. no tenia aun el nombre para su hijo 
y es por eso que en el acta de nacimiento aparece "UNKO\'\t~ 1\-1.~0X .. o sea 
"sin nombre madox". dcspuCs se Je llan10 Charles en honor a uno de Jos tantos 
amantes de Kathclinc. con el cual se Caso por una corta temporada. pero con el 
que no existía ningún vinculo de sangre. 

Se dice que el verdadero padre de CHARLES MANSON fue un tal CORONEL 
SCOTT de Ashton. Kcntuchy ya que en 1936 Knthcline Jo demando legalmente 
para la manutención de su hijo ganando el pleito y obteniendo la suma de SS 
dólares para el pequeño Charles. 

El coronel Scott. murió en 1954 sin conocer a su hijo. en 1939 Cuando Charles ya 
contaba con 4 años de edad su madre Katheline y su tío son sentenciados a S años 
de prisión por asaltar una gasolim .. -ra. por eso Charles queda bajo la custodia de 
una tía severamente religiosa. y el esposo de esta tenia claras tendenciass sadistas. 
quien lo llamaba con diminutivos y JJego a vestirlo de mujer en su primer día de 
clases para que set.~n él aprendiera a comportarse como un hombre. Kathcline no 
cumplió la sentencia de 5 ai\os. salió bajo libertad condicional en 1942, y reclamó 
a su hijo. pero no estaba preparada para Ja maternidad. enferma de alcoholismo y 
llevando a casa clientes de ambos sexos. Katheline encargaba a Charles con Jos 
vecinos solo por una hora desapareciendo días y hasta semanas. en una ocasión 
ofreció al pequeño Charles a una mesero en cambio de un tarro de cerveza. 

En el nño de 1947 su madre ya buscaba un internado para el pequciio Charles. al 
no encontrar ninguno disponible Jo inscribió en el colegio .. GE.--U3AL T .. p3ra 
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vuroncs en INDIANA. Charles estuvo ahí 1 O meses. y se escapó parn reunirse con 
su madre pero Katheline no lo ac&.~pto. así que Charles tubo que vivir" en la cnllc y 
robando para comer. fue arrcslado y escapó del refonnatorio juvenil. al diu 
si,b>uientc fue recapturado y enviudo a unu granja para varones del Padre Flanagan 
donde permaneció 4 días untes de escaparse en un uuto robado y dirigirse a 
ILINOIS a visitar parientes, en el trayecto cometió mas robos y fue arrestado 
nuevamente u los J 3 años. entonces fue recluido en PRINGFIELD, Indiana. en 
donde sufrió abuso fisico por purtc de los otros inlcmos y Jos b'Uardias. 

(Estos eventos puedicrón oeacionur u Iteraciones tales como el uisl.amicnto social. 
pocos intercambios afectivos y en ulg:unus ocasiones imidccuados. que ocasionan 
que sus relaciones interpersonales scun problemáticas, por otra parte pueden 
presentar m:mifcstacioncs de! angustia. sus rasgos de conducta limitan su 
funcionamiento social y ocupacional Kolb 1988). 

El mismo Charles Manson declararía posteriormente que uno de los guardias 
incitaba a los dem.ó.s internos u torturar y n violar a Manson mientras el mismo 
contemplaba lu escena. De ahi en adelante Ja vida de Manson siguió de un arresto 
a otro y de prisión en prisión. 
En febrero de 195 J se escapó de Pringlield. junto n otros 2 internos con los que 
robo varios automóviles. fue arn•studo de nuevo en UTHA y fue sentenciado a 
una prisión federal por conducir autos robados fuera del limite estatnl. en csn 
cárcel de mínima seguridad atacó a un rc...~luso obligándolo a tener sexo con él 
n1ientras sostenía una navaja de afeitar cerca de su cuello. por ese episodio fue 
reclasificado como peligroso y encerrado c:n un Jugar de máxima seguridad en 
donde llevó ncnbo infracciones disciplinarias entre ellas tres asaltos de índole 
homosexual. (Esto se pude deber por una porte ala forma en que percibe su 
propio cuerpo lo ve en panc repulsivo.feo y amenazante.Su identidad sexual es 
inciena y si intenta hacer una c."l:plomción sexual. 
Con frecuencin se vuelve muy perverso como un medio de intentar la 
identificación de su propio papel. por otra parte es la anb'UStin que tiene 
acumulada Jos defectos de atención y las distorsiones de las imágenes mentales lo 
que tal vez conduzca a la di licultnd con sus contactos interpcrsonalcs).al ser 
transferido al rcfornuHorio de OJ-110 un mes después. ni parecer de la noche a Ja 
mañana. se convirtió en recluso modelo, logrando así su libcnad condicional. en 
mayo de 1954.Dcspués de más asaltos y subsecuentes arrestos. es llevado a la 
penitenciaria de la isla Mcncil en donde al llenar In fonna de ingreso deja 
acentuado que su religión es la DIANETICA. después de una evaluación su 
coeficiente intelectual es de 121 puntos gracias a un repentino cambio de actitud 
se le considera recluso modelo y obtiene de nueva cuenta su libertad condicional 
el 21 de marzo de 1967 y se va a San Francisco. 

Era el verano del amor. miles de jóvenes experimentaban con las drogas y creían 
en el poder de lns flores y el AMOR Y PAZ, las calles estaban llenas de 
adolescentes y desadaptados. que buscaban respuestas en el LSD. detrás de cJlos 
había una red subterránea de vivalcs que sé autodenominaban GURUS y entre 
ellos había narcotraficantes. fanáticos religiosos. tratantes de blancas. pandilleros. 
todos ellos tratando de sacar el mejor provecho personal a la era del acuario. Va 
en San Francisco. Charles Manson desarrollo un carisma muy especial, que atrajo 
a jóvenes incomprendidos de ambos sexos. representantes de todos los estratos 
sociales. graduados de la Universidad como Maric Bruncr y otros corno Susan 

---------------
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Atkins y Robcrt Bossolator estaban involucrados con sectas sató.nicus. In mayoría 
de ellos sin una dirección trnzadn para continuar su vida y adopluron u Charles 
Manson como una especie de Guía Espiritunl. Figurn Paternal, Amante y algunos 
hasta lo consideraron con10 El Cristo Encarnado. 
Cabe sci'mlar que los seguidores de Charles Manson no se nombrubun asf mismo 
Fl\f\.-1JLIA. fue la policía la lJUc Jos denominó asf THE CJIARLES MANSON·s 
FAMILY. 

Conforn1e se fueron organizando y juntando Jos SCb"Uidores de Charles se 
relacionaron con Ja iglesia de SATAN y Ja IGLESIA DEL JUICIO FINAL quien 
adoraba por it."llal a Lucifer y a Yaba y demás cullos obscuros. Charles Manson 
creció obsc!'.ionado con In muerte y su intcrpretación a HEALTER SKALTER, 
lema de los Bcatlcs: que scgUn él predecía la guerra de las razas en EU. el 
predicaba que Jos negros se levantarían en annas y aniquilarían a los blancos. pero 
como los negros nunca habinn tenido el poder. recurrirían a sus aliados blancos. 

El 13 de Octubre de 1968 dos mujeres fueron golpeadas y estran!,•tdadas cercn de 
California, Nancy \Varren quien era esposa de un oficiul de policía y estaba 
embara7..ada y la abuela de la misma quien tenia 64 años. los homicidios tenían 
carnctcristicas rituales v varios miembros de Ja Familia Manson estaban en ese 
condado. dos meses dc"'spués. El 13 de septiembre de 1968. Marina Hale de 17 
años de edad fue sccuestrnda afuera de su casa en \Vcst 1 follywood y su cuerpo 
fue encontrado el 1" de enero con múltiples puñaladas. en el cuello y tórax las 
investigaciones demostraron que Marina soslenia relaciones con mien1bros de la 
Familia de Charles t\.lnnson. En mayo de 1969 el se1ior Danvin Scott. de 64 años y 
supueslo tío de Charles ~tanson. fue golpeado hasta la muerte en su departamento 
de Kentuchy. y clavado al piso con un gran cuchillo. no se Je hn comprobado nada 
u Charles ~1anson con respecto a ese hon1icidio, pero en las mismas fecha su 
supervisor de Jibcnad condicional n0 supo nada de él. (Julio 17 de 1969). 

Mnrck \Vans. un adolescente de 17 años desaparece al ir a pescar pidiendo 
aventón. su cuerpo golpeado con tres disparos y al parecer tamhién arrollado por 
un carro es encontrado cerca del cañón de Topanga, \Vatts solía relacionarse con 
los seguidores de Manson en el rancho SPA\VN. llamado así por su propietario 
Gcorgc Spm.vn. un rancho abandonado y utilizado como escenario de películas 
'\Vestern les servia de escondite. A finales de los 60. cometió en Hollywood un 
asesinato ritual de un grupo de acomodados amigos que disfrutaban de una fiesta. 
ignorando que la muerte les acechaba. 

Entre las victimas estaba Sharon Tate, una actriz protagonista femenina de "El 
baile de Jos vampiros" y esposa del afamado Roman Polanski. 

Al quitarle la vida. Manson convirtió n la bella Sharon en leyenda y la libró del 
triste destino de convertirse en una actriz olvidada.. Hay otras muertes 
relacionadas con la familia Mnnson pero hasta In fecha Ja fiscalía no ha podido 
comprobar la autoría intelectual y material de esos homicidios; ya con Manson en 
la cárcel la Familia quedo a cargo de Dcmeth Front. quien mantuvo 
correspondencia con el y siguió propagando su visión apocalíptica. acumulando 
mas adeptos, gracias a sus alianzas con grupos racistas y cultos obscuros. 
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En 1975 Dcmcth intento asesinar ul presidenlc Gerald Ford. follando debido a 
que el seguro de su pistola se atoro. fue capturada y scntcnciuda u cadena 
perpetua. l loy en día eslabones de la Familia Manson cstnn rclacionudos con 
narcotráfico. pornografia infantil. abuso sexual. Manson inculpa u algunas 
personas de haber dificultado su camino a lu forna a través de In música. y mandu 
a "the fomily" c¡uc Jus nmtc. 

En julio de 1969. Manson. Robby Bcausolid. Susan Atkins y Mary Brunncr (la 
madre del segundo hijo de Manson) mutan a un productor de discos y le roban el 
coche. Una semana t11ás tarde. Bcausolicl. Brunncr y Sundra Good son nrrcstados. 
Munson, creyendo que esto ocasionara el "Jleltcr Skcltcr'\ envía a Tcx \Vatson. 
Patricia Krcm.vonkcl. Susan Atkins y Lindia Kasabian a la casa del director 
Roman Pol::msky donde matan a su mujer (Sharon Tate) y a cuatro personas más. 
Los asesinos escribieron en Ja pared de la casa "PJG" (cerdo) con la sangre de 
Shnron Tate . 

La idea cm que el asesinato se entendiese como racial, y que este desencadenase 
una guerra entre los blancos y los OC!,.'TOS en USA. Ln siguiente noche. Manson y 
seis personas más matan a una pareja de mediana edad. 

En Diciembre. Munson y otros diez n1icn1bros más de "thc family" son arrestados 
y poco después condenados por uscsinuto. 

'ifo fsntl AIUC~DO NI !AMl.NTO LO 
G.&Jl fil flll.UO. SI lL MIEOO Y_ lA 
V10LluaA SOJt/ NlClSAltlO.S PAIA AMIR 
lDS 0'»1 A LA SOC.l!D40 CAf'ITALISTA
tL AfOM&Rl Dt CHAltlll MANSON 
PIJtDL SfR [Sf. MILOO.-c. 

CHAltLtS 
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ANEXO 1.8 
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En septiembre de J 942. mientras buscaban el rastro de una joven de 17 afies a Ja 
que se había reportado como dcsnparccida. la policí;:1 allanó una descuidada 
casona del rumbo de Tacuba. en cuyo interior se encontraron al!,.TUnas probetas y 
varios frascos con sustancias químicas. 
El detective que dirif..,.-fn la investigación revolvió los pocos muebles que habín en 
Ja construcción. pero no pudo encontrar pista algunn. Cu¡mdo se disponía ::: salir 
de la casa. notó que en el pcqucfio jardín. Jlcnco de lirios y enredaderas. las 
moscas sobrevolaban con insistencia una especie de promontorio Jodozo. 
J!xtrañado. escarbó con un palo de cscob¡1. De ese modo SI;!' descubrió el 
cementerio particular del nmyor nsesino de mujeres que hastn entonces hubo en 
fvléxico. 

Al din si!,.'lJicntc. las imágenes de cu¡itro mujeres estranguladas con una cuerda 
-las cabezas envueltas en trapos-. iniciaron desde las primeras püginas de Jos 
diarios una danza macabra que desató Ja náusea entre la sociedad. 

El autor de los crímenes era un estudiante de química que pasaría a Jos anales 
del crimen convertido en el primer asesino serial en la historia mexicana: 
Gregario Cárdenas Hcmándcz. a quien a partir de entonces se conocerla como 
.. El Estrangulador de Tacuba ... 

¿Por qué les tapaba Ja cabeza al sepultarlas? -le preguntaron antes de enviarlo 
al Pabellón de Psiquiatría en Lccumberri. donde habría de pasar las tres décacfus 
siI,'lJicntcs. 

Cárdenas respondió: Porque me horrorizaba verlas después de estar con ellas en 
el lecho del placer: en todos Jos casos sentía una aversividad profunda. El 
espasmo produce en mi efectos indescriptibles, algo que no sé explicarle ... 

Durante su estancia en prisión. Cárdenas fue sometido a 40 peritajes. Ninguno 
de ellos logró explicar los misterios de una personalidad que tras cometer los 
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peores crímenes de que se hubiera tenido memoria dedicó los años de reclusión 
a la escritura de varias novelas y al estudio del Derecho. En lodo caso, cuando 
.. El Estran¡..~Jadorº fue liberado. en J 976, se encontraba apto para ejercer Ja 
abogacía y llcvuba años defendiendo n Jos reclusos más pobres. En otro misterio 
que posiblemente ni otros 40 peritajes podrían explicar. C¡irdcnas fue 
ovacionado por Jos legisladores. durante una visita a Ja Cámara de Diputados. 

Esto provocó que la voracidad comercial intentara convertido en héroe de una 
historieta: ··Aventuras de Gayo Cárdenas ... El inlcnto. sin embargo. no fructificó. 
Al poco tiempo Jos crímenes fueron olvidados y Cárdenas pasó en Ja oscuridad 
Jos últimos años de su vida. 

En realidad tuvo más fama entre los decenios de los cuarenta a Jos setenta. Por 
entonces se le conoció como Goyo Cárdenas. el "EstrJn!,.rulador de Tu.cuba". 
Mató a seis mujeres trus violarlas. Pero no sólo se ganó Ja atención del país por 
sus crímenes y su locura después juzgada; también por sus finas maneras. su 
educación y sus capacidades mentales y por los relatos detallados de sus 
asesinatos. (La pñg:ina negra. Público. 16 de mayo de 1999). 

Goyo fue detenido en J 942 en cJ Distrito Federal. cuando era estudiante. Se le 
relacionó con el homicidio de una joven. que encontraría en el jardín de su casa 
t:I detective José Acosta. El morbo aumentó cuando se descubrieron tres cuerpos 
mñs enterrados en el jardín de Goyo. Tras un proceso seguido por Ju opinión 
pública. se Je envió al manicomio y pasó después 34 años en la cárcel. donde 
terminó sus cstudi<.ls de abogacía y se casó con la mujer que le daría cuatro hijos. 
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