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Carlos Castro Monroy 
Jefe de la Unidad de Asesorfa de Tesis 
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Su Despacho 

Licenciado Castro Monroy: 

En cumplimiento de la resoluci6n de fecha dieciocho de febrero de dos mil diez, 
de la Unidad de Asesorfa de Tesis de esa Facultad, procedf a asesorar el trabajo de 
tesis del estudiante CESAR FERNANDO GONzALEZ CUCHUDAKIS, intitulado: "EL 
ROL DEL PSICOLOGO FORENSE EN LA DETERMINACION DE LA 
IMPUTABILIDAD DEL PROCESADO", en virtud del cual informo: 

1. Asesore la tesis presentada por el estudiante CESAR FERNANDO GONzALEZ 
CUCHUDAKIS, a la cual se Ie efectuaron algunas correcciones, las que fueron 
atendidas por el sustentante, dejando muy en claro cual es la funci6n que debe cumplir 
el dictamen realizado por el psic61ogo forense, asi como las teorias que han tratado de 
explicar la diversidad de trastornos mentales, asf como los dernas factores que pueden 
influir en la conducta de las personas que cometen 0 han cometido alqun hecho 
tipificado por la legislaci6n penal como delito. 

2. EI contenido cientffico y tecnicas utilizadas fueron enfocadas en la bibliograffa 
obtenida en libros de texto, internet y articulos de revistas asi como en la legislaci6n 
guatemalteca. 

3. La metodologia y tecnicas utilizadas par el estudiante para la realizaci6n del 
presente trabajo comprende la aplicaci6n cientffica de los rnetodos deductivo, inductivo, 
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analitico y el sintefico, asl como la aplicaci6n de investigaci6n de campo y el uso de 
bosquejo preliminar de temas. 

4. La redacci6n utilizada fue adecuada conforme a los estandares tradicionales, es 
decir que contiene un lenguaje sencillo y comprensible para ellector. 

5. La contribuci6n cientifica que aporta el tema presentado refleja la importancia 
que tiene un dictamen realizado por LIn psic6logo forense debidamente capacitado, 
sobre la toma de decisi6n de un juzgador, para determinar imputabilidad del procesado 
asl como la responsabilidad penal del mismo. 

6. Las conclusiones y las recomendaciones son oportunas porque figuran sobre el 
rol del pslccloqo forense, la importancia de la capacitaci6n de los mismos por parte del 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses y la incidencia que tiene sobre los Juzgadores 
para determinar la responsabilidad penal del procesado, por 10 que a mi criterio se 
ajustan con el tema presentado. 

7. La bibliografia considero ha sido adecuada, actualizada y acorde al tema 
estudiado, utilizando para el mismo textos, legislaci6n e internet. 

Por 10 anteriormente expuesto DICTAMINO que la tesis presentada, lIena los 
requisitos exigidos por esta casa de estudios superiores, de conformidad con el Articulo 
32 del Normativo para la Elaboraci6n de Te,sis'de . nciatura en Ciencias Juridicas y 
Sociales y del Examen General y Publico. ' 

Sin otro particular, me es gra,o suscribirme de usted. 
, 

~ri~~.cJ!.~LI~C~.;HUGO AvrLA BIATAS 
ABOGADO ~ NO'l'ARlO 
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UNlDAD ASESORlA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURlDICAS Y 
SOCIALES. Guatemala, veintiuno de enero de dos mil once. 

Atemamente, pase al (a la) LICENCIADO (A) MARCO ANTONIO RAMOS 
GALVEZ, para que proceda a revisar el trabaj 0 de tesis del (de la) estudiante CESAR 
FERNANDO GONZALEZ CUCHUDAKIS, Intitulado: "EL ROL DEL PSICOLOGO 
FORENSE EN LA DETERMINACION DE LA IMPUTABILIDAD DEL 
PROCESADO" 

Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para realizar las 
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion, 
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer 
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual 
dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, haran constar en los dictarnenes correspondientes, su 
opinion respecto del contenido cientifico y tecnico de la tesis, la metodologia y tecnicas de investigacion 
utilizadas, la redaccion, los cuadros estadisticos si fucren neccsarios, la contribucion cientifica de la 
misma, las conclusiones, las recornendaciones y la bibhografla utilizada, si aprueban 0 desaprueban el 

trabajo de investigacion y otras consideraciones que estimen pertinentes". 

cc.Unidad de Tesis 
CMCMlhigs. 
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-,----~ 

Licenciado 
Carlos Manuel Castro Monroy 
Jefe de Unidad de Asesoria de Tesis 
De la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
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Universidad de San Carlos de Guatemala 
UNlOAD 0 

Hora: 
E uLQ)

RIA DE TES/S 

Su Despacho: Firma: 

De acuerdo con el nombramiento emitido por esa jefatura, el dla veintiseis de 
octubre de dos mil diez por parte de esa unidad, procedi a revisar el trabajo de Tesis del 
Bachiller CESAR FERNANDO GONzALEZ CUCHUDAKIS, intitulado "EL ROL DEL 
PSICOLOGO FORENSE EN LA DETERMINACION DE LA IMPUTABILIDAD DEL 
PROCESADO", por 10 que respetuosamente emito el siguiente: 

DICTAMEN 

I. EI estudiante CESAR FERNANDO GONzALEZ CUCHUDAKIS, en su trabajo de 
tesis, enfoca con bastante propiedad, las causas de la importancia del rol del Psicoloqo 
Forense para determinar la imputabilidad del procesado. Se puede establecer que el 
referido trabajo de investigaci6n se efectu6 apegado ala asesoria prestada, habiendose 
apreciado el cumplimiento de 10 regulado tanto de forma, como de fondo exigidos por el 
Articulo treinta y dos (32) del Normativo para la elaboraci6n de Tesis de la Licenciatura 
en Ciencias Juridicas y del Examen General Publico; por ende el presente dictamen, 
determina expresamente que el trabajo de investigaci6n, cumple satisfactoriamente con 
los requisitos establecidos en dicho normativo, ya que se pudo verificar su contenido 
cientifico y tecnlco en la investigaci6n del tema. 

II. Durante el transcurso del trabajo de tesis, el bachiller CESAR FERNANDO 
GONzALEZ CUCHUDAKIS tuvo el empefio y atenci6n cuidadosa de cumplir con el 
desarrollo de cada uno de los temas que en consenso se modificaron y que 
comprenden el trabajo de tesis; 
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III. EI contenido cientifico sobre la metodologia y tecnica de investigaci6n utilizadas, 
fueron centradas en los diferentes textos encontrados, as! como tambien en la 
bibliograffa obtenida a traves de internet as! como tambien en la legislaci6n de 
aplicaci6n general; 

IV. EI estudiante en la presente tesis, utiliz6 una estructura formal y realiz6 una 
secuencia ideal para un mejor entendimiento de la misma y siendo los rnetodos 
deductivo e inductivo, analftico y sintetico, 10 que se aprecia claramente en el desarrollo 
del tema abordado; 

V. La redacci6n que el estudiante utiliz6, fue a traves de un lenguaje claro, entendido y 
acorde al tema, por 10 que estimo sera de mucho beneficio para la sociedad ya que 
permite encontrarle soluci6n al planteamiento del problema de la misma actualmente; 

VI. En cuanto a la contribuci6n cientifica, se observa que es importante estudiar la 
importancia del rol del psic610go forense para determinar la imputabilidad del procesado 
para poder establecer la responsabilidad penal del mismo al cometer un hecho que se 
encuentra tipificado en la legislaci6n penal como delito para cumplir con el fin primordial 
que es la readaptaci6n y reeducaci6n del procesado. 

VII. Las conclusiones y recomendaciones reflejan en gran manera la problernatica 
presentada es decir, que se debe de contar por parte dellnstituto Nacional de Ciencias 
Forenses con Pslccloqos forenses debidamente capacitados para emitir los informes 
solicitados enfocando tanto el perfil del procesado como las causas que 10 motivaron a 
cometer el hecho delictivo as! como tambien servir de prueba para orientar al juzgador 
al tomar una decisi6n. 

VIII. La investigaci6n biblioqratlea que el estudiante realiz6 comprueba que la misma fue 
recolectada de manera actualizada, incluye aportes de la legislaci6n actual, de textos 
acordes al tema y tarnblen de internet. 
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En tal virtud se estima favorable y se considera de parte de su servidor que el 
tema es importante puesto que aborda el rol del Psicologo Forense en la determinacion 
de la imputabilidad del procesado asl como la importancia del mismo, el autor aporto al 
trabajo sus propias opiniones, criterios que enriquecen y se encuentran fundamentados 
como serios y ordenados, los cuales demuestran un buen manejo de razonamientos 
juridicos sobre el mismo. 

En consecuencia emito DICTAMEN FAVORABLE, en el sentido de que el 
trabajo de tesis de grade del autor, amerita ser discutido en su examen publico de 
Graduacicn y poder optar al grade academico de Licenciatura en Ciencias Juridicas y 
Sociales y a los titulos profesionales de Abogado y Notario. 

Atentamente, 

~6~--f:1 
Licenciado: Marco Antonio Ramos Galvez v r 

Colegiado: 1691 

.& 1Ittue6 ~~~ 
AltJp<\() :r tlotario 
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INTRODUCCION
 

Uno de 105 campos de aplicacion de la psicologla que requiere de un conjunto 

actualizado de conocimientos de dicha disciplina, es justa mente aquella que se ejerce 

en el campo aplicado del escenario legal. La intervenclon del psicoloqo en la tarea 

pericial esta determinada por el requerimiento que hacen las autoridades judiciales. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que el ejercicio del perito esta ampliamente reglado 

por la ley, y es esta la que determina la manera de realizarlo aSI como, las instancias 

ante las cuales se presenta. 

EI problema que se ha indagado radica en la escasa tormacion en el ambito juridicc de 

105 peritos que realizan el examen psicol6gico forense del procesado ylo vfctima, 10 cual 

repercute en el valor probatorio que pueda tener el peritaie psicoloqico forense para 

influir en la decision del tribunal que conoce el juicio. 

La hipotesis que se formula fue comprobada, al determinar la importancia del rol que 

tiene el psicoloqo forense para determinar la imputabilidad del procesado tanto en la 

persecucion penal, asi como dentro de un proceso judicial, a traves del dictamen que 

infiere informacion acerca del imputado, ya que esta es una condicion requerida por la 

ley penal. 

EI objetivo de la presente investiqacion, consiste en demostrar que el rol del psicoloqo 

forense no se debe limitar al diaqnostico de las patologias que sufre el sindicado de un 

hecho delictivo, sino tambien a la rnanifestacion de la capacidad volitiva del mismo. Asi 

como tarnbien, en determinar el tipo de consecuencias que conI/eva el hecho que no se 

determinen 105 trastornos psicosociales del imputado. 

Esta tesis se divide en cuatro capitulos: EI primero, establece la importancia de la 

psicologla forense en la investiqacion criminal, haciendo una descripcion de la 

psicoJogia forense y de su importancia dentro de Ja investiqacion aSI como, Jas causas 

(i) 



que motivan la conducta humana; el segundo, se refiere a los trastornos de 

personalidad de los sujetos que cometen hechos delictivos, los antecedentes historicos 

de estos trastornos, los tratamientos a estos trastomos; el tercero, trata 10 respectivo a 

la relacion que existe entre la imputabilidad y los trastornos psicologicos, la definicion 

de imputabilidad, la imputabilidad del que padece trastornos mentales; y el cuarto, 

analiza la importancia del peritaje psicologico en la persecuclon penal teniendo como 

base la legislacion penal tanto general como especial. 

Para este estudio fueron empleadas las tecnicas: Observacion y de fichas biblioqraticas, 

con 10 que se analizaran los textos consultados que fueron determinantes en la 

recopllacion de la informacion que se presenta en este tema. Los metodos utilizados 

fueron: EI analftico, necesario para establecer la importancia del rol del psic6logo 

forense; el inductivo, analizando casos concretos en los informes de los psic6logos y 

psiquiatras forenses del INACIF, para lograr determinar si en la actualidad se utiliza el 

dictamen psicoloqico forense como un metodo de diagnostico de trastornos 

psicosociales 0 tambien es vinculante en el pronunciamiento judicial en la valoracion del 

discernimiento del imputado y eJ deductivo, analizando la generalidad que presenta la 

doctrina respecto al tema propuesto, estudiando las distintas definiciones y 

caracteristicas de los trastomos antisociales de la personalidad que provocan una 

actitud criminal. 

Derivado de 10 expuesto, este trabajo de lnvestiqacion es importante, debido a que 

mediante el mismo se pudo establecer la problematica que en la actualidad afronta el 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ya que cuenta con investigadores que carecen 

de conocimientos en materia de investlqaclon 10 cual dificulta el profesionalismo y 

seriedad de su dictamen, y en ultima instancia perjudica e infiere en la condena 0 

absolucion del sujeto que ha cometido un hecho delictivo asl como, el tratamiento que 

debe darsele para cumplir con fa rehabllitacicn y readaptaclon en la sociedad. 

(ii) 



CAPiTULO I 

1. la psicologia forense y su importancia en la investigaci6n criminal 

La psicologfa forense es una rama de la psicoloqia que se ocupa de la criminallstica. 

Es una division de la psicologfa aplicada, relativa a la recolecci6n, analisis y 

presentaci6n de evidencia psicol6gica para prop6sitos judiciales. Por tanto, incluye una 

comprensi6n del derecho penal en la jurisdicci6n relevante para poder realizar 

evaluaciones legales e interactuar propiamente con jueces, abogados y otros 

profesionales del derecho. 

Un aspecto importante de la psicologfa forense es la habilidad de testificar en juzgado, 

reformulando descubrimientos psicol6gicos en el lenguaje legal de los juzgados para 

proveer informaci6n al personal legal de una forma que pueda ser entendida. En el caso 

de Estados Unidos, los psicoloqos forenses deben entender la psicologfa, reg/as y 

estandares del sistema juridico estadounidense para que sean considerados como 

testigos crefbles. Es fundamental el entendimiento del modelo acusatorio bajo el cual 

funciona el sistema. Tarnbien existen reglas sobre el testimonio y mas importante, la 

regia de exclusi6n. La falta de una compresi6n firme de estos procedimientos resultara 

1
 



en la perdida de credibilidad del psic6logo forense en el juzgado. Un psicoloqo forense 

puede ser entrenado en psicologla clinica, social, organizacional 0 cualquier otra rama 

de la psicologla. 

Generalmente, las preguntas que se proponen en los juzgados a los psic6logos 

forenses no son relativas a cuestiones psicol6gicas, sino mas bien legales; y la 

respuesta debe ser en un lenguaje que los juzgadores comprendan. Por ejemplo, es 

frecuente que se solicite a un psicoloqo forense la evaluaci6n de la competencia del 

acusado para someterse a juicio. 

Asimismo, se solicita a menudo que el psic6logo forense determine el estado mental 

del procesado al momento de cometer el crimen por el que es acusado, es decir, se 

trata de una evaluaci6n de la cordura 0 ausencia de la misma del reo al momenta de 

cometer el delito, 10 que se relaciona con la responsabilidad penal que se Ie puede 

imputar. Estas no son cuestiones fundamentalmente psicol6gicas, sino mas bien 

legales; por tanto, un psicoloqo forense debe ser capaz de traducir la informaci6n 

psicol6gica a un marco legal. 

2
 



En algunos palses, los psicoloqos forenses tarnbien 

respecto a la sentencia y al tratamiento que debe seguir el acusado, asi como cualquier 

otra informaci6n que el juez requiera, como la referida a factores atenuantes, valoraci6n 

de riesgo futuro y evaluaci6n de la credibilidad de los testigos. la psicologia forense 

implica tarnbien, capacitar y evaluar a policfas y otro personal oficial para proveer 

perfiles criminales a las fuerzas del orden. 

1.1. Definicion de psicologia forense 

"la psicologia forense es entonces la intersecci6n entre dos ciencias: la psicologia y el 

derecho. Que si bien tratan el mismo objeto de estudio (la persona) sus enfoques y sus 

rnetodos son diferentes y sus conclusiones tambien". AI describir a continuaci6n estas 

diferencias, no s610 se alude al concepto de opuesto, sino tarnbien al concepto de 

complementario. La dialectica entre 10 opuesto y 10 complementario dera conclusi6n 

necesaria para una praxis. 

la psicologia no puede juzgar, demandar 0 defender y el derecho no puede dar 

explicaciones a las motivaciones de la conducta. La psicologia estudia la conducta 

1 Santoro, Silvana Que es la psicologia forense. Fag. 1. 
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iluminada por sus vivencias; el derecho tipifica una conducta estimada 

como delito. "En psicoloqla cuanto mas inconsciente es la conducta, mas patol6gica 

sera, en derecho cuanto mas inconsciente es la conducta, mas inimputable sera"." 

Existen varios conceptos relacionados con la psicologia forense, en principio que esta 

estudia las enfermedades previas que podrfa padecer el sindicado antes de cometer el 

hecho delictivo por el cual esta siendo juzgado, y respecto al concepto de enfermedad 

previa, "en psicologfa se explica la patologfa como series complementarias, la 

combinaci6n de factores previos con un factor desencadenante; en derecho 10 

necesario es saber cuanto de esa patologia, fue previa al hecho y cuanto posterior." 

Para la psicologfa, dana moral y dana psicol6gico son conceptos similares; para el 

derecho no. Para el derecho es importante debatir si la funci6n de una multa es 

compensar en alguna manera a la vfctima 0 castigar el delito, mientras que en 

psicologfa este es un tema menor. 

1.2. La psicologia forense en la investigaci6n criminal 

La practica forense, cuenta entre sus colaboradores con psicoloqos especializados en 

2 Ballester, Jorge Horacio. La psicologia forense. Pag. 1. 
3 Ibid. Pag. 3. 
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homicidios exigen el estudio de la personalidad y de las motivaciones de los eventuales 

sospechosos, quienes se encuentran en calidad de imputados. La historia familiar y 

personal de la vlctima y sus relaciones personales, tarnbien pueden aportar luz sobre la 

verdadera trama que ocasion6 el suceso. 

Actualmente, los hechos violentos que dejan como saldo personas fallecidas 

gravemente heridas, gracias a los adelantos cientfficos y a la intervenci6n de distintos 

expertos, pueden lIegar a aclararse mediante pruebas obtenidas en el escenario de los 

hechos, principalmente durante los primeros momentos despues de ocurrida la 

tragedia. Luego de transcurridos algunos dias, esas pruebas se pierden 0 se confunden 

con otras huellas, obstaculizando la investigaci6n e impidiendo en gran medida el 

descubrimiento de los responsables. 

Los heridos en un hecho de violencia pueden quedar en estado de shock, debido al 

trauma sufrido, instancia que puede ser controlada por los psicoloqos que integran el 

plantel policial, para que puedan aportar datos de interes en esos minutos cruciales 

despues de ocurrido el siniestro. 

5 
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Si hay un motivo siempre puede ocurrir un homicidio. 

comenten a diario, son replicas que se encuentran registradas en el inconsciente 

colectivo, presentes tarnbien en las tragedias griegas. 

Cuando se produce la muerte violenta de una mujer, el primer sospechoso es el marido 

a amante, sin embargo, cuando muere un hombre, no es la mujer la primera 

sospechosa sino otras personas generalmente cercanas a la victirna que actuaron par 

venganza a par cuestiones pasionales a econ6micas. Para apoyar esta hip6tesis, 

coinciden las estadfsticas de la policia de todos los paises que cuentan can datos 

confiables. 

"EI personal que interviene en las investigaciones penales tiene gran conocimiento de 

las motivaciones humanas que conducen al crimen, que siguen siendo las mismas que 

las de muchos siglos atras, porque es evidente que existe una relaci6n causa y efecto 

en toda conducta humana que no tarda en cumplirse inexoraolernente." Aunque 

tarnbien, pueden ocurrir hechos aparentemente fortuitos de asaltos seguidos de rnuerte 

de la vlctima, que nunca se lIegan a esclarecer, no significa que la rnayoria de estos 

hechos no tengan una explicaci6n 16gica y hasta esperada. 

4 La Guia 2000. Psicologfa forense, http://psicologia.laguia2000.comlgeneral/psicologia-forense Pag. 1 
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en la investigaci6n de hechos indescifrables con rnetodos no convencionales. Utilizan el 

poder de la mente para recrease el suceso, constatar el lugar del hecho, ubicar en un 

mapa la localidad donde se encuentra el edificio donde estuvo la victirna y hasta 

sienten sus mismos temores y su sufrimiento padecidos antes de morir, pueden 

detectar el arma asesina, la forma en que se cometi6 el asesinato y hasta d6nde se 

oculta el cuerpo. 

Algunos de estos colaboradores de las fuerzas de la seguridad, ni siquiera son 

psic%gos. Son ciudadanos comunes, principalmente del sexo femenino, simples amas 

de casa que han desarrollado esos poderes y que son convocadas cuando la policfa 

tiene un caso no resuelto pendiente, que ha caido en zona muerta por falta de pruebas. 

"En caso de secuestros, los psicoloqos pueden comunicarse con los secuestradores y 

negociar habilrnente, en los mejores terrninos, para lograr la liberaci6n de rehenes. 

Pueden evaluar el estado emocional de las victimas y de los delincuentes y aprovechar 

sus debilidades para obtener mayor seguridad y ventajas en la neqoclacion." 

5 Ibid. Pag. 1. 
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Aconsejan a la policla sobre la eventual peligrosidad de los criminales en situaciones "lema/a, c· ",. 

de crisis, y la conveniencia 0 no de confiar en su colaboraci6n como informantes. Toda 

persona que comete un delito tiene un trastorno emocional que se traduce en un 

estado mental alterado. No es malo ni bueno, es un enfermo y siempre tiene un motivo 

que 10 lIeva a actuar en forma violenta. 

1.3. La psicologia forense 

"Es la rama de la psicologfa que forma profesionales para colaborar con los servicios 

de seguridad de una comunidad en la prevencion e investigacion de delitos. ,,6 Puede 

actuar como asesor, mediante la elaboraci6n de informes, que contengan datos con la 

evaluaci6n de las caracterfsticas de la personalidad de los sospechosos, sus 

motivaciones relacionadas con la vfctima, sus posib/es relaciones interpersonales 

atipicas y la constataci6n de la existencia de psicopatologias previas 0 actuales. 

Tarnbien pueden confeccionar estadisticas, psicodiagn6sticos y cualquier otra tecnica 

de Investiqacion; buscar pruebas, actuar como medidor, y estudiar los hechos en su 

conjunto desde el punta de vista psicol6gico y de la conducta. Las funciones 

6 Santamaria, Ernesto Emiliano. Psicologia forense y el control de los delitos. Pag. 2. 
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policial que ocupe. Los detectives de las reparticiones policiales que investigan delitos, 

tarnbien tienen buenos conocimientos de psicologfa, imprescindibles para esclarecer 

los casos mas diffciles. Saben por ejernplo, que cuando se produce un crimen, 10 mas 

altamente probable es que el 0 los responsables sean personas cercanas a la vfctima, 

principalmente familiares directos, como esposos, esposas, hijos, hermanos y hasta los 

progenitores. La familia y el cfrculo de allegados son por 10 general los que tienen las 

mas variadas motivaciones para deshacerse de alguno de ellos. 

Los crfmenes pasionales, son los mas comunes y generalmente mas taciles de 

esclarecer cuando ocurren en forma violenta e impulsiva; en tanto que los 

premeditados pueden ser mas diffciles y a veces pueden no resolverse nunca, 

principalmente si se trata de personas de alto nivel adquisitivo, que han utilizado los 

servicios de un sicario para cometer el hecho por dinero. Efectivamente, esto se 

comprueba analizando la poblaci6n encarcelada, que en su mayorfa es gente de 

escasos recursos, bajo nivel de educaci6n y sin ocupaci6n fija. 

En este tipo de investigaciones es importante conocer quien fue la ultima persona que 

via a la vfctima con vida 0 la que descubri6 el hecho, que tarnbien puede ser potencial 
9 



sospechosa, principalmente si se descubre tambien el posible motivo. 

mas comunes para cometer un crimen son pasionales en cualquier circunstancia." 

Tarnbien las estafas y defraudaciones, pueden necesitar la participaci6n de un 

psicoloqo forense y los delitos cometidos por personas adictas a las drogas 0 al 

alcohol. 

La psicologfa forense, tarnbien "se ocupa de la recuperaci6n de los que estan 

cumpliendo alguna condena para tratar de reinsertarlos en la sociedad para evitar que 

vuelvan a reincidir en el delito." Porque la mayorfa de los presos, son personas que 

han curnplido varias condenas y a veces en las carceles en donde se puede aprender a 

delinquir u organizar una banda. La recuperaci6n comienza con la educaci6n y 10 mejor 

es orientarlos vocacionalmente para que aprendan un oficio, terminen el cicio primario y 

secundario 0 bien si asf 10 desean puedan hacer una carrera universitaria, aun estando 

presos. 

La carcel no deberfa hoy en dfa seguir siendo un castigo, sino el lugar donde tienen 

que estar las personas que no se adaptan a las normas sociales, con la posibilidad de 

rehabilitarse 0 continuar desarrollandose, aun estando privados de su libertad. 

7 Ibid. pag. 8 
8 Ibid. pag. 8 
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Cualquier persona puede lIegar a matar, si las circunstancias as! 10 exigieran, y auri: ..... :(~5-:·/ 

aquellos que matan sin motivos aparentes son dignos de seguir viviendo, apartados de 

la sociedad, pero en condiciones humanamente aceptables. 

1.4 La psicologia forense y las causas en la conducta criminal 

Existen muchas causas para la conducta humana, en toda su adversidad y 10 mismo 

aplica especfficamente a la conducta criminal. El incremento de la violencia a nivel 

global, asi como de los delitos y actos criminales, recibe ya atenci6n prioritaria. 

Es asi como: "La Convenci6n Anual de Psiquiatrfa, APA (American Psiquiatric 

Association), realizada en Pensilvania en el 2002 estudi6 la relaci6n de los trastornos 

mentales con la violencia y la conducta agresiva. Otras profesiones, gobiernos, paises 

y organizaciones, como la Organizaci6n Mundial de la Salud se han visto obligados a 

atender urgentemente el fen6meno dado su amenazante y constante lncremento."? 

A continuaci6n, se presentan solo algunas de las principales variables asociadas con la 

conducta criminal, desde la perspectiva de la psicologia forense: 

9 Ibid. Pag. 12. 
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1.4.1. Causas biol6gicas 

Es un momenta historico crucial donde la nueva tecnologfa investigativa habra de 

ayudar a entender mejor, con evidencia clara y contundente, el verdadero espectro de 

posibilidades en variables de fndole biol6gica, orqanica, conqenitas 0 heredadas. No 

creo que la biologfa pueda explicar totalmente la conducta criminal, pero igualmente es 

obligatorio que todo profesional del campo de las Ciencias Sociales se actualice en 

estos nuevos descubrimientos e hip6tesis, por cuanto es objetivo y competente 

reconocer aquellas condiciones fisiol6gicas, neurol6gicas, cromos6micas y anat6micas 

que puedan determinar algunos de los muchos casos de conducta criminal. 

La gran cantidad de estudios para explicar la criminalidad en la perspectiva biol6gica no 

es evento, moda 0 patr6n nuevo. "No obstante, hoy dfa las investigaciones giran 

explorando nuevas 0 mas especfficas variables, que incluyen variedad enorme de 

factores ffsicos tales como los niveles alterados de serotonina (perfectiva bioqufmica; 

desbalances qufmicos), alteraciones en el 16bulo frontal, ADD (desorden de deficit de 

atenci6n), niveles altos de testosterona combinados con niveles bajos de serotonina, 

niveles bajos de colesterol, el efecto en general de los andr6genos, el efecto de 

diversas drogas auto-inducidas (ingeridas), los efectos de las dietas (enfoque 
12 
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nutricional), alteraciones por cobre y zinc, el efecto de traumas y accidentes, el efect~~~~~~/
 

de traumas en guerras 0 eventos de estres en desastres naturales (sfndrome post

traumatico), el efecto de la contaminaci6n ambiental y las toxinas, hiperactividad,
 

problemas cognitivos, el efecto del tabaquismo en la madre sobre los hijos, efecto del
 

acido urico, la predisposici6n genetica, y la relaci6n entre estados emocionales
 

alterados (depresi6n y ansiedad) y la conducta criminal, entre muchos otros."?
 

En relaci6n entre factores orqanicos y conducta criminal, se encuentran varios agentes
 

que puedan predeterrninar la conducta delictiva:
 

a. En cuanto a trastornos bioqufmicos: Serotonina 

Richard Wurtman, "ha encontrado que dietas de alto carbohidratos y bajas proteinas 

afectan los niveles normales de la serotonina, neurotransmisor natural que cuando esta 

en niveles alterados 0 anormales tiene efectos cerebrales asociados con tendencias 

suicidas, agresi6n y violencia, alcoholismo y conducta impulsiva. Las funciones 

10 Beck, Freeman. Terapia cognitiva de los trastomos de personalidad. Pag. 25. 
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normales de la serotonina son la requlacion de la excitacion, los estados de animo, la "-11el/1 a fa , C. \'. 

actividad sexual, la aqresion y el control de los .mpulsos"." 

Algunos estudios asocian niveles bajos de serotonina con la conducta violenta-

aberrante. Jeffrey Halperin, "compare varones agresivos con no agresivos, ambos con 

diaqnosticos de ADD (deficit de atencion) combinado con diaqnosticos de 

hiperactividad. Se les adrninistro la droga fenfluramina, que provoca respuestas en el 

sistema serotonerqenico. Los resultados mostraron cambios positivos en los nifios 

agresivos al bajarle los niveles de serotonina". Matti Virkkunen, "cree haber 

identificado variaciones qeneticas especfficas que predisponen algunos individuos 

hacia la conducta suicida. Tomando casos de jovenes ofensores violentos, descubrio 

que una variante del gene THP (tryptophan hydroxylase) cuyos c6digos producen una 

enzima necesaria parea la biosfntesis de la serotonina, estaba asociada fuertemente 

con los intentos suicidas irrespectivo a, si los jovenes eran 0 no, impulsivos. Un 

segundo estudio demostro que bajos niveles del metabolito 5-HIAA (Iocalizado en el 

Ifquido cerebro espinal) estan asociados con pobre control de la conducta impulsiva 

II Ibid. Pag. 28. 
12 Ibid. Pag. 28. 
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(sobre todo en alcohoticosj.t" Por ultimo, estudios en monos 

demuestran altos niveles de agresividad cuando los niveles de serotonina son bajos. 

b. Condiciones conqenitas: Sfndrome fetal alcoh61ico 

Estudios realizados por Ann Streissguth; encuentran que el 6.2% de los adolescentes y 

adultos que muestran niveles significativos de conducta mal adaptativa, nacieron bajo 

condiciones de Sfndrome Fetal Alcoh6lico. Esta conducta evidenciada, incluye 

impulsividad, falta de consideraci6n con los dernas, mentir, engariar, robar y adicci6n al 

alcohol 0 drogas. Tarnbien mostraron dificultad de vivir independientes a los padres, 

pobre juicio social y dificultado en conducta sexual, soledad y depresi6n. 

No obstante, aunque siempre se ha pensado que el alcoholismo de la madre es 10 que 

mas afecta, tambien se han comenzado estudios sobre el papel del alcoholismo en el 

padre. Estudios realizados por Theodore Cicero: "encuentran que los hijos de hombres 

alcoh61icos tienden a mostrar problemas de conducta y problemas en destrezas 

intelectuales. Sugiere que esto esta directamente relacionado con el efecto del alcohol 

sobre los espermatozoides 0 las g6nadas establece, que los hijos varones de padres 

13 Ibid. Pag. 29. 
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alcoh61icos tienden a dar pobres ejecuciones en los "tests" de aprendizaje 

espaciales"." Tarnbien demuestran tener niveles mas bajos de testosterona y beta

endorfinas. Las hiias, muestran niveles hormonales alterados en hormonas 

relacionadas a tensi6n, reaccionando de forma distinta a situaciones de estres, a las 

ferninas que no tienen el factor de padres alcoh6licos. 

c. EI efecto de golpes-traumas y alteraciones del 16bulo frontal 

Los traumas cerebrales anteceden cambios de conducta, predisponiendo hacia un 

incremento en violencia. Muchas de estas lesiones fueron adquiridas en la infancia 

tanto bajo juegos como en accidentes 0 producto de maltrato infantil. De un estudio 

realizado con 53 hombres que golpeaban a sus esposas, 45 hombres no violentos y 

felizmente casados, y 32 hombres no violentos, pero infelizmente casados. Cincuenta 

por ciento de los agresores habian sufrido alguna lesi6n en la cabeza, previa a sus 

patrones de violencia dornestica. 

De otra parte, Antonio Damasio sugiere: "los darios al 16bulo frontal a nivel de la corteza 

cerebral puede evitar que la persona pueda formarse evaluaciones de valor positive 0 

14 Mala, Eduardo, Violencia y agresion en el psicopata, Pag, 45. 
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negativo al crear irnaqenes y representaciones sabre los resultados, repercusiones y 

consecuencias futuras de acciones al presente, creando las bases de ciertas conductas 

sociopaticas.?" Estudios de Antoine Bechara, confirman la correlaci6n entre "lesiones 

de la corteza en el 16bulo frontal y conductas peligrosas tales como hacer dana solo par 

divertirse.,,16 

"Estudios can PET (tomograffa de emisiones positr6nicas, mide el insumo de glucosa al 

cerebro) realizados par Adrian Raine demuestran que niveles bajo de glucosa a la 

corteza pre-frontal son frecuentes en los asesinos (sus estudios son preliminares, la 

muestra fue de 22 asesinos confesos can 22 no asesinos) bajos niveles de glucosa 

estan asociadas can perdida de auto-control, bajos niveles de glucosa estan asociadas 

can perdida de autocontrol, impulsividad, falta de tacto, incapacidad de modificar a 

inhibir conducta, pobre juicio social"." 

Los autores de este estudio plantean que esta condici6n orqanica debe interactuar can 

condiciones negativas del ambiente, para que la persona entonces cree un estilo de 

vida y personalidad delincuente y violenta de forma mas a menos permanente. 

15 Ibid.
 
16 Ibid. Pag. 46.
 
17 Ibid. Pag. 47.
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d. Efectos de medicamentos-drogas 

Medicamentos legalmente recetados par medicos como parte de tratamiento a 

condiciones como epilepsia, pueden tener efectos negativos aumentando la 

irritabilidad, la actividad y el desajuste emocional. Tal es el caso de medicina como 

Mysoline que es recetada como anticonvulsivo. 

e. Efectos nutricionales 

Algunos investigadores estudiaron "grupos de nines diagnosticados can hiperactividad. 

Los padres les daban alimentos can colorantes como parte de sus dietas regulares. EI 

estudio consistio en una dieta can el colorante Amarillo #5 y placebos para el grupo 

control. EI reporte de los padres y observadores fue que se manifesto un incremento 

en conductas de lIanto frecuente, rabietas, irritabilidad, inquietud, dificultad de conciliar 

el sueno, perdida de control, y expresiones de infelicidad.,,18 Muchas de estas 

conductas son precisamente las que les crean problemas de ajuste escolar, limitando 

su aprendizaje e inteqracion a las reglas del salon de clases. 

18 Ibid. Pag. 49. 
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f. Trastornos hormonales 

Ante el hecho obvio de que el hombre tiende a mostrarse mas agresivo que las 

mujeres, las hormonas masculinas (la testosterona), ha side objeto de estudio en la 

conducta violenta. James Dabbs, "estudi6 4,462 sujetos masculinos encontrando una 

alta incidencia y correlaci6n entre delincuencia, abuso de drogas tendencias hacia los 

excesos y riesgos en aquellos que tenian niveles mas altos de 10 normal y aceptable en 

la testosterona. En las carceles encontr6 que aquellos convictos de crfmenes mas 

violentos fueron los que mas altos niveles de testosterona reportaron.:" Tarnbien 

encontr6 en los estudios de saliva de 692 convictos por crfmenes sexuales que estos 

ten fan mas alto entre todos. 

g. Alteraciones en conducta por hiperactividad orqanica 

Rachel Gittelman sostiene: "varones hiperactivos muestran una tendencia innata de 

riesgo a entrar en conducta antisocial en la adolescencia. Esta tendencia es cuatro 

veces mayor a la de j6venes que no son hiperactivos y parecen tener historiales de 

19 Bergamasco, Rodrigo. Psicopatia y escala de caIificaci6n de la psicopatia de Robert Hare. Pag. 12. 
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los participantes en el estudio hablan side institucionalizados por conducta antisocial'v" 

h. Dario cerebral 

Estudios demuestran que dartos cerebrales, son la regia entre asesinos y no la 

excepci6n. Pamela Blake, "estudi6 31 asesinos con ayuda de la tecnologla medica de 

los EEG'S, MIR'S Y CT SCANS y con pruebas psiconeurol6gicas. Estos habian side 

acusados de ser miembros de bandas, 0 violadores, ladrones, asesinos seriales, 

asesinos en masa y dos habian asesinado hijos.,,21 

En 20 de estos casos, se pudo establecer diagn6sticos neurol6gicos claros. Cinco 

casos demostraron efectos de sindrome fetal alcoh61ico, nueve mostraron retardo 

mental, un caso tenia perlesia cerebral, uno mas caso tenia hipotiroidismo; un caso 

tenia psicosis leve, otro mas tenia nicroadenoma en la pituitaria con acromegalia y 

retardo mental fronterizo y otro tenla hidrocefalia; tres mostraron epilepsia; tres lesiones 

cerebrales y dos, demencia inducida por alcohol. "Algunos mostraron combinaciones. 

64.5% mostraron anormalidades en el 16bulo frontal y 29% pareclan tener defectos en 

2°Ibid. Pag. 56. 
21 Ibid. 
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lobule temporal, 19 sujetos mostraron atrofia 0 cambios en la materia blanca 

cerebro. EI 83.8% de los sujetos rnostro abuso en sus infancias, y 32.3% habra sido 

abusado sexualmente" .22 

I. Intoxicaciones y contarninacion ambiental 

Es de reciente inten3s el estudio de diversas fuentes de toxicidad sobre la humanidad. 

Un estudio formal sobre el efecto del plomo, indica que produce alteraciones en la 

conducta hacia la violencia y la conducta antisocial. En este estudio, se evaluo a 212 

varones de una escuela publica en Pittsburgh, entre las edades de 7-11, en cuanto a la 

concentracion de plomo en sus huesos mediante pruebas de rayos x fluorescentes. 

EI plomo es acumulado a traves de los aries por diversas fuentes que incluyen la 

exposicion a pinturas, y se observe que con el pasar de los aries, sequn aumentaba la 

cantidad acumulada de plomo aumentaban los reportes de agresividad, delincuencia, 

quejas sornaticas, depresion, ansiedad, problemas sociales, deficit de atencion entre 

otros. Aunque los autores creen que hay factores del ambiente social que contribuyen a 

22 Ibid. pag. 56. 
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estas conductas, enfatizan en la importancia de prevenir la toxicidad cerebral 

plomo. 

J. Condiciones y trastornos mentales 

Diversos estudios, confirman que: "Ia presencia de trastornos de salud mental 

incrementa la conducta violenta y antisocial." 23 

Estudios en Dinamarca, identificaron que: "en 324,401 personas, que aquellos que 

tenfan historial de hospitalizaciones psiquiatricas tenfan mas probabilidad de ser 

convictos por ofensas criminales (tanto en hombres como en mujeres) en la proporci6n 

de 3-11 veces mas, que aquellos que no tenfan historial psiquiatrico. La esquizofrenia, 

especfficamente, aumenta la probabilidad en 8% en hombres y en 6.5 en mujeres. EI 

desorden de personalidad antisocial aumenta la probabilidad en 10% hombres y 50 

mujeres de conducta homicida. Estudios en Estados Unidos demuestran que el 80% de 

los convictos cumpliendo carcel tienen historial psiquiatrico. con historial de abuso de 

sustancias y conducta antisocial dependiente.v'" 

23 Ibid. Pag. 56. 
24 Ibid. 
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1.4.2. Bases sociol6gicas 

Asf como desde la biologfa y la genetica se puede explicar las causas de la conducta 

criminal, como aquella que es causada por factores de herencia, anormalidades, 

influencias de toxicidad, anormalidades producidas por golpes, lesiones y traumas 

craneales, 0 por instintos de la especie animal, se puede analizar las causas (etiologfa) 

desde las ciencias sociales: Sociologfa y la psicologfa. 

La criminalidad legal se define operacionalmente de acuerdo a los estatutos del C6digo 

Penal, siendo este la gUla de referencia al orden publico social que ayuda a identificar 

cuales conductas son inaceptables, por tanto se formula en normas y leyes, donde la 

violaci6n de cualquiera de las reglas conlleva penas y culpas. Todo C6digo, en este 

caso el penal, es producto de unos acuerdos hist6ricos y sociales. Son producto 

humane y constituyen la soluci6n propuesta para buscar perpetuar y garantizar un 

cierto orden social. Desde tiempos inmemorables los fil6sofos lIamaron a estos 

acuerdos el contrato social. No obstante, en todo grupo social y en toda epoca hist6rica 

se ha confrontado la realidad de individuos que han mostrado serias dificultades de 

ajuste, acatamiento 0 adaptaci6n a las reglas 0 sea, que alguna forma de violaci6n 0 

crimen, siempre ha estado presente. Algunas formas de no acatamiento no son 
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necesariamente crfmenes, sino el embri6n de cambios sociales 

insuficiencia del sistema prevaleciente en un momenta dado. Por tanto, se prefiere 

enfocar en el crimen, cuando representa peligro hacia los dernas y no persigue como 

objeto favorecer 0 crear condiciones para cambios sociales al colectivo, sino resolver 

problernaticarnente, necesidades 0 intereses individuales. 

Algunas teorias sociol6gicas, establecen las causas de la criminalidad en diversos 

procesos 0 factores de la estructura social: Sequn el Dr. Walker: "la pobreza, la 

participaci6n desigual en los recueros econ6micos existentes, contribuye a alienar y 

perjudicar a las personas que pertenecen a las clases sociales bajas. Plantea Walker 

que la persona pobre esta sobreexpuesta a limitaciones y frustraciones que les hacen 

reaccionar de tres formas: (1) tratar de lograr las metas y aspiraciones aprendidas 

socialmente usando medios desviados ilegftimos, por ejemplo, con la venta de drogas; 

(2) puede reaccionar agresivamente ante la frustraci6n de sus metas no logradas, 

ejemplo, desahogando su coraje en vandalismo; (3) se adaptan a su pobreza con 

resignaci6n, fatalismo, pasividad, falta de fe hacia su futuro, falta de confianza, entre 

otras cosas; por ejemplo, viendo el delito pero no haciendo nada por detenerlo.,,25 

~5 Walquer, Ob. Cit; Pag, 24. 
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La Doctora Madeline Roman: "Plantea que el crimen es un problema de la estructura . 

social. EI estado criminaliza los actos de la poblaci6n con una lamentable tendencia a 

hacerlo en mayor proporci6n con los sectores en pobreza. Las definiciones del delito 

son instrumentos normativos que favorecen a los controles e intereses de las c1ases 

dominantes. Cree que los gobiernos han usado estrategias de corte mecanicistas en el 

manejo de la criminalidad, que en vez de prevenir 10 que muchas veces hacen es 

estereotipar aun mas las comunidades pobres (ejemplos: los proyectos comunales) 

Denuncia Roman que la unica respuesta ha side aumentar el sistema de control 

represivo (mas carceles, mas delitos, etc.) en vez de bajar y prevenir la conducta y sus 

causas. De otra parte, seriala que el sistema de justicia criminal ha side demasiado 

complejo, grande, lento, inoperante y hasta injusto en sus sistemas de manejo y 

aplicaci6n de castigos. La Dra. Roman cree que la presencia de un estado asistencial, 

la desmoralizaci6n de la gente, la falta de una distribuci6n apropiada de los recursos 

contribuyen a perpetuar la hostilidad, los conflictos y la desigualdad que en algunos 

individuos puede provocar conducta antisocial como la unica via de salida.,,26 

EI Doctor Ryan establece: "existe una tradici6n de culpabilizar a la victima, que consiste 

en atribuir responsabilidades a la pobreza 0 las minor/as raciales y nacionales, sin 

26 Ibid. Pag. 69. 

25 



Oy ~. 

O'lemala. c·plantearse un analisis ni alternativas de cambio sobre las condiciones que crearon las 

mismas. Cree que la politica gubernamental de ofrecer justicia como un favor 

humanitario (estado benefactor) y no como un derecho humano ha contribuido a cargar 

negativamente la justicia social. Critica que la funcion de los profesionales se ha 

limitado a la identificar la victirna como defensor y no la de prevenir las situaciones 0 

condiciones que estimulan el connicto"." La culpa de la victirna tiende a afectar 

doblemente a los individuos en condiciones de pobreza, ignorando la violencia 

institucional y continandola falsamente a solo ciertos sectores. 

Se considera que parte del problema de la criminalidad, es que muestra una tendencia 

de dejar fuera de su definicion los hlmenes de los poderosos. Para la poblacion clase 

media y obrera pasan impunes los delitos cometidos por la gente en clases econornicas 

altas, como las medidas punitivas son mas severas con el pobre y demasiado laxas 

con el rico y esta desigualdad en la administraci6n y aplicacion de las leyes crea 

descontento y hostilidad. En estas posturas reseriadas hasta aqui, existe un elemento 

cornun: los autores piensan que el delito ocurre porque la sociedad permite, mantiene 0 

fomenta ciertas condiciones de desigualdad al acceso 0 garantfa de satisfacciones 

mfnimas basicas, entre los individuos que componen la sociedad, y permite y legitima, 

27 Ibid. 
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optar por estrategias ilegales para conseguir la satisfacci6n de sus necesidades. 

Otras posturas culpabilizan a patrones y actitudes modernas como el consumismo. EI 

antropoloqo social puertorriqueno, Seda Bonilla, plantea: "los valores han side 

sustituidos de aquellos del bien cornun y del crecimiento del ser, por aquellos que 

tienen que ver con 10 que se tiene rnaterialrnente.v" Es un planteamiento por el que se 

ha cambiado la cultura del ser por la cultura del tener. Este cambio ha hecho que la 

obtenci6n de valores materiales, se convierta en una meta superior a otras como la 

honradez, la sencillez, la humildad, entre otras. 

La tendencia hacia el urbanismo con sus consecuentes variables como hacinamiento, 

individualismo, industrializaci6n no planificada, el centralismo; ha side una de las 

consecuencias de la transformaci6n social y econornica del pars. EI crecimiento 

desmedido poblacional en la zona urbana, particularmente la zona Metropolitana, creo 

zonificaciones que dejaron sin nucleos tradicionales a estas areas (las plazas, los 

parques, etc.), creando nucleos de urbanizaciones inconexas, haciendo que se pierda 

el espacio publico de compartir socialmente. Los mecanismos tradicionales de las 

28 Espinoza, Juan. Personalidad psicopanca y sociopatlca, Pag.43. 
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comunidades rurales 0 de menor poblacion, se pierden en estos centros de 

Entre los fenornenos que incrementan urbanamente, esta la cornision del delito y la 

dificultad de identificar a los delincuentes. 

Los factores del conflicto social, son otra forma de identificar causas de la criminalidad 

desde la perspectiva sociologica, Se puede observar como los elementos estructurales 

y funcionales de todo sistema social tienen tendencia a integrarse por consenso social 

10 que lIeva a la consecucion de un orden social. La dinarnica misma de la sociedad y 

la cultura provocan tensiones que se expresan en diversos conflictos sociales. La 

historia de la humanidad, es la historia de la confrontacion de intereses entre los 

diversos grupos que han existido creando diversos tipos de conflicto por presion 

poblacional, par estratificacion social, por control del poder 0 por escasez de recursos. 

Los efectos que provocan los conflictos como guerras, revoluciones, son parte de 10 

que puede incrementar violencia y en otros casos crfmenes. EI conflicto social, a veces 

es manejado con violencia y actos delictivos como forma de resolver los problemas 

interpersonales. Las personas son intrfnsecamente sociables, pero tarnbien estan 

dispuestas al conflicto en sus relaciones sociales, puesto que el conflicto suele 

producirse a nivel de las relaciones sociales, porque una 0 muchas personas tienen 

siempre la posibilidad de utilizar la coercion violenta en su interaccion. Se cree que las 
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personas buscan maximizar su estatus subjetivo y que su capacidad para 

depende de los recursos que tengan. Se cree tambien, que las personas persiguen su 

propio interes: asi, los conflictos son posibles porque los conjuntos de intereses pueden 

ser radicalmente opuestos. 

Tres puntos son importantes a serialar: En primer luqar, que la teorfa del conflicto debe 

centrarse en la vida real, mas que en las formulaciones abstractas. Las personas no 

son totalmente racionales y son vulnerables a impulsos emocionales en sus esfuerzos 

par lograr la satisfacci6n. En segundo lugar, una teorfa de la estratificaci6n desde la 

perspectiva del conflicto debe examinar los factores materiales que influyen en la 

interacci6n; en tercer lugar, en una situaci6n de desigualdad, los grupos que controlan 

los recursos suelen intentar explotar a los que carecen de ese control. 
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CAPITULO II 

2. Trastornos de la personalidad 

Un trastorno de la personalidad, es un patr6n permanente e inflexible de experiencia 

interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la 

cultura del sujeto, tiene su origen en la adolescencia 0 inicio de la edad adulta, es 

estable a 10 largo del tiempo y provoca malestar 0 perjuicios para el sujeto y los que 

estan a su alrededor. 

Los trastornos de personalidad que se conocen son: 

1.	 Trastorno paranoide de la personalidad: Se caracteriza por un patr6n de 

desconfianza y suspicacia que hacen que se interpreten maliciosamente las 

intenciones de los demas. 

2.	 Trastorno esquizoide de la personalidad: Es un patr6n de desconexi6n de las 

relaciones sociales y de restricci6n de la expresi6n corporal. 
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3.	 Trastorno esquizotfpico de la personalidad: Consiste en un patr6n de 

interne en las relaciones personales, distorsiones cognoscitivas 0 perceptivas y 

excentricidades de comportamientos. 

4.	 Trastorno antisocial de la personalidad: Consistente en un patr6n de desprecio y 

violaci6n de los derechos de los demas. 

5.	 Trastorno limite de la personalidad: Se asienta en un patr6n de inestabilidad de las 

relaciones interpersonales del sujeto, su autoimagen y sus afectos, adernas de 

una notable impulsividad. 

6.	 Trastorno histri6nico de la personalidad: Consiste en presentar un patr6n de 

emotividad excesiva y de demanda de atenci6n constante. 

7.	 Trastorno narcisista de la personalidad: EI sujeto presenta un patr6n de 

grandiosidad, necesidad de admiraci6n y gran falta de empatfa. 

8.	 Trastorno de la personalidad por evitaci6n: Es un patr6n de inhibici6n social, 

sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluaci6n negativa. 
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9.	 Trastorno de la personalidad por dependencia: Consiste en un patron d~~~ 

comportamiento sumiso relacionado con una excesiva necesidad de ser cuidado. 

10.	 Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad: Comporta un patron de 

excesiva preocupaci6n por el orden, el perfeccionismo y el control. 

11.	 Trastorno de la personalidad no especificado: Esta categorfa se aplica en dos 

situaciones; por un lado, cuando el patr6n de personalidad del sujeto cumple el 

criterio general del trastorno de personalidad, pero existen caracterfsticas de 

varias clases de trastomos de personalidad, pero no de los criterios para un 

subtipo especffico; y por otro lado, cuando el sujeto cumple el criterio general del 

trastorno de personalidad, pero su sintomatologfa no se acoge a ninguna de la 

existente en los subtipos (por ejemplo, el trastorno pasivo-agresivo de la 

personalidad). 

A su vez, los trastomos de personalidad estan reunidos en tres grupos, basandose
 

en las similitudes de sus caracterfsticas. Asi se tiene el grupo A en el que se
 

incluyen los trastornos paranoide, esquizoide y esquizotfpico de la personalidad; los
 

sujetos que poseen a alguno de estos grupos suelen parecer raros 0 excentricos. EI
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grupo B en el que se incluyen los trastornos antisociales, Ifmite, nistrionico 

narcisista de la personalidad, cuya caracterlstica es que los sujetos pertenecientes 

a este grupo suelen parecer dramaticos, emotivos 0 inestables. Por ultimo, esta el 

grupo C en el que se incluyen los trastornos por evitacion, por dependencia y el 

obsesivo-compulsivo de la personalidad. Los sujetos incluidos en este grupo suelen 

parecer ansiosos 0 temerosos. 

Es conveniente serialar, que si bien, esta clasificacion en grupos sirve a modo de 

agrupamiento a efectos de mvestiqacion 0 docencia, no ha side validada y por 10 

tanto no es consistente; adernas de que la mayorfa de pacientes presentan al 

mismo tiempo varios trastornos de la personalidad pertenecientes a grupos 

distintos. 

A 10 largo de la historia de la medicina, ha quedado clara la necesidad de 

confeccionar una clasificacion de los trastornos mentales, pero siempre ha habido 

escaso acuerdo sobre que enfermedades deberfan incluirse y sobre cual serfa el 

rnetodo optirno para su orqanizacion. Las muchas nomenclaturas que se han 

creado durante los ultimos dos milenios, se han diferenciado en su distinto enfas.s 

sobre la fenomenologfa, etiologfa y curso como rasgos definitorios. Algunos 
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sistemas han incluido solo unas cuantas categorfas diaqnosticas: otros han incluidoZ~
 

miles. Es mas, la diversidad ha diferido tambien en funcion de que su objetivo
 

principal fuese cliruco, de investiqacion 0 estadistico.
 

Debido a que la historia de la clasificacion es demasiado extensa para ser resumida
 

aqui, se tomaran en cuenta umcamente aquellos aspectos, que han conducido
 

directamente al desarrollo del manual diaqnostico y estadlstico de los trastornos
 

mentales (DSM) Y a las secciones de trastornos mentales en las diversas ediciones
 

de la clasificacion internacional de enfermedades.
 

En Estados Unidos, el impulso inicial para Ilevar a cabo una clasificacion de los
 

trastornos mentales fue la necesidad de recoger informacion de tipo estadistico.
 

Podria considerarse como el primer intento oficial, de reunir informacion sobre los
 

trastornos mentales el registro de la frecuencia de una categorfa, idiocia/locura, en
 

el censo de 1840.
 

En el censo de 1880 en Espana, se diferenciaron siete categorias de trastorno
 

mental: Mania, melancolla, monomania, paresia, demencia, dipsomania yepilepsia.
 

En 1917, el Committee on Statistics of The American Psychological Association (en
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se cambio en 1921), junto con la National Commission on Mental Hygiene, diserio 

un plan, adaptado por la oficina del censo para reunir datos estadfsticos uniformes 

de diversos hospitales mentales. 

La conducta antisocial se esta convirtiendo en un problema serio entre la infancia y 

la adolescencia. Mientras se escriben estas Ifneas todavia pesa sobre el ambiente 

el caso de los nirios asesinos de Gran Bretaria, que a los 10 arios, secuestraron, 

torturaron, mataron y descuartizaron en la via del tren a un pequerio de dos aries y 

medio. No todos los casos lIegan a estos extremos, perc los nines y jovenes con 

conducta antisocial, presentan comportamientos agresivos repetitivos, holgazanerfa, 

rupturas y choques mas 0 menos continuados con las normas de casa y de la 

escuela, robos, y otros mas extremos como incendios 0 vandalismos. 

Es muy diffcil que un nino presente todos los sfntomas. Lo mas probable es que 

haya un sfntoma central y otros asociados. Lo mas normal es que los nines y 

adolescentes con conducta antisocial, presenten anomalfas en otras areas de 

rendirniento: Hiperactividad, retraso escolar, trastornos depresivos, falta de 

cornunicacion y escasas habilidades sociales, quejas sornaticas, etc. 
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ellos, a su vez, hayan sido victimas de malos tratos 0 de abusos sexuales. Los 

trastornos mentales graves (esquizofrenia, paranoia, trastornos de la personalidad) 

o anormalidades neurol6gicas suelen abundar en sus entornos familiares. 

Puede aparecer en asociaci6n con trastornos de la personalidad 10 que antes se 

IIamaba personalidad psicopatica. EI trastorno de personalidad, por definici6n es 

una evoluci6n deformada de la personalidad, innata, estable y practicarnente 

imposible de modificar. Uno de los trastornos de personalidad mas destructivos, la 

personalidad sadica, puede amplificar de forma dramatica el comportamiento 

antisocial. Se trata de un patr6n patol6gico de conducta cruel, dirigida hacia los 

dernas, y que se identifica al principio de la edad adulta. Pautas de conducta cruel 

con animales, son frecuentes en ninos con futura personalidad saoica. En estos 

casos, la crueldad suele actuar como un metodo de dominaci6n en las relaciones 

interpersonales, mas que como una fuente de placer. 

Los trastornos antisociales del comportamiento, as! como los casos de personalidad 

sadica, no son excesivamente frecuentes en la poblaci6n general (nueve par ciento 

de varones y dos por ciento de mujeres en edad prepuberal presentan, en alqun 
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momento, conducta antisocial), pero es casi generalizado en poblaciones forense 

(nirios con antecedentes delictivos). 

Las conductas antisociales tienen, a menudo, consecuencias inmediatas serias, 

tanto para el que las lIeva a cabo (expulsi6n de la escuela, clima familiar alterado, 

hospitalizaci6n, etc.), como para aquellos con los que interactua (padres, maestros, 

cornparieros, etc.). Aparte de estos efectos inmediatos, las consecuencias a largo 

plazo son tarnbien lamentables, ya que los problemas de estos j6venes suelen 

continuar en la vida adulta aumentando con ello, el riesgo de una mala adaptaci6n 

personal y social. 

Hay un corjjunto de medidas problernaticas tales como pelearse, desobedecer, 

mentir, robar, que los padres y maestros deben afrontar en el curso del desarrollo 

normal. De todas formas, 10 mas significativo de las conductas antisociales en los 

nifios normales, es que tienden a desaparecer durante el desarrollo 0 en respuesta 

a las actuaciones de los padres, maestros y cornparieros. Su persistencia e 

intensidad extrema, es 10 que les da caracter de disfunci6n clfnica. Diversas 

investigaciones concluyen: 
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1. Las conductas antisociales tales como pelearse, negativismo, 

mentir y otras, son relativamente frecuentes en distintos momentos del 

desarrollo normal. EI hecho de que ocurran en proporciones significativas de 

nines, a menudo cerca de 0 sobrepasando la mayorfa, significa que su mera 

aparici6n no es c1fnicamente significativa ni predictiva del curso futuro. 

2.	 Muchas conductas antisociales declinan en el curso del desarrollo normal. As! 

pues, la significaci6n de la conducta antisocial desde el punta de vista clfnico 

puede proceder de varias consideraciones del desarrollo. EI momenta del 

desarrollo en que aparecen determinadas conductas y su curso y persistencia a 

10 largo del tiempo, son relevantes para el pron6stico. 

EI inicio temprano y la amplitud de la perturbaci6n (afectando diversas areas de 

funcionamiento), as! como su intensidad, son indicadores de mal pron6stico. 

En este tipo de trastornos hay que temer complicaciones, en forma de problemas 

con la ley, traumatismos (peleas, etc.). En personas con estos trastornos, si 

persisten en la edad adulta, abunda tarnbien el nurnero de muertes violentas. 
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que el negativismo desafiante es consecuencia de un proceso tratable, como por 

ejemplo una depresion. 

2.1. Antecedentes 

Entre los primeros escritos en los cuales se podria relacionar con algo muy parecido a 

10 que se considera hoy como los trastornos de la personalidad, datan del Siglo V, a.C. 

Los escritos serialados son los denominados humores de Hipocrates. Este autor los 

clasifico en: Bilis amarilla, bilis negra, sangre y flema y correspond fan a una serie de 

caracteres que conformaban la personalidad sequn predominaran unos u otros 

humores. 

En las epocas de Platen y Aristoteles, tarnbien se pueden constatar explicaciones 

dirigidas a las clases de comportamiento humano; sin embargo no es hasta la epoca de 

Teofrasto (Siglo III a. de C.) y mas concretamente este autor describe de una forma 

mas clfnica sobre las posibles alteraciones de las personas sequn su forma de ser. No 

se encuentra nada nuevo hasta el Siglo XVII', con Francis Gall y su ciencia de la 
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frenologfa, donde se establece relacion entre las variaciones del craneo y 

comportamiento. 

Mas tarde, Pinel (1801), ya denomina a estas conductas alteradas como manfa sin 

delirio y posteriormente es Pritchard (1837), quien acuria el concepto de insania moral 

dando una connotacion moral a estos cuadros. 

Koch (1881), habla de inferioridades psicopaticas, influenciado por las teorfas 

constitucionalistas de la epoca, siendo esta la definicion mas descriptiva de 10 que 

ahora se considera un trastorno de la personalidad. Las almas impresionables, los 

sentimientos lacrimosos, los soriadores y fantasticos, los hurarios, los apocados, los 

escrupulosos morales, los delicados y susceptibles, los caprichosos, los exaltados, los 

excentricos, los justicieros, los reformadores del Estado y del mundo, los tercos, los 

orgullosos, los indiscretos, los burlones, los vanidosos y presumidos, los coleccionistas, 

los inventores, los genios fracasados y los no fracasados. 

Kraepelin en 1907, describe cuatro tipos de personalidades anornalas 0 morbosas. Mas 

tarde, Bleuler en 1924 en su tratado de psiquiatrfa, es el primero en utilizar el concepto 
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de psicopatia, atribuyendo un defecto moral conqenito 0 adquirido a una 

trastornos mentales, que van desde el retraso mental a sujetos antisociales. 

La Escuela Psicoanalftica con Sigmund Freud, da un impulso importante en la 

interpretacion de los trastornos de la personalidad desde una perspectiva 

pansexualista, posteriormente es Frank Alexander, quien describe el caracter neurotico. 

Otros autores destacados son Allport, Bowlby, y el escandinavo Sjobring, siendo Kurt 

Schneider (1934), el mas destacado de los autores conternporaneos desde una 

perspectiva historica con su obra, Las Personalidades Psicopaticas. En la actualidad y 

con total vigencia, hay destacados autores que han contribuido al desarrollo de los 

trastornos de la personalidad, como son: Eysenck, Millon, Kernberg, Siever, Cloninger, 

Beck, Freeman, etc. 

La conducta antisocial, suele aparecer en nines de familias marginales 0 muy 

inestables. Es frecuente que ellos, a su vez, hayan side vfctimas de malos tratos 0 de 

abusos sexuales. Los trastornos mentales graves (esquizofrenia, paranoia, trastornos 

de la personalidad) 0 anormalidades neuroloqicas suelen abundar en sus entornos 

familiares. 
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2.2. Tratamiento de las perturbaciones de la conducta 

Son varios los tratamientos en los que existen pruebas ernpiricas acerca de su eficacia, 

y que se revelan como prometedores para el tratamiento de los menores con 

problemas de conducta. 

EI adiestramiento educativo de los padres, ha demostrado ser muy efectivo en 

disminuir la conducta agresiva y provocativa de los ninos. Despues del entrenamiento 

de los padres, la conducta de los nines con problemas de comportamiento (en casa y 

en la escuela), desciende hasta las mismas tasas de sus cornpaneros no 

problematicos. 

La terapia de conducta es muy efectiva (su efectividad aumenta aun mas si se combina 

con el adiestramiento de los padres), para el tratamiento de conductas especfficas. 

Tales terapias deben ser aplicadas en el marco de centros, especialmente dedicados al 

acogimiento, tratamiento y reinserci6n de los nirios con tales alteraciones. 

En el negativismo desafiante, las terapias cognitivas son un camino prometedor. Por 

ahora, los datos disponibles demuestran que sus efectos sobre la conducta agresiva 0 
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los cambios conductuales sobre la vida diaria, son mejores que los que producen las'· 1" 

terapias anteriormente citadas. Farmacol6gicamente, no se dispone de un tratamiento 

especffico para el trastorno de conducta 0 para la conducta agresiva. La uni6n de 

tecnicas de modificaci6n de conducta y deterrninados farmacos (haloperidol/carbonato 

de litio, e incluso anfetaminas), ha producido modificaciones interesantes en conductas 

agresivas, desgraciadamente estos cambios se han observado en casos puntuales, y 

no han demostrado ser permanentes. 

2.3.	 Conducta a seguir 

•	 Ante consultas por problemas de este tipo, vale la pena descartar otros 

procesos, especialmente la depresi6n infanti!. No pocas veces un cuadro 

depresivo aparece en forma de trastorno antisocial 0 de negativismo desafiante. 

•	 Los casos leves pueden ser considerados como trastornos funcionales de la 

conducta. 
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un pron6stico desfavorable. Son mas graves los casos que aparecen en 

ambientes negativos (padres alcoh61icos 0 con trastorno antisocial de la 

personalidad). EI tratamiento requiere la coordinaci6n de medidas psicol6gicas, 

sociales e institucionales, que no siempre existen. 

Los trastornos de la personalidad y en particular el trastorno limite 0 borderline, 

constituyen desviaciones de la personalidad condicionadas por la inmadurez y por la 

falta de desarrollo de la misma, sin ninguna enfermedad asociada como 

desencadenante. 

En opini6n del doctor Jose Luis Carrasco: "los males principales que centran la 

atenci6n en el campo de la psiquiatrfa de nuestra epoca no son ya los locos de los 

asilos 0 las calles, sino fen6menos como el suicidio en los adolescentes, la violencia 

juvenil y domestica 0 el abuso de drogas. Estos cuadros que tanto afectan e inquietan a 

las familias y a la propia sociedad son la mayoria de las veces, el resultado de 

trastornos mentales que denominamos trastornos de la personalidad'f". 

29 Universidad de Chile. Psicopatia, delincuencia y personalidad, desde un enfoque dimensional, pag. 23 
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conductas antisociales, intentos de suicidio, conductas violentas 0 trastornos por abuso 

de drogas. EI origen del mismo se encuentra en disfunciones internas del equilibrio 

emocional y afectivo, y de la manera de integrar de forma adecuada las vivencias e 

informacion que se percibe del entorno, 10 que en definitiva se puede definir como una 

inmadurez afectiva y de relacion. 

Este desequilibrio 0 inmadurez interior lIeva a una perdida del autocontrol, asi como del 

propio sentido de la identidad. Estas anornalias internas, son las c1aves del trastorno y 

el objetivo a resolver para los tratarnientos que pretendan ser eficaces. EI nino 

delincuente nace 0 se hace. EI que nace, sequn el doctor Koppmann, presenta 

tendencias que en la adultez se manifiestan como trastornos antisociales de la 

personalidad: Ese menor puede estar condicionado geneticamente a desarrollar este 

mal psiquiatrico, cuya expresion se facilitarfa por factores ambientales 0 incluso 

bioloqicos. 

Mientras antes se presenten los sfntomas de esa inclinacion es una patologfa de mayor 

gravedad; pero una intervencion temprana, mejora el pronostico. 

Ya sea desde el vientre materna 0 como una prueba de sobrevivencia, el psqueno 
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es posible en la marginalidad: hacinamiento, indigencia, drogas, baja escolaridad y 

conductas antisociales cotidianas, muestran una realidad en la que un nino puede 

crecer pauteado para el delito. 

Pero hace falta mas, el contexto familiar construye una forma de relacion con el mundo 

que lIeva a este tipo de conductas: por 10 general, los padres tienen conflictos cronicos, 

se desautorizan constantemente, presentan desapego afectivo hacia los hijos, 

muestran falta de compromiso y a veces, sicopatologfas; poseen un desarrollo moral 

precario, no socializan adecuadamente a los ninos y abusan de ellos 0 los maltratan. 

EI doctor Ramon Florenzano, psiqufatra del Hospital Salvador, seriala que en sus 

diferentes investigaciones ha detectado que la falta de FIgura paterna se correlaciona 

con un menor grado de desarrollo moral, pues es el padre quien, por 10 general, 

representa las normas, el orden y la estructura: "datos censales nos muestran que en 

Chile la mayor cantidad de hogares de jefatura unipersonal tienen a la mama 
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riesgo para que el nino caiga en conductas i1icitas".3O 

30 La Guia 2000. Psicologia forense, htlp:llpsicologia.laguia2000.comlgeneraVpsicologia-forense Pag. 15
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CAPiTULO III 

3. Relaci6n entre la imputabilidad y los trastomos psicol6gicos 

EI elemento subjetivo del delito es la capacidad, que 10 constituye en su identidad 

jurldica. La culpa es un elemento del delito. Si no hay culpa, no hay delito aunque asi lo 

parezca porque no hay elemento subjetivo. En funci6n del elemento subjetivo emerge 

la condici6n para que haya sujeto. Cuando una conducta humana es reprochable, por 

10 tanto es exigible. 

La conducta subjetiva es un acto voluntario cuando: 

1. Procede de la inteligencia. 

2. Que sea libre. 

3. Cuando se den simultanearnente voluntad + inteligencia. 

Si no se dan estas condiciones, no hay imputabilidad, se entiende que no posee en el 

momenta del hecho cuando haya: 
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•	 Insuficiencia psiquica: Insuficiencia de sus facultades, alteraciones morbosas~/ 

esas facultades, estado de inconsciencia, supuestos psfquicos. 

•	 Error 

•	 Ignorancia de hecho no imputable, 

•	 Comprender la criminalidad del acto 0 dirigir sus acciones (se vinculan a una
 

misma conclusi6n por eso las tres hip6tesis se encuentran en un mismo parrafo)
 

La imputabilidad, es la capacidad de una persona para ser alcanzada por la aplicaci6n 

del derecho penal. La capacidad para delinquir del sujeto activo, es 10 que determina si 

es necesario seguir adelante con el estudio de su conducta para IIegar a una definici6n 

de su suerte final, con respecto a su punibilidad. Ello, acorde con pensar en la 

imputabilidad como presupuesto exigible para poder considerar a otros elementos 

necesarios que IIeven a considerar el hecho como reprimible penalmente. 

Tenida como presupuesto ineludible, su falta 0 inimputabilidad cerraria todo el proceso 

de averiguaci6n de la culpabilidad y la imposibilidad de aplicaci6n de la pena. 

Careciendo de capacidad penal, no es posible la actuaci6n de la ley penal castigadora, 

aunque sf 10 es la aplicaci6n de una medida de seguridad al autor. 
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EI incapaz, el menor, etcetera, realizador del hecho descripto en el tipo no es 

considerado desde el punta de vista de si actu6 con dolo 0 culpa; es simplemente 

inirnputable. EI estudio de sus condiciones mentales de salud 0 la edad del sujeto 

activo, determinan el camino a seguir en la valoraci6n del hecho. La falta de desarrollo 

psiquico, la minoridad Iimitada, la alteraci6n morbosa de las facultades, son causas de 

inimputabilidad sequn el ordenamiento represivo citado. Tales limitaciones condicionan 

la recta valoraci6n de los deberes y del obrar conforme el conocimiento de 10 que es 

debido. 

3.1. Definicion de imputabilidad 

La tendencia en la doctrina y la legislaci6n, ha side la de determinar la imputabilidad 

desde las ciencias naturales. En las Jegislaciones antiguas sobre la base de la 

psiquiatria y posteriormente en relaci6n a la psicologia. S610 modernamente, se ha 

incluido una direcci6n valorativa y se plantea la imputabilidad como una cuesti6n a 

definir normativamente. En todo caso, sin embargo, se tiende a dar una importancia 

fundamental a las ciencias naturales. 
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una parte, desde el contenido mismo de la formula utilizada y por otra, en relacion a la 

formula misma. 

•	 Revision del contenido de la formula: La formula actualmente utilizada seriala 

que ser imputable implica la capacidad de conocer la ilicitud del obrar y de poder 

actuar conforme a tal conocimiento. En definitiva, simplemente se pone el acento 

solo en dos aspectos psicoloqicos, en el referente al conocimiento (momento 

cognoscitivo) yel relativo a la voluntad (momento volitivo). 

Pero la realidad psicoloqica del individuo no se agota en estos dos aspectos y habrfa, 

por ejempJo, que considerar todo el problema de la afectividad. La formula, por tanto, 

resulta discutible ya en su contenido. Ello, justamente tiene especial importancia en el 

caso de los jovenes. En efecto, esta tendencia a poner el acento en el conocimiento y 

la voluntad pareciera basarse en una idea radicalmente racionalista de la sociedad y el 

hombre, en que las caracterfsticas de este son el conocimiento y la voluntad. Con 10 

cual, ya de partida el joven aparece como alguien que no aparece dotado de estas 

caracterfsticas fundamentales del hombre maduro. De este modo se crea una forma de 

diferenciacion propia a la teorla de la divergencia, en que el joven aparece 
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pues presenta caracteristicas peligrosas para esta y de la cual la sociedad ha de 

defenderse. Sobre la base de la ciencia y por tanto, de una pretendida verdad, 

indiscutible se justifica cualquier intervenci6n del Estado sobre la categorfa de los 

j6venes. 

La idea clasificatoria de las ciencias naturales, traspasa el sistema penal y permite la 

creaci6n de una ley especial, en el sentido de una ley conforme a las caracterfsticas de 

personalidad del sujeto. Pera no s610 ha de criticarse el contenido de esta f6rmula 

desde el aspecto puramente psicol6gico individual, sino tambien desde una perspectiva 

social. 

Se pone el acento s610 en el individuo aisladamente, olvidandose que el derecho y el 

derecho penal en especifico estan referidos a relaciones sociales y por tanto al sujeto 

en relaci6n a otras. Luego hay que considerar la interacci6n social entre los sujetos, 

que resulta fundamental para enjuiciar la responsabilidad de estos y tarnbien por tanto 

su imputabilidad. Se trata de incorporar a la discusi6n de la imputabilidad toda la 

problematica de las lIamadas subculturas. 
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Es decir, respecto de determinados individuos (pertenecientes a una 

subcultura, las cuales se dan en todo sistema social y han de ser reconocidas por toda 

sociedad abierta 0 dernocratica), la cuestion a debatir no esta referida a sus aspectos 

cognoscitivos 0 volitivos, que resultan innegables, sino en relacion a su mundo cultural, 

a sus vivencias, a sus creencias, que pueden interferir completamente su relacion con 

la cultura dominante 0 heqernonica (as1el caso de los indlgenas en America Latina 0 

de los gitanos en Europa). 

Luego tarnbien, desde esta perspectiva la formula utilizada tradicionalmente resulta 

demasiado restringida e insuficiente. Implica pasar por alto una situacion existente en 

todo sistema social y en definitiva no atender las necesidades de vastos grupos 

sociales, con 10 cual se produce una relacion de dorninacion sobre ellos y 

consecuentemente una politica discriminatoria. 

EI problema de la imputabilidad, gira en tome a la consideracion del individuo como 

persona, esto es, como un sujeto dotado de derechos y al que se Ie pueden imponer 

obligaciones. Esto es, de un sujeto dotado de autonomia, Se trata, como sefiala la 

Constifucion de la dignidad de la persona y de los derechos inviolables que Ie son 

inherentes. Luego la discusion sobre la imputabilidad, no se puede dar en terminos 
54 



valorativos. La problernatica de la imputabilidad, es primeramente una cuestion a 

resolver desde un punto de vista polftico jurfdico. 

En primer lugar, entonces hay un aspecto determinante que condiciona toda la 

discusion, esto es, que el juicio de imputabilidad 0 inimputabilidad no puede desvirtuar 

el caracter de persona del sujeto y por tanto su dignidad y derechos que Ie son 

inl1erentes. No es menos persona un inimputable ni mas persona el imputable. Las 

formulas hasta ahora utilizadas tienen sin embargo la tendencia de plantear una cierta 

minusvalfa respecto de los inimputables (no tienen capacidad para..) y a negarles su 

autonomia como persona, y por tanto, al mismo tiempo a conceder una tutela sobre 

elias por parte del Estado. Se produce una confusion entre las diferentes necesidades 

que pueden tener las personas y las cuales debe tutelar el Estado, tal como hoy 10 

senala correctamente la Constitucion, con una tutela sobre las personas. 

Mas aun, se produce una confusion entre las diferentes necesidades que pueden tener 

las personas con una diferenciacion sobre sus caracterfsticas personales, 10 que se 

utiliza como fundamento para esa tutela del Estado, en razon de su peligrosidad social. 

55 

:'04 



••• 

j 
" 

principio de la dignidad de la persona y el principio de igualdad. 

Conforme, por tanto, a los principios constitucionales actuales, propios a un Estado 

social y dernocratico de derecho, la imputabi/idad como juicio sobre un sujeto tiene que 

partir del principio politico juridico (y no de ciencia natural), de que se trata de una 

persona y de que estas son por tanto iguales en dignidad y derecho. De ahi entonces, 

la revision crltica de las actuales formulas sobre imputabilidad, que de algun modo, por 

su afianzamiento en las antiguas posiciones positivistas basadas en las ciencias 

naturales, tienden a una ideologia de la diferenciacion. 

EI juicio de imputabilidad tiene pues un primer nivel ineludible en un Estado social y 

dernocratico de derecho, que el sujeto sobre el que recae, es una persona humana y 

por tanto no se puede hacer ninguna oiscrtmrnacicn ni en razon de sus cualidades 

personales ni tampoco por el grupo 0 sector personal al cual pertenezca. 

Ahora bien, a la persona en cuanto se Ie reconoce como actor social, como sujeto de 

derechos y obligaciones, se Ie puede pedir responsabilidad y por cierto, solo en la 

medida que se Ie hayan proporcionado todas las condiciones necesarias para el 
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enunciaci6n de un postulado, sino a su efectividad, a su desarrollo como principle 

social. Su responsabilidad puede darse a diferentes niveles politico jurfdicos. En tal 

sentido habrfa que distinguir entre una responsabilidad penal en general y una penal 

criminal. 

La responsabilidad penal en general, esta defrnida en su contenido por el hecho de una 

intervenci6n coactiva por parte del Estado sobre los derechos basicos del sujeto y que 

obliga, por tanto, a la consideraci6n de todas las garantfas desarrolladas para evitar el 

abuso y arbitrariedad del Estado frente a los derechos fundamentales (0 bien derechos 

humanos) del individuo. 

Es la lucha politica que ha desarrollado desde siempre el individuo frente al Estado. 

Dentro de esta responsabilidad general, hay que considerar la responsabilidad penal 

administrativa, por ejemplo, y tambien la responsabilidad penal de los inimputables, ya 

que a ellos se les aplican determinadas sanciones 0 medidas en forma coactiva. 

Principios garantistas baslcos en referencia a toda responsabilidad, son la 

responsabilidad por el hecho y la legalidad de los delitos (0 en general, hechos 

infractores) y las penas. 
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A los inimputables en virtud de su hecho delictivo, se les aplican 

sanciones 0 medidas. La cuestion a decidir es entonces, la diferencia con los /Iamados 

irnputables y en definitiva la dlstlnclon entre un derecho penal en general y un derecho 

penal criminal. Determinar cuales son las razones que hacen posible que a un sujeto 

en virtud de un hecho delictivo se Ie aplique una pena no criminal (sancion 0 medida), y 

a otro en virtud del mismo hecho delictivo se Ie aplique una pena criminal. 

Ello quiere decir, entonces que hay un segundo nivel en el juicio de imputabilidad, que 

evidentemente no puede contradecir el primer nivel, esto es, que esta diferenciecion en 

la pena (criminal y no criminal), no puede residir en una discrirninacion en cuanto a las 

personas como tales. Por eso mismo no es posible configurar tal segundo nivel sobre la 

base de distinciones provenientes de las ciencias naturales, como pretendfan los 

positivistas (en relacion a caracterfsticas biol6gicas, psicoloqicas 0 sociales). Tal 

segundo nivel solo puede surgir desde una consideracion politico jurfdica; y por tanto 

en forma concreta desde una perspectiva politico criminal. 

Lo politico jurldico y 10 politico criminal, en un Estado social y dernocratico de derecho, 

tiene relaclon con la Constitucion. Es decir, que el Estado tiene que considerar que 

respecto de ciertas personas, determinadas necesidades no han sido satisfechas y que 
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para su libertad e igualdad y de los grupos en que se integran, 0 bien, no aparece 

suficientemente garantizada su participacion. Luego respecto de estas personas, su 

responsabilidad por los hechos delictivos que cometan no puede ser igual a las de 

otros en que ello no sucede. 

De modo entonces, que en este nivel del juicio de imputabilidad han de considerarse 

diferentes niveles de necesidades y de obstacutos a su satisracclon y solo una vez 

hecha esta determinacion se puede hablar de un sujeto imputable. La imputabilidad es 

siempre, por tanto, de caracter sociopolltico y ha de estar fundamentada en 10 que 

seriala la Constitucion. 

EI juicio de imputabilidad implica en definitiva desde un punta de vista politico criminal, 

la incompatibilidad de la respuesta del sujeto con su hecho frente a las exigencias de 

protecclon de bienes jurldicos por parte del ordenamiento jurfdico. 

Respuesta implica capacidad de responder (responsabilidad), y ello tiene como 

supuesto que el sujeto ha sido satisfecho en sus necesidades particulares 0 se Ie han 

removido los obstaculos que impedfan tal satistacclon. Por eso, el juicio de 
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imputabilidad en este segundo nivel tiene que considerar estos supuestos 

respuesta del sujeto 0 de su capacidad de responder, pues es un juicio de exigibilidad 

(de caracter general). 

Desde un punta de vista politico criminal tal respuesta concreta, esto es, considerada 

desde el hecho realizado y no desde la conducta de vida del sujeto 0 sus 

caracteristicas personales ha de ser incompatible con todo el ordenamiento juridico, es 

por eso un juicio de incompatibilidad por excelencia, ya que el derecho penal criminal 

es ultima ratio. 

De ahl, que la inimputabilidad implique siempre un juicio de determinada 

compatibilidad. La respuesta del sujeto no sera apreciada desde eJ derecho penal 

criminal, sino que sera considerada, ya que ha habido un injusto penal (un delito), en 

otros arnbitos sancionatorios coactivos. Luego se niega la capacidad de respuesta del 

sujeto (10 cual seria negarle su caracter de persona), cuando se plantea un juicio de 

inimputabilidad, sino simplemente se afirma que su responsabilidad, no puede moverse 

en el ambito penal criminal, porque ello seria arbitrario y abusivo por parte del Estado, 

sino dentro de otro ambito coactivo sancionatorio. 
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diferentes (los inimputables), como ha surgido tendencialmente desde las posiciones 

positivistas de la peligrosidad, sino que s610 puede significar dentro de un Estado social 

y dernocratico de derecho, el enjuiciamiento de su responsabilidad en un orden 

diferente al penal criminal. EI planteamiento positivista ha lIevado en definitiva dentro 

de la ciencia penal a considerar dos categorfas an6malas de personas, los 

inimputables por una parte y los imputables por otra. Unos y otros serfan peligrosos y la 

sociedad ha de defenderse de ellos. EI simplemente agregar un planteamiento 

valorativo, como ha sucedido con la f6rmula tradicional utilizada en la imputabilidad, 

ciertamente no ha podido cambiar este orden de cosas; y par el contrario ha servido 

para encubrir esta realidad y justificar el tratamiento estigmatizador y denigratorio que 

reciben unos y otros. 

Es por eso que el juicio de inimputabilidad, en la medida que plantea la responsabilidad 

por el hecho dentro de otro orden jurfdico sancionatorio, no puede implicar que se 

desmonte todo el edificio de garantfas que sa ha construido alrededor del individuo en 

su relaci6n con la intervenci6n del Estado. Por el corrtrario, se trata de aumentar estas 

garantfas, ya que se parte del reconocimiento que el Estado por diferentes 

circunstancias (psicol6gico individuales, psicol6gico sociales 0 sociales), no ha estado 
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en condicion de satisfacer las necesidades de ese individuo 0 de remover 

obstaculos para su satisfaccion. De modo entonces que se han producido 

interferencias significativas en la respuesta del sujeto, que impiden que el Estado 

pueda intervenir con la coaccion penal criminal. Solo queda entonces, considerar otros 

arnbitos del orden coactivo penal, siempre que ello no implique transgredir las garanHas 

generales del orden penal y las particulares del orden penal que se Ie aplique. 

3.2. La inimputabilidad del que padece un trastomo mental 

Dentro del marco conceptual anterior, hay que considerar el juicio de inimputabilidad en 

relacion a este tipo de personas. Evidentemente, la formula tradicional de 

inimputabilidad como falta de capacidad de conocer el injusto 0 falta de capacidad de 

actuar, en consecuencia con el conocimiento del injusto, es posiblemente aplicable a 

este caso. 

La problematica del sujeto que padece un trastorno mental, no se puede reducir a estos 

terminos de conocimiento y voluntad, sino que se trata en su caso de una 

consideracion global de su sttuacion dentro del sistema social. Se trata de una 

consideracion fundamentalmente politico criminal, y no por tanto psicologista. 
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con padecer mental, no tiene capacidad para conocer el injusto 0 no tiene capacidad 

para actuar en consecuencia con su conocimiento. 

Tal planteamiento carecerfa de toda fundamentaci6n e implicarfa negar la complejidad 

de la realidad del sujeto con este padecer. Pero no s610 es objetable el contenido de la 

f6rmula tradicional en el caso de los menores, sino tarnbien la f6rmula misma. Como se 

senalaba anteriormente, dos son los niveles que tienen que entrar en consideraci6n en 

el juicio de imputabilidad e inimputabilidad. 

EI primero, implica el reconocimiento de persona del sujeto enjuiciado y por tanto de su 

dignidad y de los derechos que Ie son inherentes. Ahora bien, en el caso de los 

interdictos, el juicio de inimputabilidad, dado que el control social de las personas con 

comportamientos desviados esta fundamentado desde sus inicios en las bases 

ideol6gicas de la teorfa positivista, ha implicado siempre una negaci6n de su caracter 

de persona, de ente aut6nomo, y ha pasado a quedar sujeto bajo la tutela del Estado. 

La inirnputabilidad penal, entendida segun la concepci6n normativa hegem6nica, como 

la incapacidad de entender 10 lllcito de un acto y de autodeterminaci6n en raz6n de 
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dicho entendimiento, solo lIeva a negar el caracter de persona del nino, 

reconocerlo como sujeto de derechos. En consecuencia, si el menor no puede ser malo 

ya que no tiene capacidad de autodeterminarse libremente; entonces, 51 puede ser 

anormal, en cuanto su capacidad no se corresponde con la capacidad media del 

desarrollo adulto. Y, sobre todo, puede ser un sujeto peligroso, en tanto amenaza el 

sistema social y los bienes jurldicos 

3.3. La responsabilidad penal y los trastomos antisociales de la personalidad 

La mayor parte de los intentos de rehabnitacion de los psic6patas fracasan, y estos 

enfermos acaban en la carcel, segun se afirrna en algunos estudios, destacando que 

uno de los mas comunes es el trastorno limite de personalidad, que tiene una 

significada prevalencia. Sin embargo, el trastorno que mas alarma social genera es el 

trastomo antisocial de personalidad, que corresponde con 10 que antiguamente se 

conocia como psicopatas. 

Dentro de los trastornos de personalidad, mas que sintornas se puede hablar de rasgos 

de caracter y conductas anorrnales. Concretamente, en los trastomos antisociales de 

personalidad, 10 mas caracteristico es el desprecio por los derechos de los demas, ya 
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porque es comun que tengan una historia !lena de fracasos escolares y faltas de 

disciplina. 

Se trata de un trastomo que comienza muy pronto, ya desde la infancia y la 

adolescencia. Se trata de personas que lIegan a tener serias dificultades en las 

relaciones interpersonales que, adernas, suelen complicarse con el abuso del consumo 

de drogas. En 10 que se refiere al trastomo limite de personalidad, se detalla que es 

bastante frecuente en personas jovenes, sobre todo en mujeres y se caracteriza sobre 

todo por conductas muy impulsivas, plasmadas en repetidos intentos de suicidio y una 

importante inestabilidad emocional que genera problemas en las relaciones con los 

demas y que a veces presenta claros sintomas depresivos. 

Por otro lado, la determinacion de la imputabilidad penal de un sujeto con trastomo de 

personalidad que ha cometido un delito se basa en la comprobacion de cuatro criterios: 

EI cualitativo, cuantitativo, cronoloqico y el de causalidad. 

Establecer la causalidad, implica achacar al trastomo de personalidad la comislon de la 

conducta antijuridica, ejercicio no exento de dificultades. En primer lugar, y desde una 
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emplrica y probabillstica. 

En segundo lugar, desde la 6ptica psicol6gica, porque la causalidad de la conducta no 

radica exclusivamente en el sujeto que la realiza, sino en el juego de interacci6n de 

este, con la constelaci6n de estrmulos ambientales que actuan sobre el, 10 que implica 

la investigaci6n de tales factores situacionales y la forma en que estos intervienen 

sobre la persona. Y finalmente, desde el punta de vista pstquiatrtco-forense, se ha de 

diagnosticar los rasgos centrales de personalidad que presenta el infractor y que son 

afectados por deterrninadas situaciones ambientales y cornprobar que las conductas 

imputadas se ajustan en su patoplastia a las consistentes respuestas conductuales 

esperadas sequn dicha interacci6n. 

En otras palabras, para determinar la causalidad entre un acto delictivo y el trastorno 

de personalidad de quien 10 comete, se ha de estudiar la interacci6n ambiente/rasgos 

centrales de personalidad y comprobar que el hecho imputable responde al patr6n de 

comportamiento habitual en esa determinada personalidad. 
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La jurisprudencia espanola, para determinar la imputabilidad de una persona 

alteraciones 0 anomaHas pslquicas en relaci6n a la comisi6n de un comportamiento 

antijurldico, ha venido considerando tradicionalmente como criterios de valoraci6n los 

de cualidad, cantidad, cronol6gico y de causalidad. 

En el presente trabajo de investigaci6n, se estudlara el criterio de causalidad como 

fundamento para la declaraci6n de inimputabilidad de un sujeto que padece de un 

trastorno mental, y ha cometido un hecho delictivo. Se entiende la causalidad, como 

causa, origen, principio 0 como ley en virtud de la cual se producen efectos, y 

atendiendo al actual C6digo Penal, se pretende aplicar tal termino a los 

comportamientos antijurldicos perpetrados por sujetos con trastornos de la 

personalidad. En efecto, pues los trastornos de la personalidad per se, no pueden 

considerarse causa de ninguna conducta, legal 0 ilegal, si no es dentro de un 

determinado contexte situacional. Por tanto, el criterio de causalidad debe basarse en 

la interacci6n de los factores situacionales con la estructura de la personalidad del 

irnputado. Se tratara de lIegar a esta conclusi6n, a fraves de una crltica del concepto 

jurldico de causalidad desde una, forzosamente breve, perspectiva filos6fica y desde 

las 6pticas psicol6gica y psiquiatrico-forense 
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trastomo antisocial de la personalidad. Desde el punta de vista juridico, se conoce que 

estan exentos de responsabilidad criminal: 

• EI que al tiempo de cometer la infracci6n penal, a causa de cualquier anornalla 0 

alteraci6n pslquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho 0 actuar conforme a esa 

comprensi6n. 

La jurisprudencia espanola, por otra parte, ha reconocido en retiradas ocasiones que 

los requisitos para aplicar tal eximente estan basados en una cuadruole comprobaci6n: 

• La naturaleza de la perturbaci6n (criterio cualitativo). 

• La intensidad y grado de la perturbaci6n (criterio cuantitativo). 

• Duraci6n del trastorno y permanencia del mismo (criterio cronoI6gico), si bien el 

propio autor reconoce como irrelevantes estos aspectos temporales, concediendo mas 

importancia a la concurrencia de la alteraci6n psicopatol6gica con la acci6n delictiva, 

pues aSI 10 exige el propio precepto, donde se lee al tiempo de cometer la infracci6n 

penal, y 
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siendo este ultimo criterio el objeto de este planteamiento. 

Desde la perspectiva del criterio de causalidad, implica inirnputabilidad cuando: 

a. En una persona se da una causa, cualquier anomalia 0 alteraci6n psfquica (el 

trastomo de la personalidad en este caso), y 

b. Que por tal causa se origine un determinado efecto, cometer una infracci6n penal. 

Es decir, la ley penal exige para aplicar esta eximente, que el trastomo de la 

personalidad deba ser causa de la infracci6n penal, pues ha de tenerse en cuenta que 

el tipo de delito ha de estar en relaci6n con el tipo de psicopatfa para que modifique la 

imputabilidad. 

La anormalidad caracterol6gica del psic6pata, ha de estar en relaci6n causal con el 

hecho delictivo. EI criterio de causalidad en la valoraci6n de la imputabilidad de los 

trastomos de la personalidad. No obstante, se puede encontrar oiflcultedes a la hora 

de determinar este nexo causal, tanto desde un punta de vista fiJos6fico, como 

psicol6gico y psiquiatrico-forense. 
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Hume, ya explic6 en el Siglo XVIII que 

precedieran a otros en el tiempo, es decir, que aquellos fueran la causa de estes no 

estaba fundamentada en ninguna raz6n 16gica. EI fil6sofo escoces, aseguraba que si tal 

relaci6n causal habia ocurrido en el pasado, no tendria por que darse nuevamente en 

el futuro, sino que sa atribuye tal causalidad a una observaci6n eminentemente 

empfrica. 

Por otro lado, la filosofia, enseria igualmente que no hay relaci6n lineal entre causa y 

efecto, pues una sola causa pude ocasionar varios efectos 0 un solo efecto puede estar 

originado por varias causas distintas. Distingue asl, tres tipos de causas: 

• Causa necesaria. Es un acontecimiento que debe preceder a otro para que este 

ultimo ocurra. Una causa necesaria no implica que sea suficiente. 

• Causa suficiente. Es aquella que es adecuada en si misma para causar el efecto. No 

es necesario que otro factor sa asocie a ella. 

• Causas contribuyentes. Son factores que aumentan la posibilidad de que se produzca 

un efecto. 
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ninguna intraccion penal, puesto que esta puede ser eometida en auseneia de aquel. 

Tarnpoeo el trastorno de la personalidad es causa sufieiente para cometer aetos 

antiiurtdicos, pues no todos los sujetos con trastorno de la personalidad son autores de 

ellos. Finalmente, se cree que los trastornos de la personalidad si pueden ser 

eonsiderados como causas eontribuyentes, ya que, se vera luego, algunos trastornos 

de la personalidad pueden aumentar la probabilidad de que se produzca un delito. 

Si se eonsidera a los trastornos de la personalidad como causa contribuyente, l,euales 

son las otras causas que junto a ellos producen el efeeto de la condueta antijurrdiea? 

Desde el punta de vista psicoloqico, la cornision de una intraccion penal es, en termlnos 

pstcoloqicos, una eondueta y sequn la opinion de diversos autores, los mismos 

mecanismos psicoloqicos intervienen en la ejecucion de los aetos legales que en la de 

los aetos ilegales. Interesa pues, estudiar las causa generales de la eondueta. 

Sequn la teorfa de las causas internas, eitada por Labrador, la causa de la condueta 

estarfa dentro de las personas, en las que existe algo (mente 0 caracter), que es el 
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personalidad 0 el trastorno de la personalidad por sl mismo, explicaria la conducta de 

estos sujetos, seria su causa. No obstante, algunos autores, entre ellos el mismo 

Labrador, critican la teoria de las causas internas y mantiene que son las causas 

externas las verdaderas motivaciones de la conducta. 

Sequn Labrador, las condiciones 0 incitaciones del medio controlan mas las conductas 

humanas que ese algo interno. Para apoyar su teoria, propone el siguiente ejemplo: Si 

un nino estudia es porque es responsable, si no es porque es un indolente; perc si al 

nino que estudia se Ie facilita acudir a una fiesta 0 a una pelicula, dejara de ser 

responsable y se convertira en indolente; y si al indolente se Ie ofrece un premio 

importante por estudiar, dejara de ser indolente y se convertira en responsable. 

Segun 10 expuesto anteriormente, la personalidad, 0 el trastorno de la personalidad, no 

explicarian la conducta, no seria la causa de ella. Labrador ve, por el contrario, 

necesario buscar las explicaciones de la conducta en las caracteristicas del ambiente, 

tanto actuales como anteriores, que actuan como estimulos y condicionan la respuesta 

del individuo. 
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Ya parecen superadas, no obstante, las antiguas disputas psicoloqicas 

causas intemas y las causas externas de la conducta, entre rasguismo y 

ambientalismo. 

La teorfa interaccionista, considera, por el contrario, que los estimulos ambientales 

actuan sobre determinada personalidad, la cual los modula y matiza, danootes distintos 

significados y confiriendo determinada plasticidad a las respuestas. Eysenck, propone 

que la criminalidad, es el producto de la influencia de variables ambientales sobre 

individuos con determinadas predisposiciones geneticas y el aprendizaje por 

condicionamiento clasico, 

Es decir, que una conducta criminal se lIevara 0 no a cabo atendiendo a las 

dimensiones de la personalidad (para el autor, neuroticismo, extroversion y 

psicoticismo), los estimulos ambientales y las respuestas que el entorno de a las 

propias conductas de la persona. 
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CAPiTULO IV 

4. Peritaje psicol6gico forense y su importancia en la persecuci6n penal 

La practica pericial psicol6gica, en los distintos fueros de la justicia, tal como se 

concibe en la actualidad, constituye un area relativamente nueva como campo 

delimitado del quehacer psicol6gico. Como tal, ha tenido en los ultirnos aries un 

crecimiento sostenido en sus metodos y modalidades de abordaje de diversas 

problematicas, y plantea nuevos desafios en el intento de superar dificultades 

presentes, a partir de nuevos desarrollos. 

Varias razones, colaboran para dar en la actualidad estas caracterfsticas al 

entrecruzamiento, entre el ambito jurfdico y el psicol6gico: Desde el ambito juridico, la 

creciente complejidad de los litigios, las problematicas psicol6gicas que es necesario 

despejar en las causas judicia/es, y una apertura paulatina en el ambito jurfdico a la 

idea de que el sujeto humane no pueda ser comprendido unicamente desde la vara de 

la norma, hacen que cada vez mas se demande la intervenci6n de profesionales de la 

psicologfa, formados especfficamente en el area forense, que aporten como expertos 

su opini6n fundada en determinada litis. Desde la perspectiva de la psicologfa, el 
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ambito forense constituye un area de paulatino interes, al posibilitar intervenciones Q "'omala, C. \'. 

problematicas humanas desde una perspectiva que excede la tradicional practica 

cllnlca perspectiva psicol6gica. 

En virtud de 10 anterior, se puede demostrar que un proceso judicial sin pruebas es 

como una rnaquina sin energla, aunque se sepa cual es la verdad, ello no es suficiente, 

porque se hace necesario demostrarlo, tal vez se tiene la seguridad de que una 

persona es una vlctima y eso deberia ser suficiente para que quede protegida por el 

Estado y pudiera impulsar todas las acciones del aparato judicial, pero hay que 

evidenciar que hubo un delito, sustentar que hay una persona afectada en sus bienes 

juridicos, justificar que hay una vlctima a traves de alguno de los medios probatorios 

previstos por el estatuto procesal penal entre los que se encuentra el peritaje. 

EI peritaje debe ser practicado de manera imparcial, 10 que aparentemente contradice 

el titulo de este documento, pero al comprender que independientemente de si se 

dictamina sobre el sujeto activo 0 pasivo del delito, es decir, independientemente de si 

se es el evaluado por un psicoloqo forense desde el estado de posible vlctirna 0 

agresor y al margen de las creencias 0 actitud personales del perito; es un 

procedimiento que se realiza para descubrir la verdad y si ello sucede, siempre se 
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delito 0 a quien sea inculpado injustamente. 

Estos son dos elementos, el de establecer la verdad y hacer justicia, para poder vivir 

felices y con dignidad, de manera que el psic6logo forense ejerce un papel fundamental 

en la construcci6n social. 

Sequn este planteamiento, el peritaje psicol6gico es un procedimiento matizado con 

responsabilidad social para auxiliar a las vfctimas y tamoien como auxiliar de la justicia; 

en Guatemala tradicionalmente los profesionales del derecho, asi como los jueces 0 

tribunales, el Ministerio Publico, el Instituto de la Defensa Publica Penal, y la Polida 

Nacional Civil, han recurrido al Instituto Nacional de las Ciencias Forenses, instituci6n 

auxiliar de la administraci6n de justicia, con competencia a nivel nacional para realizar 

las diligencias necesarias, con estricto apego a los preceptos de cada ciencia 0 tecnica, 

ademas de la ley, con el fin de emitir un dictamen forense, ya sea que 10 efectue tanto a 

las vfctimas como a los sindicados. 

Los peritos que conforman esta instituci6n, son especialistas en las diferentes ramas de 

la ciencia, que bajo juramento de ley tienen la funci6n de prestar por designaci6n legal 
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y aprobados por la misma, 10 que les permite la emision de un dictamen imparcial, 

confiable, con profesionalidad y etica, el cual consiste, en un documento que contiene 

las conclusiones tecnicas y cientfficas fundadas a las que arriba el perito, con 

explicacion detallada y descriptiva de las operaciones practicadas y el por que Ilega a 

esa conclusion. 

La Ley Orqanica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, Decreto 

32-2006, establece en el Artfculo 27 de su reglamento, los requisitos que deben lIenar 

los peritos del Inacif, que en este caso incluye a los psicoloqos forenses por igual, los 

cuales son los siguientes: ..... 1. Ser colegiado activo cuando corresponda. 2. Estar 

habilitado para ejercer la profesion. 3. Carecer de sanciones por el tribunal de honor de 

su respectivo colegio profesional, mientras no hubieren side canceladas dichas 

sanciones 0 no hubieren sido rehabilitados. 4. Estar habilitado para ejercer cargos 

publicos. 5. Prestar declaracton jurada que contemple: a) Estar en el ejercicio de sus 

derechos; b) Que no exista auto de procesamiento vigente en su contra; c) No haber 

side condenado por delito doloso; d) No haber sido sancionado en proceso disciplinario 

en las instituciones privadas 0 publicas donde haya laborado; e) No devengar sueldo, 

salario, emolumento u honorarios de las dependencias privadas 0 del Estado, 
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centralizadas, descentralizadas 0 aut6nomos a partir del momenta de 

nombramiento, salvo el caso de la actividad docente; f) Aceptaci6n de la exclusividad 

de prestar sus servicios tecnicos profesionales como perito solo aIINACIF. 

Una tarea basica de los psicoloqos forenses, es el diagn6stico y evaluaci6n de 

personas implicadas en procesos penales, para determinar las circunstancias que 

puedan modificar la responsabilidad criminal, dana moral, secuelas psfquicas, etc. 

Fundamentalmente, estos psicoloqos estan haciendo diagn6stico pericial de presuntos 

delincuentes y de vfctimas. 

Sus funciones son: 

• Emitir informes sobre psicologfa del testimonio. 

• Emitir informes para Jueces y Tribunal de acusados y vfctimas. 

• Asesorar y mediar en asuntos penitenciarios. 

En el ambito privado: 

• Perito. 
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• Asesor del abogado. 

• Colaborador con el abogado (trabajo interdisciplinar en todo el procedimiento). 

• Mediador. 

Tarnbien se conoce, que el mismo Sistema Penitenciario Nacional cuya finalidad 

principal es la readaptaci6n social y la reeducaci6n de las personas privadas de su 

libertad, cuenta con psic6logos forenses que realizan este tipo de estudios sobre los 

privados de libertad. 

La Ley del Regimen Penitenciario, Decreto 33-2006, a traves del Articulo 56, establece 

el Regimen Progresivo, que consiste en el conjunto de actividades dirigidas a la 

reeducaci6n y readaptaci6n social de los condenados mediante fases, que comprenden 

desde un diagn6stico personal para la respectiva ubicaci6n del condenado dentro del 

sistema penitenciario, el tratamiento a seguir en base a dicho diagn6stico, para 

alcanzar aSI la lIamada fase de pre libertad y la fase de libertad controlada. La fase de 

diagn6stico, a cargo del equipo multidisciplinario de diagn6stico evaluara los siguientes 

aspectos: Situaci6n de salud ffsica y mental, personalidad, situaci6n socioecon6mica, 

situaci6n jurldica. EI tratamiento se desarrolla conforme al plan tecnico individualizado, 
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con el apoyo de los psicoloqos, que no solamente colaboran para 

imputabilidad 0 inimputabilidad de las personas, sino tarnbien ya deducida su 

responsabilidad contribuyen a la readaptaci6n de las mismas, a traves de tratamientos 

psicol6gicos, necesarios para la convivencia social. 

Asi mismo, peritaje psicol6gico tarnbien encuentra justificaci6n cuando se trata de 

establecer las perturbaciones psicol6gicas posteriores a situaciones violentas, por 

ejemplo el vigilante de un Banco que desencadena una agorafobia (temor a los 

espacios abiertos), tras presenciar un hurto violento en el que se cometi6 homicidio y 

haber padecido el ser amenazado, golpeado y apuntado con un arma de fuego durante 

varias horas. 

La psicopatoloqla, una situaci6n victimizante, es apenas comprensible y obviamente Ie 

incapacita a la persona para desempenarse Jaboralmente, raz6n por la cuaJ el sistema 

de riesgos profesionales 0 el de seguridad social, Ie debe algunos beneficios 

protectores y parciales, por 10 que el perito tambien debe informar que es una 

psicopatologfa que se supera con tratamiento, de manera que no se requiere una 

indemnizaci6n 0 pensi6n para toda la vida..Aportar estas informaciones adicionales, 

tiene implicaciones eticas y de justicia por parte del psicoloqo forense. 
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Otras situaciones victimizantes, como las de violencia intrafamiliar 

intervenci6n del peritaje psicol6gico, por ejemplo cuando el padre de familia ejerce 

violencia conyugal y maltrato infantil y es denunciado en una oportunidad en la cual no 

existen evidencias medico-legales del abuso, entonces se puede recurrir a la 

evaluaci6n psicol6gica para establecer el perfil de las victirnas, es muy probable que la 

mujer presente estres postraumatico, que tenga altos Indices de ansiedad y depresi6n, 

adernas de bajos Indices de autoestima y de funcionamiento global. A traves de este 

peritaje, se puede dictaminar con bajisirno margen de error que esta padeciendo 

violencia intrafamiliar y dar paso a las medidas de protecci6n 0 judiciales elegidas con 

consentimiento de la victirna y asesoradas por la pericia del psicoloqo forense. 

Pero hay que aclarar, que no solo cuando se evalua a las victimas se les puede 

auxiliar, tambien el adecuado dictamen psicol6gico forense de los transgresores, puede 

ser una manera de proteger a las victimas 0 de prevenir situaciones victimizantes con 

otras personas; 10 que sucede cuando se evalua a un homicida sexual serial del que se 

presume es psic6pata (que es diferente del psic6tico, del antisocial, del soci6pata y del 

trastorno antisocial de la personalidad), a traves del diagn6stico Ilamado PCL-R, que 

es otra estrategia de la evaluaci6n psicol6gica forense. 

Si en la evaluaci6n se confirma el diagn6stico de psicopatia, se debe informar que este 

cuadro diagn6stico no tiene correlaci6n con la inimputabilidad y que la medida 

recomendada es de maxima seguridad en el tratamiento penitenciario, debido a que los 

tratamientos psicol6gicos existentes no muestran eficacia. Esta intervenci6n pericial, 
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el conocimiento mundial y redundarla en el bienestar de las victlmas y de la sociedad 

en general. 

Como ya se mencion6 anteriormente, la intervenci6n del psicoioqo en la tarea pericial 

esta determinada por el requerimiento que Ie hacen las autoridades judiciales. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que el ejercicio del perito esta ampliamente 

reglamentado por la ley, y es esta la que determina la manera de realizarlo, aSI como 

las instancias ante las cuales se presenta. 

De igual manera, es oportuno recordar que la tarea del perito apunta a una necesidad 

del proceso, que se lIeva a cabo y que consiste en buscar por todos los medios 

adecuados y necesarios la verdad de 10 ocurrido, la verdad procesal 0 la verdad 

juridica. 

EI peritaje tiene una implicaci6n de suma importancia, ya que ayuda, aclara y da luces 

sobre aquello que la investigaci6n judicial pretende desentrafiar. Esto no implica, que 

necesariamente los psicoloqos tengan que responder absolutamente a todas las 

preguntas que los magistrados plantean, ya que estas dependeran fundamentalmente 

de los conocimientos cientlficos de la psicologla frente al hecho motivo del peritaje, de 

la capacidad e idoneidad del perito y de la factibilidad de su realizaci6n. 
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que resulta de la interpretacion de los resultados y del vinculo entrevistador-

entrevistado, teniendo en cuenta las interrelaciones entre cada una de las tecnicas 

utilizadas y los elementos cualitativos extraidos de las entrevistas. Es decir, si bien es 

cierto que se hace necesario presentar protocolos, tamoien es cierto que la dimension 

de la valoracion, pasa por una relacion entre el entrevistador y en este caso, la victirna, 

que aporta un conjunto de apreciaciones, lecturas, significados, metaforas que Ie 

posibilitan dar cuenta de la dimension del sufrimiento padecido durante la comision del 

ilfcito. 

Tambien cabe resaltar, la importancia del peritaje psicoloqico forense, como medio de 

prueba que pueda incorporarse a un proceso penal, tal como 10 establece el Codiqo 

Procesal Penal en los Artlculos del 225 al 237, para determinar la imputabilidad de un 

sindicado, por las circunstancias acaecidas en la comision del hecho y el resultado 

fina/mente alcanzado. 
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CONCLUSIONES
 

1.	 En la actualidad existen varias teorfas que tratan de explicar la relaci6n que 

pueda existir entre el trastorno antisocial de la personalidad y la violencia 

utilizada en la comisi6n de un delito, perc no existe una ciencia definida que 

unifique ambos conocimientos que asesore al juzgador a traves de informes 0 

estudios rendidos por peritos al momenta juzgar. 

2.	 EI perito que rinde su informe y testifica en un juicio 10 hace sin tener plenos 

conocimientos de la psicologfa 0 de las ciencias forenses, 10 que lIeva a tener 

una falta de comprensi6n firme de una u otra ciencia, dando como resultado 

una perdida de credibilidad en su actuaci6n en el caso concreto objeto de su 

participaci6n. 

3.	 En muchos de los casos las conductas delictivas pueden constituirse como 

causas de inimputabilidad, perc derivado que no existen peritos con 

conocimientos psicol6gicos y forenses que estudien la conducta del sujeto que 

ha cometido el delito, a partir de los trastornos mentales, alteraciones 0 

anomalfas psfquicas de un comportamiento antijurfdico, estas resultan 

punibles. 

4.	 EI Decreto 51-92 del Congreso de la Republica de Guatemala, que contiene el 

C6digo Procesal Penal, en la secci6n cuarta del capitulo quinto establece 

preceptos ambiguos, en virtud que regula que el perito debe poseer 

conocimientos especiales de alguna ciencia, arte, tecnica u oficio, debiendo ser 

titulados en la materia que pertenezcan, por 10 que queda demostrado que no 

hay profesional que convine ambas ciencias, como el caso de psic6logo 

forense. 
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5.	 EI Instituto Nacional de Ciencias Forenses, no tiene dentro de sus prioridades 

institucionales la formaci6n de profesionales como es el caso de psic61ogos 

forenses, que orienten con sus conocimientos y estudios de la conducta 

humana, en las investigaciones de la realizaci6n de una acci6n prohibida 

constitutiva como delito. 
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RECOMENDACIONES
 

1.	 EI lnstituto Nacional de Ciencias Forenses, debe considerar la inclusi6n de los 

psicoloqos forenses dentro de toda investigaci6n originada por la cornisron de 

conductas prohibidas tipificadas como delictivas, debido que son profesionales que 

combinan los estudios de la psicologla y el derecho, para que brinden un anal isis 

objetivo de la conducta humana producida por trastornos mentales 0 alteraciones 

psiquicas. 

2.	 Que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, proporcione a traves de cursos 0 

capacitaciones, los conocimientos necesarios tanto en psicologfa como en la 

ciencia forense aJ perito que rinde su informe 0 testifica en juicio, para que este 

pueda desernperiar su trabajo con la mayor precisi6n posible, ya que de esta forma 

se deterrrunara la imputabilidad del procesado dentro del juicio en el cual rinde su 

informe 0 testifica. 

3.	 Es necesario que el informe que rinda el psic6logo forense del Instituto Nacional de 

Ciencias Forenses se enfoque en el estudio de la conducta y la personalidad del 

sujeto que ha cometido un hecho delictivo, a traves de la creaci6n de perfiles 

psicoloqicos, para determinar el grado de peligrosidad en el sujeto, ya que el 

resultado del mismo, incidira en la decision que tome el juez en cuanto a imponer 

una pena 0 una medida de seguridad. 

4.	 EI Estado de Guatemala, por medio del Congreso de la Republica de Guatemala, 

debe establecer que es de interes nacional la necesidad de modificar las 

disposiciones contenidas en el en la seccion cuarta del capitulo quinto del Decreto 

51-92, a efecto que los informes y peritajes sobre la conducta humana en la 

comision de un delito, sea rendido por psicoloqos forenses porque de esta forma 

poora determinarse con mayor precisi6n que motiv6 a delinquir al procesado. 
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prioridades institucionales, la formaci6n de profesionales que combinen las
 

ciencias de Ja psicologia y las ciencias juridicas, para Que esos conocimientos y
 

estudios coadyuven en las investigaciones de conductas consideradas delictivas y
 

sirvan de base para los tribunales al momenta de juzgar, porque de esta manera
 

podra emitirse una sentencia mas justa y adecuada al procesado.
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