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Resumen 

El trabajo de grado que se presenta a continuación está enmarcado dentro de un enfoque 

cualitativo-inductivo del área criminológica de la psicología, la cual intenta comprender la delincuencia 

desde diversas áreas, en este se realiza el estudio de 15 casos de asesinos seriales mediante la creación 

de una matriz categorial que permita cotejar las diferencias y similitudes entre cada historia, 

encontrando así diversos patrones criminales dentro de los actos homicidas desde 5 dimensiones: 

caracterización sociodemográfica, faceta interpersonal y afectiva, estilo de vida y conducta antisocial, 

esto con el fin de observar la técnica de la perfilación criminológica desde una mirada mas práctica. Los 

resultados dan cuenta de como afectan sus conductas los hitos vividos y lo adquirido a través de ello, así 

como la influencia que tienen los diversos ámbitos de su vida (como lo laboral, el nivel educativo, entre 

otros) en la forma de crear un modus operandi y establecer una victimología específica para cada uno de 

los casos.  

Finalmente se concluye que la influencia de los vínculos primarios y las vivencias sexuales a 

temprana edad son factores a tener en cuenta en la formación de sujetos con predisposición a cometer 

actos criminales de diversa índole, mientras que los trastornos mentales no suelen tener demasiada 

prevalencia. Además, el fenómeno del asesinato serial, a pesar de tener varios estudios desde el 

territorio Colombiano es un tema que apenas en los últimos años ha salido a relucir, por lo que hay 

varios casos que están pendientes de investigación. 

Palabras clave:  Asesino serial, criminología, perfilamiento criminológico, homicidios, psicología.  
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Abstract 

The degree work presented below is framed within a qualitative-inductive approach of the 

criminological area of psychology, which tries to understand crime from various areas, in this 

investigation, the study of 15 cases of serial killers is carried out by creating a categorial matrix that 

allows to compare the differences and similarities between each story,  thus finding various criminal 

patterns within homicidal acts from 5 dimensions:  sociodemographic characterization, interpersonal 

and affective facet, lifestyle and antisocial behavior, this in order to observe the technique of 

criminological profiling from a more practical perspective. The results show how their behaviors affect 

the milestones lived and what they acquired through it, as well as the influence of the various areas of 

their lives (such as work, educational level, among others) in the form of creating a modus operandi and 

establishing a specific victimology for each of the cases.  

Finally, it is concluded that the influence of primary bonds and sexual experiences at an early 

age are factors to be taken into account in the formation of subjects with a predisposition to commit 

criminal acts of various kinds, while mental disorders do not usually have much prevalence. In addition, 

the phenomenon of serial murder, despite having several studies from Colombian territory is an issue 

that has only become in a research topic in recent years, so there are several cases that are pending 

investigation. 

Keywords: Serial killer, criminology, criminological profiling, homicides, psychology. 
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Introducción 

 

“El mal no es lo que nosotros creemos usualmente,  

el mal está más cerca de lo que creemos,  

al punto que somos nosotros mismos” 

Mario Mendoza. 

 

El termino perfilación criminal se gesta en los años 70 desde el centro de entrenamiento de 

Quántico, en Virginia del Oeste, el cual obedece a una técnica utilizada para describir el comportamiento 

y las conductas probables de asesinos desconocidos mediante la inferencia de características 

conductuales, criminológicas, socio-demográficas y de personalidad de un delincuente, analizando las 

evidencias recogidas de escenas de delitos que se han cometido (Palma Ramírez et al., 2018) 

extrapolando dichas características a datos obtenidos de otros criminales, con el fin de identificar 

posibles sospechosos y ayudar en las pesquisas policiales. En este trabajo, la metodología aplicada, con 

el fin de tener un ejemplo práctico de la perfilación criminológica, fue el estudio de 15 casos de asesinos 

seriales, 11 colombianos y 4 de otros países de Suramérica (México, Argentina, chile y Perú), para lo cual 

se llevo a cabo un rastreo bibliográfico de los casos de carácter público y previamente estudiados que 

cumplieran los parámetros de inclusión, es decir, sujetos condenados por el homicidio de 3 o mas 

personas con un periodo de “enfriamiento” entre cada una de las víctimas, como es definido según los 

diferentes criterios de clasificación para, seguidamente, clasificarlos mediante una matriz dividida en los 

siguientes ítems: fecha de nacimiento y muerte (si aplica), nivel educativo, profesión, conformación del 

hogar y relaciones familiares, conducta sexual, relaciones matrimoniales, remordimiento o culpa, trato 

con otros, consumo de sustancias psicoactivas, pasatiempos o hobbies, mudanzas o traslados de ciudad, 

forma de sustento, adaptación social, personalidad, conductas de riesgo y precoces, delincuencia 
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juvenil, escena del crimen, modus operandi y victimología, las cuales fueron posteriormente agrupadas 

en 5 dimensiones basadas en el modelo del PCL-R de Robert Hare y los modelos de perfilación, 

quedando así; caracterización sociodemográfica, faceta interpersonal, faceta afectiva, estilo de vida y 

conducta antisocial, lo cual permite apreciar y analizar las diferencias y similitudes entre cada uno de los 

casos, lo cual lleva a inferir que comúnmente es un factor determinante la forma en que se transita por 

las diferentes facetas del ciclo vital, sobre todo aquellas que tienen que ver con la vinculación que se da 

en las primera etapas de la vida y que determinan los tipos de interacciones afectivas que se darán en la 

vida adulta. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Según datos obtenidos del instituto nacional de medicina forense colombiana, la primera causa 

de muerte violenta por lesión externa es el homicidio; en el año 2019 en el país se registraron 11.880 

casos y en lo que va del presente año ha habido un reporte de 8.566 muertes.   

Este delito consiste en la acción de matar a otra persona, es decir, privarla de la vida y está 

regulada en nuestro código penal a partir del artículo 103. En la ciencia penal se hace la distinción de 

tres categorías: el imprudente, el preterintencional y, el que nos interesa en este caso, el doloso; este 

supone el conocimiento y la voluntad de matar a otro, es dicha intención lo que lo determina la 

responsabilidad; en esta categoría podemos encerrar los asesinatos, aunque están diferenciados por el 

hecho de que en estos casos se encuentra una mayor intensidad criminal, debido a que es producido 

con alevosía, ensañamiento o con el fin de obtener una recompensa.   

En lo referente al estudio de los asesinos seriales o en serie (AS) se han publicado diversos 

artículos y libros a nivel mundial. Este término fue, aparentemente, acuñado por primera vez en 1970 

por el agente especial del FBI Robert Ressler refiriéndose a aquellas personas que matan a tres o más 

víctimas de forma sucesiva, pero con un periodo de enfriamiento entre ellas, interrumpido luego por su 

necesidad de matar nuevamente.  

En 1998, Ressler describe una serie de fases en la formación de personalidad de un asesino en 

serie, específicamente de aquellos impulsados por motivos sexuales; de este estudio se concluye que el 

crecimiento en un ambiente ineficaz, con una falta de estructura familiar lleva a conductas autoeróticas, 

rebeldes, mitómanas y de desconfianza debido a los escasos recursos con los que cuenta para afrontar 

asertivamente los conflictos que se le presentan, en consecuencia se tendrá a una persona que ha 

elaborado diversas distorsiones cognitivas, en estados de ensimismamiento y aislamiento, que pueden 

llevar a que desarrolle conductas criminales de bajo perfil como crueldad animal, robos e incendios 

pequeños que van evolucionando en fantasías y conductas cada vez más arriesgadas (Ressler, 1998).  
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Como menciona Serrano (2014), en cuanto a términos más biológicos han surgido teorías que 

sugieren desde anormalidades cromosómicas hasta un cromosoma implicado directamente en las 

conductas criminales y las tendencias violentas; a falta de pruebas suficientes y contradicciones entre 

los resultados de los sujetos estudiados, se empieza a hablar más de predisposiciones biológicas.  

Actualmente Adrian Raine, neurocriminólogo británico, es quien encabeza los estudios hechos 

desde esta perspectiva los cuales plantean que, por ejemplo, en los asesinos seriales desorganizados la 

actividad prefrontal sería más baja que en el resto de la población, la cual estaría encargada de regular 

la inhibición, las conductas de riesgo, la responsabilidad, el acato de normas y el autocontrol, aunque en 

los asesinos del tipo organizado la actividad es casi normal1 (Raine y Sanmartín, 2002, como se citó en 

Serrano, 2014, p. 7). No obstante, ya desde antes la violencia y la agresión son fenómenos que han sido 

profundamente estudiados; el mismo Raine et al. (2007) afirma que la agresión es típica tanto en 

especies vertebradas como invertebradas y que por lo tanto la filogenia, la ontogenia y la importancia 

funcional de dichas adaptaciones comportamentales complejas son la base para los análisis 

neurológicos.  

Según la RPC (s.f) la violencia puede haberse instaurado a partir de la incapacidad de sublimar 

dicho instinto, el cual reposa en todos los sujetos, se menciona una sobre activación de la amígdala, la 

cual se encarga de albergar los instintos primitivos. Blair (2010) menciona que personas con tendencias 

a la psicopatía y a los comportamientos antisociales se caracterizan por presentar problemas en el 

procesamiento emocional, los cuales pueden incluir: reducción en el sentimiento de culpa, insensibilidad 

y afecto plano, lo cual a nivel biológico implicaría una reducción tanto en la amígdala como en la corteza 

orbitofrontal; por otro lado, Verona et al. (citado por RPC) menciona que las conductas agresivas se 

encuentran relacionadas con una alteración en la síntesis de la serotonina y el sistema dopaminérgico, 

ambas hormonas reguladoras del estado de ánimo.   
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También, este tipo de conductas, pueden ser adquiridas a través del aprendizaje, ya que como 

apunta Bandura (citado por Hikal, 2006) este se adquiere, en su mayoría a través de los contextos 

sociales y el modelamiento, por ello, no sería descabellado afirmar que la agresividad y la violencia 

puede ser el resultado de un modelamiento inadecuado.  

En términos de clasificación, como cita Serrano (2014), el estudio realizado en el 2000 por 

Maurice Godwin en USA es destacable en la medida que estudio 107 sujetos culpables de 728 

asesinatos, logrando así realizar un análisis estadístico con metodología multivariante basado en los 

trabajos del Dr. David Canter; entre los resultados encontramos que más de la mitad de los estudiados 

tenían entre 26 y 42 años y no habían completado el instituto, el 95% eran hombres que suelen matar a 

víctimas desconocidas y con las que no tenían ninguna relación, el 67% tenía un empleo al momento de 

perpetrar el homicidio, casi un 60% no tenían pareja, el 80% se identificaba como heterosexual y el 64% 

de ellas consumía material pornográfico, el 61% tenía antecedentes por robo y el 24% antecedentes por 

crímenes violentos, el 24% se llevó algún objeto de la escena del crimen como trofeo, el 54% atacó de 

forma súbita, utilizando ligaduras y mordazas como forma de control, la causa de muerte en su mayoría 

fue por apuñalamiento con cuchillo y estrangulación (manual y mecánica), la agresión sexual más 

frecuente fue la penetración oral y anal, el 48% de las víctimas fueron torturadas antes del asesinato y la 

mayoría fueron enterradas o transportadas por el asesino para evitar ser descubiertos. También se 

concluye que el 86% de la población estudiada planifica los asesinatos, como se desprende del análisis 

de varios elementos de su modus operandi.   

Ressler (1992) luego de larga carrera en la unidad de instrucción e investigación de las ciencias 

de la conducta del FBI y de estudiar y analizar asesinos en serie acuña el termino perfil criminológico, el 

cual comenzó siendo una forma de deducir la descripción de un delincuente desconocido basándose en 

detalles de la escena del crimen, la víctima y otros indicios con el fin de reducir el número de posibles 

sospechosos; el nuevo enfoque en la investigación criminal nacida de esta técnica ponía el énfasis en la 
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necesidad de comprender la mente del criminal mediante un estudio conductual que busca patrones 

mediante la aplicación del razonamiento lógico y analítico; se responde a las preguntas de “qué” y “por 

qué” para poder llegar al quien.  

Con este trabajo se pretende responder la pregunta sobre cómo construir un perfil criminológico 

a través de los métodos de la psicología jurídica. 

Antecedentes 

Contexto internacional 

En Uruguay, Estigarribia (2020) realiza un estudio llamado “Asesinos en serie: una mirada a 

casos latinoamericanos”; dicho trabajo, redactado en forma de monografía, tuvo como objetivo realizar 

un análisis de dos AS (asesinos seriales) latinoamericanos: Ricardo Melogno, asesino de taxistas 

argentino y Luis Alfredo Garavito, violador e infanticida colombiano.  

La investigación se da desde una perspectiva psicológica clínico-forense, iniciando con la 

introducción de términos como asesinos en serie, organizados y desorganizados y agresores sexuales, 

seguido por un reconocimiento de los motivos que los llevan a cometer dichos crímenes y el ciclo en el 

que los consuman. Además, se realiza una presentación de los cuadros clínicos vinculados a los dos 

individuos, desde los aportes de Henri Ey y el DSM IV.   

Al final, se hallan puntos de encuentro entre ambos asesinos, tanto Melogno como Garavito 

fueron víctimas de violencia física por parte de un progenitor y de ausencia por parte del otro; ambos 

terminaron aislándose en sus propias fantasías, el primero en delirios psicóticos y el segundo, que 

también llego a sufrir abuso sexual, se dirigió hacia el lado de la psicopatía, de lo violento. Se concluye 

que la historia de vida de cada uno tiene una fuerte influencia en su forma de actuar y que tiene mucho 

que ver en como plasman dicha historia en sus crímenes.  

Continuando con el estudio de los asesinos seriales está el trabajo titulado “perfil 

criminológico”, realizado por Soler (2016) en España; en este se presenta una revisión de la literatura 
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científica que estudia el perfil criminológico o profiling, dicha investigación se centra en analizar el 

desarrollo que ha tenido esta técnica desde que se implementó hasta la fecha en que se publica el 

trabajo. Se comienza por la exposición de los métodos científicos que respaldan su aplicación en la 

investigación criminal y se analiza, además, el contenido que estructura el perfil, como: escena del 

crimen, modus operandi, firma, victimología y perfil geográfico, establecido en una plantilla que puede 

servir de guía al perfilador.   

En el trabajo se encuentra que hay dos métodos para elaborar un perfil, inductivo y deductivo, 

ambos presentan diversas ventajas e inconvenientes por lo que se concluye que lo óptimo es considerar 

usar ambas metodologías haciendo siempre énfasis sobre el enfoque deductivo, ya que es este, el que 

permite al perfilador hacer una interpretación correcta de los comportamientos que se puedan deducir 

del crimen.  

Asimismo, en España Garrido (2000), quien es ampliamente reconocido en el ámbito de la 

criminología violenta, presenta un estudio que lleva por nombre “El perfil psicológico aplicado a la 

captura de asesinos en serie” en donde presenta algunas precisiones terminológicas, la presentación de 

la técnica y un protocolo para la elaboración del perfil que sirve de ayuda a la identificación de agresores 

sistemáticos. Se presenta también “la investigación más relevante” en relación con asesinos y violadores 

en serie, junto al estudio del caso de J. F., asesino en serie de Castellón, quien fue atrapado en dicho año 

por el asesinato de 5 mujeres.   

En México, De León (2019) nos presenta “La perfilación criminal y su método de estudio. Análisis 

desde la psicología criminal”, en donde nos define esta rama de la psicología como aquella que se ha 

fusionado con el derecho y donde se pone de manifiesto que esta hace parte activa en el uso de la 

perfilación criminal, aquella que tiene el objetivo de proporcionar a las autoridades policiales una 

evaluación psicológica del sospechoso, además de proporcionar estrategias y sugerencias que puedan 

utilizarse en el proceso de entrevistas que hacen parte de la investigación. Este estudio está 
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fundamentado desde teorías psicosociales y concluye que dicha técnica consiste en inferir estos 

aspectos del agresor en base al análisis psicológico, criminalístico y forense de sus crímenes; nos 

menciona además que estos métodos no deben quedarse rezagados, ya que existirán individuos que se 

valdrán de sus habilidades y de las nuevas tecnologías para encubrir sus crímenes. 

Contexto nacional 

En el ámbito colombiano Norza, Vargas, Martínez, Rivera & Guzmán nos presentan en el año 

2016 el trabajo “Perfilación criminológica: Estado del arte en una muestra de instituciones académicas 

en Colombia”, en donde se menciona que el uso de dicha técnica como herramienta de investigación 

criminal ha sido objeto de numerosas revisiones en cuanto a la fundamentación científica, aplicación 

rigurosa y funcionalidad para el aparato judicial, por lo tanto la investigación tuvo como objetivo 

principal brindar una mirada actualizada a la información existente sobre la conceptualización del perfil 

criminológico, su utilidad y las críticas que ha recibido desde el contexto colombiano.   

El estudio consta de un análisis del contenido de 34 documentos relacionados con el tema a 

tratar escritos entre 1998 y 2012 en 5 instituciones universitarias y en la escuela penitenciaria nacional y 

la de investigación criminal de la policía nacional, en la ciudad de Bogotá, en las cuales se cuenta con un 

programa de formación en psicología jurídica e investigación criminal. Como resultados se obtuvo que: 

1. El uso de la técnica en la investigación judicial ha sido limitado. 2. Es utilizada para comprender el 

actuar de quienes realizan comportamientos criminosos. 3. La mayor parte del conocimiento en 

perfilación criminológica se origina en la academia, en especial en el área de psicología jurídica y hace 

énfasis en el análisis y las construcciones conceptuales, sin muchos ejercicios de aplicación de la técnica 

en hechos delictuales. 4. Es necesario utilizar la técnica con mayor frecuencia dentro del contexto 

judicial y académico de la capital colombiana.  

Además, Norza, Moreno, Vargas, Rodríguez, Villamil & Herrera (2017) en “La técnica de 

perfilación criminológica: conocimiento, características y utilidades en Colombia” nos presentan el 
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estudio de esta técnica desde una muestra de actores judiciales de Colombia, quienes por sus funciones 

se encuentran en la posibilidad de utilizarla. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a 155 

funcionarios adscritos a las principales instituciones de la administración de justicia colombiana, como 

fiscalía, policía, defensoría del pueblo, instituto nacional penitenciario y carcelario y demás miembros de 

la rama judicial; los resultados arrojaron que dichos actores encuentran útil la técnica por la noción de 

cientificidad que tienen sobre ella pero que es poco usada debido al desconocimiento general, derivado 

del poco entrenamiento que es recibido para su ejecución, lo cual es discutible frente a la historia del 

estudio de la materia criminológica en el país, la formación de profesionales y las brechas entre 

investigación académica y uso práctico.  

En 2017 Muñoz realiza una investigación llamada “Perfilamiento criminal de asesinos seriales en 

Colombia” en donde se tuvo como finalidad demostrar que las teorías mencionadas a lo largo del 

artículo son determinantes para la aplicación de los protocolos creados por el instituto de medicina 

legal. Esto se realiza mediante la descripción de los conceptos propios de las características que 

enmarcan al delincuente, en especial al asesino serial, y como se puede determinar desde el positivismo 

criminológico, donde se evidencian distintas visiones, desde lo antropológico hasta lo sociológico, 

pasando por diversas disciplinas que fortalecieron el conocimiento empírico sobre clasificación y 

determinación de los delincuentes. También se vale de la criminología critica, desde la teoría de 

Alessandro Barrata, donde se tiene como finalidad abatir la ideología de la defensa social, sostenida a 

través de los principios del sistema penal: bien y mal, culpabilidad, igualdad, interés social, delito 

natural, fin y prevención, y como estos son esgrimidos en la aplicación de los protocolos para la 

determinación y el manejo de los asesinos seriales. Se llega a la conclusión de que es importante que la 

criminología, junto a la justicia realicen estos protocolos enmarcados en la teoría tratada, con la 

intención de que sean más completos a fin de penalizar a los criminales. 
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Contexto local 

Por otro lado, en la ciudad de Medellín, Etcheverry (2009) realiza un estudio llamado “El perfil 

psicológico de un asesino serial en la ciudad de Medellín” en el cual se realiza un análisis de la 

evaluación psicológica forense aplicada a dicho sujeto. La investigación consta de algunos aspectos 

históricos del asesino serial, sus características y sus diferentes tipos; en cuanto al individuo estudiado 

en cuestión, se hace una descripción de los crímenes que perpetro, el modus operandi, la evaluación 

cómo tal y el perfil de personalidad arrojado, siempre bajo la premisa no de juzgar sino de analizar el 

fenómeno de la personalidad psicopática desde los diversos factores que se interrelacionan.   

Giraldo (2021) publica “Aspectos biopsicosociales de los asesinos en serie: una mirada al 

fenómeno a partir de la revisión documental” en donde primeramente se presentan las diferentes 

conceptualizaciones, tipologías y características del AS; el trabajo es realizado desde un enfoque 

hermenéutico, el cual interpreta la realidad desde la reflexión y abarcando el mayor número de 

variables. Como resultados se obtiene que en la conformación de un individuo a asesino serial se ven 

implicadas variables de diversa naturaleza y que la investigación aun no agota todos los posibles medios 

de comprensión de dicho fenómeno; sin embargo, desde la perspectiva biológica se da un énfasis a 

estudios cerebrales, desde lo psicológico a la motivación, fantasías y psicopatologías, y al medio en el 

cual crecieron y se desenvolvieron desde lo social. 
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JUSTIFICACIÓN  

La psicología criminal, como vertiente de la psicología jurídica, intenta comprender el fenómeno 

de la delincuencia desde diversas áreas, así como sus causas, los efectos y las formas de tratarlo, con el 

objetivo de reducirlo sea mediante la prevención o la intervención del mismo. Dentro de la rama 

criminológica de la psicología encontramos el perfil psicológico criminal, para Soria (2005) es:  

una técnica psicológica que, basada en los aspectos psicosociales del comportamiento humano 

establece a partir de la escena del crimen, las características sociales y psicológicas de la víctima y los 

hallazgos forenses y criminalísticos la motivación del autor, a partir de la cual se elaboran los 

fundamentos estadísticos que permitirán estructurar grupos relativamente homogéneos de sujetos que 

cometen determinadas actividades criminales, con la finalidad última de ayudar a la investigación o bien 

facilitar pruebas inculpatorias en un proceso judicial (p. 365).  

Esto con el objetivo de establecer posibles características del agresor que ofrezcan ayuda al 

sistema judicial en la pesquisa de posibles sospechosos; como se ha mencionado previamente dentro de 

la perfilación hay dos métodos: el inductivo y el deductivo, el primero creado a partir del análisis 

empírico y estadístico de casos previamente resueltos, y el segundo a partir de la interpretación de la 

evidencia forense (Soria, 2005).  

 Al estudiar los antecedentes notamos como esta herramienta, que aplicada desde la psicología 

ha servido al propósito de aportar evaluaciones psicológicas del sospechoso, estrategias y sugerencias a 

la hora de realizar entrevistas a las autoridades judiciales ha tenido uso ha sido limitado, siendo visto 

más que todo en contextos académicos. Este trabajo es una oportunidad para observar la técnica desde 

una mirada más práctica y en un futuro servir a la investigación criminal en la ciudad de Medellín, para 

que como menciona Tapias (2004) se pueda orientar a la identificación y captura de agresores.   
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OBJETIVOS  

Objetivo general  

• Construir un paralelismo entre las diferentes historias de vida de los asesinos seriales 

estudiados, que permita encontrar patrones comportamentales del acto homicida.  

 

  

 

Objetivos específicos  

• Desarrollar una matriz categorial que permita identificar diferencias y similitudes entre los 

casos.  

• Caracterizar las diferentes dimensiones del perfil criminológico basados en estudios realizados 

previamente sobre el tema.  

• Indagar las relaciones entre la historia de vida de los sujetos en cuestión con sus patrones 

criminales.  
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REFERENTE TEÓRICO 

El crimen violento, aunque se ha producido a lo largo de toda la historia de la humanidad, se ha 

convertido en un problema de salud pública de nuestra sociedad. Para Jiménez et. al (2021) desde la 

edad media el hecho de que los delincuentes que cometen este tipo de actos se han registrado de forma 

simbólica en la literatura como figuras fantásticas han sido de cierta manera, junto con la 

industrialización de las ciudades, una fuente de inspiración para la producción y aumento de la violencia, 

con el aumento de este fenómeno los estudios sobre la conducta criminal y su explicación han ido en 

aumento.  

Es en este contexto en que se han incluido los aportes de la psicología en la comprensión de la 

ley y en las labores de las instituciones judiciales; la psicología jurídica como disciplina aplicada es 

principalmente interdisciplinar y se abarcan subcampos que van desde la psicología forense, del jurado, 

penitenciaria, del testimonio, criminológica, entre otras.   

La psicología criminológica como subcampo de aplicación es reconocida por los entes 

administradores de justicia en cuanto se ven apoyados por el psicólogo jurídico en la resolución de 

problemas de dicha índole. En síntesis, este subcampo en específico para Jiménez et. al (2021)  

Aborda el estudio del delincuente en cuanto autor del delito, de modo que busca estudiar sus 

motivaciones y cogniciones, las teorías psicológicas explicativas del delito, la personalidad 

criminal, las causas psicobiológicas y psicosociales de la conducta criminal, los factores 

psicopatológicos asociados a la misma, y las razones por las cuales el castigo no resulta 

suficiente para disuadir al delincuente de ejecutar la conducta infractora (p. 22).  

En este sentido es la perfilación criminológica una de las herramientas constituidas para alcanzar 

los objetivos planteados por esta disciplina, es mediante esta que toma sentido el estudio de variables 

psicológicas como lo son la personalidad, las características conductuales y psicológicas.   
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La perfilación criminológica nace en los años 70´s gracias al trabajo como agentes especiales del 

FBI que realizo Robert Ressler y John Douglas, el cual se realizó mediante entrevistas con asesinos en 

serie reconocidos con el fin de conocer los datos sobre sus crímenes para así crear patrones de conducta 

comunes; a pesar de ser reconocidos como los pioneros en aplicar dicha técnica esta ya había sido 

aplicada con anterioridad, como menciona Salado (2016), James Brussel en 1957 fue quien propuso por 

primera vez aplicar el razonamiento lógico deductivo, apoyado por su experiencia y la probabilidad, para 

capturar a George Metesky, también conocido como The mad bomber.   

Para Garrido (2012) el trabajo del perfilador será descifrar las huellas psicológicas o del 

comportamiento que se ha dejado en una escena del crimen: decisiones, actos, el significado o lo que ha 

querido decir con el crimen y también lo que se ha llevado: los efectos que el acto ha dejado en su vida, 

en sus emociones, aprendizajes, costumbres o miedos, con el fin aportar información útil a la policía al 

momento caracterizar a un delincuente desconocido.   

El perfil se trabaja mediante el estudio de algunas variables:  

1. La primera es la escena del crimen, nuevamente definida por Garrido, como aquella área (o 

áreas, en caso de haber un desplazamiento) en la que ha tenido lugar el delito, es en esta donde se 

recoge tanto la evidencia física como la conductual. Es en este momento en que se presta atención al 

modus operandi y a la firma, es decir, el cómo fue consumado el delito y el por qué; para determinar el 

primero se recogen elemento como el método que se usó para aproximarse a la víctima, el acceso y 

abandono de la escena del crimen y que conductas de precaución tuvo, mientras que, para determinar 

el motivo o firma, se estudian aquellos rituales o conductas que revelan los deseos o fantasías del 

ignoto, como lo pueden ser la elección de un determinado tipo de víctima, el dialogo que sostuvo con 

ella, las formas de control y de deposición del cadáver, mutilaciones, actos post mortem o el llevarse-

dejar objetos en la escena.   
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2. El perfil geográfico, es decir, la ubicación del lugar donde se cometió el crimen o la llamada 

zona de confort. Para Garrido,  

Los agresores sexuales y asesinos en serie, cuyos delitos son claramente premeditados y 

planificados, muestran una tendencia a actuar dentro de un radio de en torno a los dos 

kilómetros de su lugar de residencia, que generalmente es su base para cometer los crímenes (p. 

17).  

Esto se explica mediante el hecho de que el delincuente no quiere actuar muy lejos de su base 

de operaciones, que es donde se encuentran seguros, ni tan cerca como para tener la posibilidad de ser 

reconocido; el espacio que dejan entre su casa y la zona de confort es llamado zona de seguridad. 

Aunque también están los asesinos que prefieren viajar lejos de sus hogares para cometer los crímenes, 

estos consideran la nueva población que visitan como su base y localizan lugares donde sentirse 

seguros.  

3. Para construir el perfil también se analiza la victimología, ya que es la razón que tiene el 

asesino para actuar; es mediante esta que logran alcanzar sus deseos: poder, desahogo, venganza o 

hasta dinero y es mediante este estudio que podemos comprender lo que busca, es decir, resolver el 

porqué de su actuar.  

Para realizar un perfil uno de los profesionales que puede entrar en juego es el psicólogo, sobre 

todo aquel que está especializado en la psicología criminal, quien León (2019) define como aquella que 

se encarga de estudiar el comportamiento del delincuente, ya que es precisamente en el proceder del 

mismo donde encontraremos las diferencias entre el criminal y aquel que no lo es; el acto en sí mismo 

es una expresión de su personalidad.   

A la hora de realizar el estudio de criminales se cuenta con dos métodos: el inductivo y el 

deductivo. El primero se refiere al estudio de casos que se realiza con el fin de extraer patrones de 

conducta característicos de un tipo de agresores, se hace mediante entrevistas semi o estructuradas en 
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ámbitos carcelarios a los presos, personal carcelario y familiares que puedan brindar información sobre 

el individuo sobre su personalidad y acciones; por otro lado el método deductivo es aquel que se utiliza 

en casos de agresores desconocidos, pasando de datos generales a los particulares y es aquel que se 

desarrolla mediante el análisis de la escena del crimen, el perfil geográfico y la victimología con el fin de 

inferir el perfil del autor del delito.  

Para Burgess et al., en 1986 (citado por Salado, 2016), para estudiar los casos a profundidad se 

debe dividir el método en 6 etapas:  

1. Entrada, en la que se recoge toda la información relacionada con el caso, como escena 

del crimen, modus operandi, victimología e informes de la evidencia forense  

2. Selección del modelo por el cual se va a clasificar el delito y valoración de vulnerabilidad 

de la víctima-peligrosidad del delincuente  

3. Evaluación y reconstrucción de los hechos del crimen   

4. Análisis de la información obtenida y comienzo de la construcción del perfil en el que se 

contemplan datos demográficos, físicos, conductuales, creencias, entre otros  

5. Investigación, comparación del perfil con los sospechosos, revisión y retroalimentación 

constante sobre nuevos hallazgos o evidencias  

6. Aprehensión y procesamiento del delincuente, en donde se contrastan el perfil y la 

realidad del individuo  
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Enfoque   

El presente trabajo será desarrollado bajo un enfoque cualitativo el cual tiene como objetivo la 

comprensión o interpretación del fenómeno a estudiar (Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez, 2014), este 

enfoque está fundamentado en un proceso inductivo, en el cual primero se explora y luego se generan 

perspectivas; va de lo particular a lo general. En este enfoque el investigador será el instrumento mismo.  

 

Tipo  

El estudio de caso será utilizado como modalidad de investigación, ya que se adecua a las 

pretensiones del presente, las cuales se enfocan en el estudio de una situación específica, mediante la 

búsqueda empírica. Según Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez (2014), el estudio de caso está pensado 

para utilizarse en investigaciones sistemáticas y profundas de un caso en concreto.  

 

Muestra   

La muestra se estableció a través de la revisión documental en investigaciones encontradas 

referentes al tema tratado, en donde se analizaron casos de sujetos cuyas actuaciones se hallan dado 

principalmente en el territorio colombiano u otros países de Suramérica.  

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Como método de recolección se propone la matriz bibliográfica, entendida como el registro 

sistemático y valido de datos e informaciones de los hechos observados en los diferentes casos 

analizados.  
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Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Como técnicas de procesamiento se tendrá en cuenta la matriz categorial la cual permite la 

identificación de patrones, y supone adelantar un rastreo sistemático de temas que se repiten en los 

diferentes casos, haciendo un análisis de causas y explicaciones y el uso del constructo teórico de la 

perfilación criminal; también se usará la agrupación, la cual es utilizada como un proceso de 

categorización y de ordenamiento reiterativo o repetitivo de procesos dentro de unas categorías 

determinadas, este método es llevado a cabo por agregación y comparación (Sandoval, 2002).   
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CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Ley 1090 del 2006  

Mediante la cual se dictaminan los lineamientos, el código deontológico y bioético del psicólogo, 

el cual basado en la investigación fundamenta los conocimientos y los aplica de forma valida, ética y 

responsable en favor de individuos, grupos u organizaciones para contribuir al bienestar y al desarrollo 

de una mejor calidad de vida.  

Específicamente en el ámbito investigativo, de la propiedad intelectual y las publicaciones 

concernientes a este trabajo nos dice lo siguiente, en el capítulo VII, del Título VII:  

ARTÍCULO 49. Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son responsables de 

los temas de estudio, la metodología usada en la investigación y los materiales empleados en la misma, 

del análisis de sus conclusiones y resultados, así como de su divulgación y pautas para su correcta 

utilización. 

ARTÍCULO 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo investigaciones 

científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo que salvaguardar el 

bienestar y los derechos de los participantes.  

ARTÍCULO 51. Es preciso evitar en lo posible el recurso de la información incompleta o 

encubierta. Este sólo se usará cuando se cumplan estas tres condiciones:  

a) Que el problema por investigar sea importante  

b) Que solo pueda investigarse utilizando dicho tipo de información  

c) Que se garantice que al terminar la investigación se les va a brindar a los participantes la 

información correcta sobre las variables utilizadas y los objetivos de la investigación  

ARTÍCULO 55. Los profesionales que adelanten investigaciones de carácter científico deberán 

abstenerse de aceptar presiones o condiciones que limiten la objetividad de su criterio u obedezcan a 

intereses que ocasionen distorsiones o que pretendan darle uso indebido a los hallazgos.  
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ARTÍCULO 56. Todo profesional de la Psicología tiene derecho a la propiedad intelectual sobre 

los trabajos que elabore en forma individual o colectiva, de acuerdo con los derechos de autor 

establecidos en Colombia. Estos trabajos podrán ser divulgados o publicados con la debida autorización 

de los autores.  

 

Resolución 8430 de 1993  

Por otra parte, el Ministerio de Salud pública el 4 de octubre de 1993 la Resolución 8430, 

mediante la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

salud las cuales no nombraremos ya que son utilizadas en mayor parte para investigación directa en 

seres humanos, pero que igual se tendrá en cuenta para el desarrollo ético del mismo.   
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RESULTADOS 

 A continuación, se presenta el formato de ficha utilizado para recopilar y sintetizar la 

información de cada sujeto, se analizaron en total 15 casos de asesinos seriales (para ver la totalidad de 

las fichas revisar los anexos).  

Tabla 1. Pedro Pablo Nakada Ludeña. 

SUJETO  Pedro Pablo Nakada Ludeña.  

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA  Conocido bajo el alias de “El apóstol maldito”.  
23 de febrero de 1973, El agustino - Perú.  
Primaria incompleta.  
Mecánico.  

FACETA INTERPERSONAL  Víctima de violencia y abuso sexual a mano de sus 
hermanos desde muy temprana edad.  

FACETA AFECTIVA  No presenta remordimiento o emociones alrededor 
de los crímenes cometidos.  
Solitario, sin amigos. Concibe como malos a los 
demás.  

ESTILO DE VIDA  No se mencionan datos de relevancia en cuanto a la 
manutención; estuvo en la fuerza aérea dos meses, 
hasta que es sacado por padecer, presuntamente, 
algún trastorno psiquiátrico, lo cual es confirmado 
más adelante.  

CONDUCTA ANTISOCIAL  Es acusado de asesinar a 25 personas (en su 
mayoría homosexuales y vagabundos), que 
presentaban diferentes profesiones y perfiles, pero 
a todos los consideraba como “corrompidos”; 
denota premeditación.  
Las victimas presentan disparos en la nuca, ya que 
menciona que no quería causar su sufrimiento, dice 
haberles rezado un rosario antes de enterrarlos.  

FUENTE Casildo Solórzano, E. S., Herrera Mamami, B. A.; 
Meza Gamarra, S. S.; Polanco Castañeda, J. L. & 
Quinteros Quispe, L. E. (2017). Asesino en serie. 
[Monografía, Universidad César Vallejo]. 

 

La categorización se realiza teniendo en cuenta 5 dimensiones:  

• Caracterización sociodemográfica: Incluye el alias, fecha de nacimiento y muerte, nivel 

educativo y profesión.  
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• Faceta interpersonal: Relaciones familiares, conducta sexual y relaciones matrimoniales.  

• Faceta afectiva: Remordimiento y culpa, trato con otros, emociones fuertes, entre otros.  

• Estilo de vida: Personalidad, consumo de sustancias psicoactivas, manutención, 

pasatiempos y mudanzas.  

• Conducta antisocial: Historia criminal, victimología y modus operandi.  

En el análisis realizado, en base a la matriz categorial, se encuentra que los sujetos tenían 

profesiones que les servían para moverse de un lugar a otro sin levantar sospechas e incluso les eran 

útiles al momento de acercarse a sus víctimas, con excepción del monstruo de guarne quien tenía un 

empleo que le obligaba a permanecer en un solo sitio, pero que también le sirvió a sus propósitos 

proporcionándole un lugar donde llevar a cabo los actos y posteriormente enterrar los cuerpos. Se 

presentan diversos niveles educativos entre los sujetos, pudiendo estos inferir en su forma de llevar a 

cabo los crímenes. Por ejemplo, Nepomuceno Matallana, quien tuvo una formación en leyes de forma 

autodidacta y se valía de esto para cometer las estafas y posteriores asesinatos.  

En su mayoría los sujetos son víctimas de violencia física y abuso sexual desde temprana edad a 

mano de su círculo más cercano: madre, padre, hermanos o incluso amigos de la familia. Se 

independizan siendo jóvenes en su afán de alejarse del maltrato a excepción de Carlos Castaño, quien 

en un principio tiene una familia funcional pero que sufre la ausencia de la figura paterna al ser este 

asesinado cuando estaba pequeño. Entre los sujetos se ve predominancia a tener diversas relaciones 

maritales o de convivencia y teniendo varios hijos con sus conyugues; en cuanto a inclinaciones sexuales 

en los sujetos agredidos sexualmente se ve una tendencia a mostrar conductas homosexuales, 

manifestándose incluso al momento de escoger sus víctimas.  

Frente a los crímenes cometidos manifiestan no tener remordimiento o culpas, llegando incluso 

a responsabilizar a otros de sus actos. La mayoría, al contrario, presenta fuertes sentimientos de odio y 

deseos de venganza, exceptuando a Ricardo Melogno, el asesino de taxistas, quien afirma no sentir nada 
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y no ver sus actos como buenos o malos, si no que los consideraba como algo natural, "que estaba ahí", 

y al doctor Mata, quien usaba a las víctimas solo como un medio para conseguir lo que realmente 

deseaba: bienes materiales.  

Se muestran como personas introvertidas y solitarias, en especial Melogno, quien incluso hace 

mención a sentirse más cómodo habitando solo su mundo interior. Les cuesta mantener trabajos 

formales por largos periodos de tiempo. Se perciben como personas que prefieren mantenerse alejadas 

de las convenciones sociales y dedicar su tiempo a trabajos que les de algo de libertad o que están por 

fuera de lo legal. No se presenta el consumo de sustancias psicoactivas como un factor aplicable a la 

mayoría de los sujetos, exceptuando a Fredy Armando Valencia, quien es consumidor activo y en el cual 

esto puede haber influido en su forma de vida. Sin embargo, se tiene en cuenta la posibilidad de que 

pudieran consumir pero que no se tenga registro de ello. A pesar de no ser un factor común, el consumo 

de bebidas alcohólicas propicia las conductas violentas en aquellos sujetos que las consumen como son 

Luis Alfredo Garavito y Carlos Castaño. Además, entre los sujetos estudiados, Matallana era el único que 

tuvo un empleo formal, como funcionario público, que le permitió más adelante desarrollarse en el 

ámbito del derecho y llevar a cabo los delitos. 

En cuanto a su vida criminal, cada uno de los sujetos presenta su particularidad, infiriendo así 

que la victimología va a depender casi que en su totalidad de la configuración psíquica de cada uno de 

los estudiados. Teniendo en cuenta esto se prosigue a describir los crímenes cometidos por algunos de 

los asesinos. 

Pedro Pablo fue un niño marcado por vejaciones sexuales que sus hermanos, quienes lo violaron 

y le obligaron a practicarles sexo oral, mientras que sus hermanas lo obligan a salir a la calle vestido de 

mujer. En cuanto a los homicidios menciona que lo hizo ya que sentía que esto ayudaba a que la gente 

cambiara y hubiera paz al “limpiar al Perú de la escoria”, Nakada se ve a si mismo como una especie de 

salvador, el cual tiene el propósito de limpiar la corrupción asesinando homosexuales, vagabundos, 
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prostitutas, entre otras. Sus victimas presentaban disparos en la nuca, ya que no pretendía hacerlos 

sufrir, además, les rezaba un rosario antes de enterrarlos. Tiempo después de capturado se determina 

que presenta esquizofrenia paranoide, volviéndolo inimputable. 

En cuanto a María Concepción no se conocen detalles de su infancia o su forma de vida, pero se 

sabe que le llaman la bruja debido a que se dedica a realizar trabajos de hechicería, los cuales no son 

mas que una treta para ganar la confianza de las personas y poder acercarse mas a ellos con el fin de 

estafarlos o robarles y luego cometer los asesinatos, ya fuera suministrándoles somníferos o matándolos 

directamente a pedradas. 

En el caso de Julio Pérez se ve nuevamente un contexto violento, en donde el padre era 

alcohólico y abusivo, mientras su madre, que también sufría la violencia de este hombre, es una figura 

sumisa. Mas adelante seria el mismo Julio quien asume una actitud violenta, intentando abusar de sus 

hijastras y de las esposas o hijas de sus vecinos, en cuanto a los asesinatos el taxi que conducía era la 

excusa para acercarse a sus posibles víctimas, a quienes ofrecía transportar por poco dinero e incluso 

gratis, una vez la persona se encontraba dentro del vehículo era conducida a lugares alejados donde las 

amenazaba armado de un cuchillo para violarlas y agredirlas con piedras o con palos que encontraba en 

el sitio dejándolas muy malheridas, luego las tiraba en pozos mineros abandonado o las enterraba en 

basurales. En el juicio menciona no saber porque cometió los asesinatos y no recordar algunos detalles, 

alegrándose de haber sido capturado, mas adelanta cambia su versión de la historia, alegando ser 

inocente y responsabilizando a la policía por haberlo obligado a inculparse. 

Ricardo Melogno, como hemos visto es común, fue victima de violencia en sus primeros años; su 

madre, una religiosa extremista, era extremista al propiciarle castigos, mostrándose además como 

sobreprotectora y paranoica, esto lleva a Melogno a sentir temor hacia la religión, hacia su madre y 

hacia el propio hogar, ya que menciona haber sentido presencias en la casa, por lo cual siempre tenia 

algo a la mano con que defenderse. Se muestra como alguien retraído, que prefiere estar en mundos de 
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fantasía creados por el mismo que en el mundo real, por lo cual decide salirse de las convenciones 

sociales y comenzar a vivir en la calle, en donde solía caminar por horas hasta que una voz interior le 

indicaba que se subiera a algún taxi en donde era llevado a cabo todo un ritual donde les disparaba a sus 

victimas en la sien derecha para luego reclinar su asiento y estar allí unos quince minutos mientras se 

fuma un cigarrillo, para luego caminar hasta un bar donde va a cenar y ver televisión. Al momento de ser 

atrapado menciona que en caso de que no hubiera sucedido así habría terminado suicidándose, sin 

embargo, no presenta remordimientos frente a sus actos. 

Juan Carlos Hernández fue obligado a vestirse como niña y a ver como su madre, quien se 

dedicaba a la prostitución, mantenía relaciones sexuales con diversos hombres, también menciona 

haber sido victima de abuso sexual por parte de una mujer adulta quien se encargaba de cuidarlo en 

ausencia de su madre, lo que causa en el un sentimiento de odio hacia las mujeres, quienes pasan a ser 

sus víctimas. Hernández, ayudado por su pareja, guiaba a mujeres hacia su hogar con promesas de 

venderles o regalarles algún producto, momento en que eran doblegadas y abusadas sexualmente, para 

luego ser degolladas o estranguladas y posteriormente seccionadas con el fin de cocinar y consumir 

parte de los cuerpos.  

Por último, en el caso de Daniel Camargo, podemos ver a otro niño que sufre de violencia en el 

hogar. Su padre, al quedar viudo, vuelve a casarse con una mujer que obliga a Camargo a vestirse como 

mujer al sentirse frustrada por no quedar en embarazo, generando en el un dio hacia la figura femenina; 

esto, y la indiferencia de su padre lo llevan a marcharse del hogar a los 10 años. En 1960 contrae 

matrimonio con una mujer que tres años después lo engaña, reviviendo el odio por las mujeres que 

venia desarrollando desde su niñez y pudiendo ser el detonante que lo lleva a su vida criminal y 

convirtiéndose en un factor de influencia al escoger sus víctimas: niñas vírgenes de estratos 

socioeconómicos bajos. Su forma de actuar era acercarse a la victima con una biblia en la mano y 

alegando ser extranjero les pedía que lo acompañaran en su búsqueda de un pastor a quien debía 
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entregarle una alta suma de dinero a cambio de darles una parte también a ellas, de esta manera 

tomaban un bus y se bajaba en paraderos aislados,  le pedía que caminara detrás para consolidar más la 

confianza, luego les mostraba un atajo, si la muchacha no accedía a ir por ese lugar "se salvaba", por el 

contrario, si decidía seguir con él la llevaba a un sitio aislado donde les confesaba que había sido mentira 

y que solo quería "hacerles el amor" y que si se rehusaba usaría un revolver, que realmente no tenia, 

para matarla, así, procedía a abusarlas sexualmente, y a matarlas a machetazos para luego arrancarles 

los órganos despistando a la policía, por último, se cambiaba la camisa y se lavaba las manos con orines.  
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CONCLUSIONES 

La primera conclusión a la que se llega durante el proceso de exploración y construcción es que 

pese a encontrarse información de casos de asesinato serial dentro del contexto colombiano aún hay 

muchos casos que no se han estudiado apropiadamente y que de ser analizados en profundidad podrían 

contribuir a las diferentes áreas criminológicos de las ciencias sociales, sirviendo a las indagaciones 

sobre el fenómeno de la delincuencia vivida en el territorio y sobre las formas de prevenirla.  

Otro factor destacable es la notable influencia que ejercen en el sujeto las vivencias y 

condiciones de la primera infancia, teniendo como factor decisivo los vínculos formados en esta etapa y 

los acercamientos sexuales vividos tanto de manera precoz como inducidos forzosamente; en cuanto a 

un factor de enfermedad mental, de los 15 casos estudiados solo se encuentra un sujeto con un 

diagnóstico confirmado y uno que presenta características que podrían dar indicios de padecer algún 

trastorno de tipo psicopático.  

Para finalizar se puede observar que la primera victima y su forma de cometer el homicidio dan 

inicio a lo que podría llamarse un ritual, bajo el que se basa todo el constructo de victimología y modus 

operandi. 
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Anexos 

Anexo 1: Fichas de análisis de caso 

Tabla 2. María concepción Ladino. 

SUJETO  María Concepción Ladino.  

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA  Alias “La bruja asesina”.   
Bogotá, 1960.  

FACETA INTERPERSONAL  Sin datos.  

FACETA AFECTIVA  Sin datos.  

ESTILO DE VIDA  Mudanzas constantes en Bogotá y Bucaramanga.  

CONDUCTA ANTISOCIAL  Se le adjudican al menos 6 crímenes, al momento 
de la captura alega demencia y al no funcionar 
intenta quitarse la vida.  
Entre sus delitos se encuentran la estafa y el 
asesinato con el fin de lucrarse; los homicidios son 
llevados a cabo de diversas formas, incluyendo 
degollamiento, quemar viva a la persona y golpes 
con objetos contundentes.  

FUENTE Villafuerte, c. & Paredes Morales, E. (2021). Análisis 
histórico documental de una asesina en serie 
latinoamericana. Revista Ecuatoriana de Psicología, 
4(9), 152-164. 
https://doi.org/10.33996/repsi.v4i9.60 

 

Tabla 3. Julio Pérez Silva. 

SUJETO  Julio Pérez Silva. 

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA  Conocido como “El asesino serial del alto hospicio”.  
15 de julio de 1963, Valparaíso – Chile.   
Bachiller completo.  
Taxista.   

FACETA INTERPERSONAL  Familia disfuncional, con padre alcohólico y 
violento, madre sumisa; es el quinto de seis 
hermanos.   
Víctima de agresión sexual por un niño mayor en el 
colegio, es burlado por sus compañeros al no tener 
muchos recursos económicos.  
A lo largo de su historia se conocen tres parejas con 
las que llego a convivir, dejando dos hijas producto 
de su primera relación y adoptando el rol de 
padrastro en las demás.  

FACETA AFECTIVA  Tras una primera declaración menciona que es 
inocente y que fue la policía quien lo obliga a 
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inculparse, a pesar de que en un primer momento 
dice no recordar algunos detalles, negando 
premeditación y no saber porque lo había hecho.  
En el trato con los demás intenta dar una buena 
imagen de sí mismo.  

ESTILO DE VIDA  Gusto por el fútbol.   
Trabajó cargando bultos de sal y finalmente lo deja 
para dedicarse a ser un taxista “pirata”.   
Las personas que llegaron a tratar con él lo 
describen como callado, tranquilo e introvertido, 
incluso como alguien que “agacha la cabeza” frente 
a los problemas.  

CONDUCTA ANTISOCIAL  Acusado de querer abusar sexualmente de una hija 
de su pareja y de sus vecinas.  
Se reconoce como responsable de 14 homicidios en 
contra de mujeres entre los 13 y los 24 años 
(excepto por una de 36 y otra de 45), morenas, de 
cabello largo, con bajos recursos y carencias 
económicas.  

FUENTE Gómez Correa, V. D. (2020). La conducta de los 
asesinos seriales: una mirada desde el Psicoanálisis 
y la Criminología. El caso del Psicópata de Alto 
Hospicio. [Trabajo de grado, Universidad de la 
República Uruguay]. Repositorio institucional 
COLIBRI. https://hdl.handle.net/20.500.12008/2888 

 

Tabla 4. Ricardo Melogno. 

SUJETO  Ricardo Melogno. 

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA  Argentino.  
Bachiller completo; poco interés en el estudio, bajo 
rendimiento escolar. Inicia estudios en tecnicatura 
de reparaciones electrónicas, también estudia yoga 
y artes marciales.  
Vendedor.  

FACETA INTERPERSONAL  Padres separados. De madre sobreprotectora, 
perteneciente de un grupo religioso espiritista; se 
vio expuesto desde temprana edad a la violencia al 
sufrirla él mismo y al verla en los ritos que se 
realizaban, lo cual lo lleva a tener 4 intentos de 
suicidio.  
Se independiza siendo joven con ayuda del padre.  

FACETA AFECTIVA  Menciona que desde pequeño sentía presencias en 
su casa, por lo que siempre tenía algo con lo que 
defenderse.  
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Dice no haber sentido nada tras los asesinatos, a 
pesar de que, en un primer momento, al verse en el 
retrovisor del taxi, no se reconoce; dice que no 
sufría por los actos que cometía ni los consideraba 
malos, era solo algo natural, que estaba ahí.  

ESTILO DE VIDA  Es descrito como una persona retraída, a la cual le 
gustaba pasar todo el tiempo solo o hablando 
consigo mismo. Entre sus gustos se encuentran los 
libros y los comics, quedarse en casa, caminar y 
entrar en su mundo interior, hecho de fantasías.  
En cuanto a su vida laboral intenta entrar a la 
fuerza armada, pero al no pasar la revisión 
psicológica decide prestar servicio militar. A los 20 
años monta un negocio con ayuda de su padre, sin 
embargo, le parecía que era una época carente de 
emociones y sin sentido, por lo que toma el dinero, 
una pistola, deja uno nota para su padre y se va 
para comenzar a vivir en la calle. Una semana luego 
de tomar esta determinación, en donde se dedica a 
dormir en parques o cines, comer en pizzerías y ver 
televisión en bares, comete el primer asesinato.   

CONDUCTA ANTISOCIAL  Prestando el servicio encubre a unos soldados en el 
robo de unos fusiles, por lo que es recluido en el 
batallón.  
Al ser deteniendo acepta la culpabilidad sobre 4 
asesinatos; todas las víctimas son taxistas, 
encontrados en el asiento delantero de su vehículo, 
con el motor y las luces internas apagadas, pero con 
las externas encendidas, también se encuentra a las 
víctimas sin sus documentos.  
 Los actos son cometidos durante la noche, 
menciona que esperaba en una calle hasta que una 
voz interior le indicaba a que taxi subirse, luego les 
indicaba un sitio poco transitado y los mataba con 
un tiro de calibre 22 en la sien derecha, tras 
cometer el acto reclina su asiento y está allí durante 
unos minutos mientras se fuma un cigarrillo, luego 
camina hasta un bar donde cena mientras ve 
televisión; menciona que de no haber sido atrapado 
habría terminado suicidándose. 

FUENTE Estigarribia Leites, C. (2020). Asesinos en serie: una 
mirada a casos latinoamericanos. [Trabajo de 
grado, Universidad de la República Uruguay]. 
Repositorio institucional COLIBRI. 
https://hdl.handle.net/20.500.12008/264 
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Tabla 5. Juan Carlos Hernández. 

SUJETO  Juan Carlos Hernández.  

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA  Conocido como “El monstruo de Ecatepec”.  
1985, Lázaro Cárdenas - Michoacán.   
Sin profesión conocida.  
Bachiller completo; tuvo bajo rendimiento escolar 
hasta los 10 años, cuando sufre un traumatismo 
craneoencefálico, tras lo cual mejora 
notablemente.  

FACETA INTERPERSONAL  De madre soltera, dedicada a la prostitución, 
declara que esta los violentaba a él y su padrastro, y 
que lo obligaba a vestirse de niña y a ver cómo 
sostenía relaciones sexuales con diversos hombres. 
También menciona que fue abusado sexualmente 
por una mujer adulta que lo cuidaba en ausencia de 
su madre.  
Incapaz de mantener relaciones sexuales o afectivas 
con los demás; conoce a su pareja y cómplice de los 
crímenes en 2008 con la cual tiene 4 hijos, 
anteriormente también esta con una mujer a la que 
descubre siéndole infiel por lo cual se convierte en 
su primera víctima  

FACETA AFECTIVA  Habla con desprecio de las víctimas, no muestra 
empatía; menciona estar motivado por el odio que 
siente hacia las mujeres.  

ESTILO DE VIDA  Junto con su pareja se mudaba cada cierto tiempo a 
diferentes lugares de Ecatepec.  
En cuanto a la manutención tiene varios empleos 
durante su adultez, pero se muestra incapaz de 
mantenerlos por mucho tiempo debido a su falta de 
interés; vende pertenencias de las víctimas.  

CONDUCTA ANTISOCIAL  Es sentenciado por el asesinato de 8 mujeres y la 
venta ilegal de una menor de edad, sin embargo, se 
confiesa el autor de 80 víctimas, iniciando con su 
carrera criminal a los 18 años.  
Sus víctimas son mujeres jóvenes entre los 10 y 28 
años de edad, conocidas personalmente por 
Hernández, quienes tenían problemas de pobreza, 
drogadicción, alcoholismo, violencia intrafamiliar, 
entre otros, las cuales eran atraídas por su pareja a 
la vivienda con la promesa de venderles o regalarles 
algún objeto, a continuación eran sometidas con 
técnicas de lucha, despojadas de los objetos de 
valor y agredidas sexualmente por Hernández y en 
ocasiones por su pareja, luego eran degolladas o 
estranguladas. Los cuerpos eran seccionados, 
cocinados y consumidos por la pareja; también solía 
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conservar órganos en alcohol como ofrendas, 
ocultaba partes de los cuerpos en cubetas de 
plástico con cemento o los depositaba en terrenos 
baldíos.  

FUENTE Arcadia Guerrero, E. (2020) La construcción social 
de un asesino en serie: El caso del monstruo de 
Ecatepec. [Trabajo de grado, Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey]. Repositorio 
institucional.  https://hdl.handle.net/11285/636479 

 

Tabla 6. Luis Alberto Malagón Suarez. 

SUJETO  Luis Alberto Malagón Suarez.  

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA  Conocido bajo el alias de “El sádico del rincón”.  
Lugar y fecha de nacimiento desconocida; no se 
conoce profesión o nivel educativo.  

FACETA INTERPERSONAL  Sin datos acerca de sus relaciones familiares 
primarias.   
Casado y con 4 hijos al momento de la captura.  

FACETA AFECTIVA  Sin información relevante.  

ESTILO DE VIDA  Sin información relevante.  

CONDUCTA ANTISOCIAL  Acusado de violar y matar a 5 adolescentes entre 
los 11 y los 17 años; las buscaba y llevaba hasta su 
casa en la localidad de Suba, allí las metía en su 
habitación para abusar de ellas sexualmente, para 
luego descuartizarlas y sacarlas en bolsas de basura 
para ser enterradas o arrojadas al rio. Guardaba 
joyas, cabellos y ropa con rastros de fluidos 
corporales.  
Capturado por el asesinato de su esposa.  

FUENTE Muñoz Pinilla, J. A. (2017). Perfilamiento criminal de 
asesinos seriales en Colombia. [Trabajo de grado, 
Universidad La Gran Colombia]. Repositorio 
institucional. http://hdl.handle.net/11396/4300. 

 

Tabla 7. Fredy Armando Valencia Vargas. 

SUJETO  Fredy Armando Valencia Vargas.   

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA  Conocido como “El monstruo de Monserrate”.  
Habitante de calle de la ciudad de Bogotá.  
Reciclador.  

FACETA INTERPERSONAL  De padre ausente, muestra comportamientos 
agresivos desde los 8 años.  
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Su madre fallece, por lo que se ve obligado a vivir 
con su padre.  
Conoce a su primer y única pareja conocida en el 
2000, pero es engañado en repetidas ocasiones. 
Luego de que comienza a vivir en las calles de 
Bogotá intercambia ropa o comida con las mujeres 
que encontraba a cambio de favores sexuales.  

FACETA AFECTIVA  Afirma sentir remordimiento mientras desvía la 
mirada (entrevista para Semana, 2015), pero pone 
la responsabilidad siempre en las victimas. Sin 
embargo, menciona que para evitarlo había dejado 
de invitar mujeres a su cambuche.  

ESTILO DE VIDA  Consumidor activo de sustancias psicoactivas. Se 
dedicaba a delinquir y también era reciclador en la 
Universidad de los Andes.   
Presenta problemas de autocontrol, tanto en su 
comportamiento como en sus emociones; usa la 
violencia como solución a los conflictos y como 
medio para lograr sus objetivos.   
Se describe a sí mismo como caballeroso y 
respetuoso con las mujeres, menciona nunca haber 
forzado a alguien a acompañarlo y haber dejado en 
claro cuáles eran las condiciones.  

CONDUCTA ANTISOCIAL  Comienza su vida criminal con hurtos. Al vivir como 
habitante de calle encuentra a mujeres adictas o en 
estado de indigencia y las lleva a su cambuche para 
intercambiar objetos por sexo, cuando se 
rehusaban “a cumplir su parte del trato” las 
asfixiaba y enterraba bajo tierra y basura. Al 
momento de la captura acepta los cargos por 
homicidio, pero no por acceso carnal violento; 
menciona haber llevado a su vivienda alrededor de 
100 mujeres, pero solo haber asesinado a 18 de 
ellas.  

FUENTE Días Armando, C. A. (2021) El Monstruo de 
Monserrate, neurociencia, crimen y responsabilidad 
penal: La psicopatía y la teoría del delito. [Trabajo 
de grado, Universidad de los Andes]. Repositorio 
institucional Séneca. 
http://hdl.handle.net/1992/55023 

 

Tabla 8. Pedro Alfonso López. 

SUJETO  Pedro Alfonso López.  

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA  Conocido como “El monstruo de los Andes”.  
8 de octubre de 1948, Venadillo – Tolima.  
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Vendedor ambulante, parte de una pandilla dedicada 
al robo de autos.  

FACETA INTERPERSONAL  Es el séptimo hijo de trece hermanos, queda huérfano 
de padre mientras su madre está en embarazo, la cual 
se casa nuevamente y le cuenta la verdad; Pedro 
afirma haber recibido castigos y abusos por parte de 
su progenitora. Se cree que esta ejercía como 
prostituta dentro del hogar, exponiendo a los niños a 
las relaciones sexuales que tenían lugar dentro de la 
casa, esto lo lleva a abandonar su hogar, retornando a 
los 8 años y siendo en esta ocasión corrido por su 
madre al sorprenderlo intentando tener relaciones 
sexuales con su hermana. En su deambular por las 
calles es abusado física y sexualmente por diversas 
personas, e incluso al ingresar por primera vez a 
prisión es abusado en repetidas ocasiones por tres 
reclusos.  

FACETA AFECTIVA  Iracundo frente a la sociedad, se incrementan sus 
ansias de poder y el deseo de no ser más una víctima, 
sin importarle el daño que pudiera causar.  

ESTILO DE VIDA  Al no hallar un trabajo se convierte en un profesional 
en el robo de autos.   

CONDUCTA ANTISOCIAL  Sus crímenes se concentran en Colombia, Perú y 
Ecuador, en donde busca niñas pobres con edades 
comprendidas entre los 8 y 12 años, a las cuales lleva 
a lugares apartados con promesas de regalos, en 
donde las abusa sexualmente y posteriormente las 
asfixia con ayuda de un cuchillo; el número de 
víctimas asciende a las 300.  
Los homicidios comienzan luego de tomar venganza 
contra los reclusos que abusaron de él; es declarado 
enfermo psiquiátrico.  

FUENTES López Ovalle, L, P. (2013). El perfil criminal del asesino 
en serie colombiano desde la perspectiva 
psicodinámica. Una revisión de literatura. [Trabajo de 
grado, Universidad del Rosario]. Repositorio 
institucional E-docur. 
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/4849 
Cotrino Rivera, C. (2021). La guadaña de papel. 
[Trabajo de grado, Universidad distrital Francisco José 
de Caldas]. Repositorio institucional. 
http://hdl.handle.net/11349/27579 
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Tabla 9. Daniel Camargo Barbosa. 

SUJETO  Daniel Camargo Barbosa.  

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA  Conocido como "La bestia de los manglares” o “El 
sádico del charquito”.  
22 de enero de 1930, Mesa – Cundinamarca.   
13 de noviembre de 1994.  
Interesado en la literatura, destacaba en clases de 
latín y gimnasia americana. Se le menciona como 
alguien con un alto coeficiente intelectual.  

FACETA INTERPERSONAL  Huérfano de madre, su padre vuelve a casarse con 
una mujer que lo obligó a vestirse como mujer. Su 
padre fue un hombre frío, no solía dirigirle la palabra. 
Decide irse del hogar a los 10 años para vivir en las 
calles de Bogotá.  
Es víctima de abuso sexual en su niñez y presencia en 
diversas ocasiones abusos hacia sus compañeros de 
colegio.  
Contrae matrimonio con una mujer que lo engaña a la 
cual abandona, dejando dos hijos, por alguien más 
joven y por quien es engañado nuevamente; Daniel 
aprovecha estos sucesos para usar la culpabilidad de 
esta a su favor, haciendo que le consiguiera mujeres 
jóvenes y vírgenes.  

FACETA AFECTIVA  Se menciona a Camargo como alguien aislado.  

ESTILO DE VIDA  Rechaza las instituciones y las figuras de autoridad.  
Vende las pertenencias de sus víctimas para su 
sustento.  
Mentiroso compulsivo, embaucador y manipulador.  

CONDUCTA ANTISOCIAL  El primer crimen mentado es un intento de abuso 
sexual en contra de una de sus hermanas.  
Luego del engaño de su segunda pareja, esta 
comienza a llevarle niñas sedadas, las cuales sometía 
a violación, pero tras ser capturado por el testimonio 
de una de sus víctimas escapa de la prisión y 
comienza también a asesinarlas usando machetes y 
cuchillos, tras lo cual les arrancaba los órganos.   
Sus víctimas eran niñas entre los 10 y 14 años de 
estratos socioeconómicos bajos, a las cuales 
convencía para acompañarlas a “buscar un pastor”, al 
tenerlas en un sitio apartado procedía a violarlas y a 
cometer el homicidio; guardaba los objetos de las 
víctimas como trofeos.  
Se encuentra culpable de 71 homicidios, ocurridos 
principalmente en Cundinamarca, Barranquilla y 
Ecuador.   
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FUENTES López Ovalle, L, P. (2013). El perfil criminal del asesino 
en serie colombiano desde la perspectiva 
psicodinámica. Una revisión de literatura. [Trabajo de 
grado, Universidad del Rosario]. Repositorio 
institucional E-docur. 
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/4849 
Cotrino Rivera, C. (2021). La guadaña de papel. 
[Trabajo de grado, Universidad distrital Francisco José 
de Caldas]. Repositorio institucional. 
http://hdl.handle.net/11349/27579 

 

Tabla 10. Luis Alfredo Garavito Cubillos. 

SUJETO  Luis Alfredo Garavito Cubillos.  

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA  Conocido como “La bestia” o “El monje”.  
22 de enero de 1957, Génova – Quindío.  
Su familia es desplazada a causa de la violencia luego 
de su nacimiento.  
Vendedor y estafador.  

FACETA INTERPERSONAL  Es el primero de siete hermanos; su padre fue el 
fundador de una hacienda, dentro de la cual él y su 
madre eran sometidos a constantes abusos a causa de 
su alcoholismo.  
A los 12 años es víctima de abuso sexual por parte de 
dos vecinos y de un amigo de su padre, quien además 
lo somete a diversas torturas. Decide dejar el hogar 
cumple 16 años.  
Incapaz de eyacular al sostener relaciones sexuales, 
sin embargo, llega a convivir con dos mujeres, 
quienes tenían hijos de relaciones anteriores y a las 
cuales maltrataba cuando estaba bajo los efectos del 
alcohol.  

FACETA AFECTIVA  Presenta dificultades para relacionarse con los demás, 
en su niñez alguien tímido pero agresivo.  
Se describe a sí mismo como especial y cariñoso con 
las mujeres.  
Culpa a los demás de su situación y mencionar querer 
vengarse del mundo.  

ESTILO DE VIDA  Comienza a beber licor de forma excesiva en su 
adultez, presentando comportamientos agresivos al 
estar bajo los efectos alcohol.  
Se dedica a recorrer el país vendiendo iconos 
religiosos y creando fundaciones falsas para 
recolectar dinero.  

CONDUCTA ANTISOCIAL  A los 35 años contrata a un par de sicarios para 
asesinar al amigo de su padre, tras esto comienza a 

http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/4849


49 
 

matar él mismo; sus víctimas ascienden a más de 300 
niños entre los 6 y 16 años de edad.  
Identificaba a las posibles víctimas a la luz del día en 
lugares públicos de bajos estratos, se acercaba a ellos 
disfrazado y les ofrecía dinero para que los 
acompañara a las afueras de la ciudad, en donde los 
agredía físicamente, abusaba sexualmente y eran 
degollados con un cuchillo. Al finalizar anotaba en una 
libreta el lugar y la fecha del asesinato; también eran 
señalados los días en su almanaque y guardaba los 
recortes de periódico que hacían mención del suceso.  

FUENTES López Ovalle, L, P. (2013). El perfil criminal del asesino 
en serie colombiano desde la perspectiva 
psicodinámica. Una revisión de literatura. [Trabajo de 
grado, Universidad del Rosario]. Repositorio 
institucional E-docur. 
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/4849 
Cotrino Rivera, C. (2021). La guadaña de papel. 
[Trabajo de grado, Universidad distrital Francisco José 
de Caldas]. Repositorio institucional. 
http://hdl.handle.net/11349/27579 

 

Tabla 11. Manuel Octavio Bermúdez. 

SUJETO  Manuel Octavio Bermúdez.  

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA  Conocido como “El monstruo de los cañaduzales”.  
14 de octubre de 1961, Trujillo – Valle del Cauca.  
Vendedor de paletas.  

FACETA INTERPERSONAL  Huérfano de padres; es adoptado en primera 
instancia por una cantinera y luego por una pareja, 
sufriendo maltratos por parte de ambos.  
Manifiesta conductas homosexuales desde temprana 
edad, sin embargo, sostiene una relación con una 
mujer que no dura mucho, luego de esta se 
reencuentra con un compañero de la infancia 
estableciendo una relación con él durante tres años. 
Posteriormente contrae matrimonio en tres ocasiones 
distintas y vive con una cuarta, sumando cinco hijos.  

FACETA AFECTIVA  Sin datos relevantes.  

ESTILO DE VIDA  Trabaja en construcción durante un tiempo; no se 
encuentra más información.  

CONDUCTA ANTISOCIAL  Entre sus víctimas se encuentran niños con edades 
comprendidas entre los 9 y los 13 años; afirma haber 
cometido 20 crímenes, pero se llega a descubrir que 
la suma va hasta 34, y que, en su mayoría eran 

http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/4849
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trabajadores de calle de quienes obtenía su confianza 
al ofrecerles dinero o trabajos pequeños, luego los 
conducía a las afueras de la ciudad o a cultivos de 
caña, en donde les amarraba pies para violarlos y 
luego estrangularlos con una cuerda. Como trofeo 
guardaba sus carnets y ropa interior.  

FUENTES López Ovalle, L, P. (2013). El perfil criminal del asesino 
en serie colombiano desde la perspectiva 
psicodinámica. Una revisión de literatura. [Trabajo de 
grado, Universidad del Rosario]. Repositorio 
institucional E-docur. 
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/4849 
Cotrino Rivera, C. (2021). La guadaña de papel. 
[Trabajo de grado, Universidad distrital Francisco José 
de Caldas]. Repositorio institucional. 
http://hdl.handle.net/11349/27579 

 

 

Tabla 12. Buenaventura Nepomuceno Matallana. 

SUJETO  Buenaventura Nepomuceno Matallana.  

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA  Conocido como “El doctor mata”.  
Agosto de 1891, Chiquinquirá – Bogotá.   
24 de enero de 1960, Bogotá.  
Estafador.  

FACETA INTERPERSONAL  Criado en una familia campesina y humilde; su 
madre lo tuvo siendo adolescente y sin estar 
casada. Nepomuceno afirmaba ser hijo de Pedro 
Ignacio Matallana, un supuesto terrateniente de la 
sabana de Bogotá.   
Se caso con una mujer de dinero que le doblaba la 
edad, a la cual abandona años después; tuvo varias 
amantes a lo largo de su vida.  

FACETA AFECTIVA  No muestra emoción alguna frente a sus víctimas. 
Frio e imperturbable.  

ESTILO DE VIDA  Recopila sus conocimientos sobre derecho en los 
años que trabajó como secretario de la alcaldía de 
Caldas, luego se hizo pasar por abogado para 
estafar a sus clientes.  

CONDUCTA ANTISOCIAL  Sus víctimas fueron solitarios adinerados a los 
cuales estudiaba para encontrar sus debilidades y 
aprovecharlas para estafarlas, ya fuera sacándolos 
de líos legales inexistentes u ofreciéndoles otro tipo 
de negocios, luego de obtener o falsificar poderes 

http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/4849
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sobre su dinero y propiedades procedía a 
asesinarlos para quedarse con los bienes.  

FUENTE Cotrino Rivera, C. (2021). La guadaña de papel. 
[Trabajo de grado, Universidad distrital Francisco 
José de Caldas]. Repositorio institucional. 
http://hdl.handle.net/11349/27579 

 

Tabla 13. Carlos Castaño Gil 

SUJETO  Carlos Castaño Gil.  

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA  15 de mayo de 1965, Amalfi – Antioquia.  
16 de abril de 2004.   
Bachiller completo, con estudios en derecho, 
ciencias básicas e inglés.  
Nacido en una familia católica, laureanista y de 
creencias conservadoras.  

FACETA INTERPERSONAL  De los menores de 12 hermanos; su padre, un 
hombre recio e implacable, es asesinado por 
integrantes del cuarto frente de las FARC cuando 
Carlos contaba con 15 años, quedando al cuidado 
de sus hermanos.  
A lo largo de su vida tiene dos relaciones 
matrimoniales y 3 hijos.  

FACETA AFECTIVA  Justifica todo lo relacionado con su vida criminal 
con las vivencias de su niñez, no acepta la 
responsabilidad de sus actos.   
No presenta arrepentimiento o interés por el 
sufrimiento de las víctimas.  

ESTILO DE VIDA  Fundador de las Autodefensa Unidas de Colombia 
(AUC).  
Se describe como una persona autónoma, con un 
fuerte sentido de la planeación.   
Alto consumo de bebidas alcohólicas. De carácter 
violento y destructivo.  

CONDUCTA ANTISOCIAL  Es señalado como el responsable de la masacre de 
cientos de campesinos; involucrado en narcotráfico 
y con grupos al margen de la ley.  
Sus víctimas eran guerrilleros o personas vinculadas 
a estos de cualquier forma, comete su primer 
asesinato a los 16 años.  

FUENTE Ramírez Llerena, E. (2012). Los modos de vida y la 
perfilación criminal en la sociología forense. 
[Recopilación trabajos de grado, Universidad Libre 
Sede Cartagena].  
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Tabla 14. Desconocido. 

SUJETO  Nombre desconocido.  

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA  47 años, establecido en Medellín.  
Bachiller completo, de bajo rendimiento escolar.  
Vendedor de frutas.  

FACETA INTERPERSONAL  De familia conflictiva, donde se presentaban 
agresiones físicas y verbales; su padre era 
alcohólico y su madre dominante y castigadora.  
Se mantiene soltero, pero tuvo acercamientos 
homosexuales desde los 5 años.  

FACETA AFECTIVA  Caracterizado por ser un niño introvertido y de 
pocos amigos.  

ESTILO DE VIDA  Sin datos relevantes.  

CONDUCTA ANTISOCIAL  Confiesa haber cometido el asesinato de 17 
mujeres de entre 16 y 28 años, teniendo en común 
el sector de la floresta como lugar de trabajo, en 
donde escogía alguna para noquearla y llevarla 
hasta algún sitio alejado, allí esperaba a que 
despertarán para comenzar a acariciar sus partes 
intima, para luego mutilarles los senos y la vulva, y 
terminar arrancándoles la cabeza con el machete; 
posteriormente metía está en una bolsa con formol 
y las llevaba a su casa donde las depositaba en una 
pieza especial.  

FUENTE Etcheverry Vera, J. A. (2009). El perfil psicológico de 
un asesino serial en la ciudad de Medellín. El Ágora 
USB, 9(2), 511-528. 
https://doi.org/10.21500/16578031.424 

 

 

Tabla 15. Jaime Iván Martínez. 

SUJETO  Jaime Iván Martínez.  

CARACTERIZACIÓN 
SOCIODEMOGRAFICA  

Conocido como “El monstruo de Guarne”.  
16 de julio de 1972, Samaná – Colombia.  
Mayordomo.  

FACETA INTERPERSONAL  Es el quinto de 7 hijos, menciona que en su infancia el hogar 
funcionaba como una fábrica, donde su padre era el patrón, este los 
hacia jornalear después de la escuela y les propinaba castigos 
crueles como forma de enseñanza. Sale de su casa a los 7 años.  
A los 47 años comienza una relación, con quien posteriormente se 
convertirá en su víctima, y pasa a vivir con ella y con dos hijos de una 
relación anterior.  
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FACETA AFECTIVA  De afecto plano, sin manifestar emociones o dolor frente a los 
castigos que le propinaba el padre en la infancia. Replica los 
comportamientos violentos de este.  

ESTILO DE VIDA  Trabaja como mayordomo y vive en la propiedad.  

CONDUCTA ANTISOCIAL  Se encuentra culpable por el asesinato de su pareja, los dos hijos y 
una amiga de esta.   
Llevaba a las víctimas a un cuarto de la parte trasera de la casa, en la 
zona rural, las coge por el cuello y las asfixia usando una cuerda, 
luego de esto las pone dentro de un costal y las carga unos 100 
metros donde los deposita en una zanja. Cubría sus rastros 
mandando mensajes desde los teléfonos de las victimas para 
avisarles a sus familiares que se encontraban bien, de los crímenes 
guarda fotos y videos de los actos, que el mismo tomó.  

FUENTE Carmona Echeverri, L. F. (2021). La figura del asesino en serie y el 
papel de la criminología: Análisis del caso "Monstruo de Guarne”. 
[Trabajo de Grado, Universidad Autónoma Latinoamericana]. 
Repositorio institucional UNAULA. 
http://repository.unaula.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/2053 

 


