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PROLOGO 

 

Es un honor presentar esta monografía titulada "Perfil Criminal de Asesinos Seriales: 

Tratamiento Penal en el Sistema Jurídico Colombiano", fruto de una profunda investigación y 

dedicación en el campo de la criminología y la psicología forense. A lo largo de este trabajo, he 

explorado de manera minuciosa y detallada los perfiles criminales de los asesinos en serie, así 

como las estrategias de tratamiento penal empleadas en Colombia. 

 

Desde el inicio de este proyecto, mi objetivo ha sido analizar y comprender la complejidad de 

las motivaciones y patrones de comportamiento de los asesinos seriales, así como la respuesta 

legal y penitenciaria que se les brinda en nuestro país. A través de un enfoque interdisciplinario 

que combina la criminología, la psicología y el derecho penal, he buscado arrojar luz sobre un 

tema que desafía nuestra comprensión de la conducta criminal. 

 

En este trabajo, he destacado la importancia del perfilamiento criminal como una herramienta 

fundamental en la investigación de delitos, especialmente en casos de asesinos en serie que 

presentan patrones de comportamiento similares. Asimismo, he resaltado la necesidad de 

programas de educación y concientización para prevenir la ocurrencia de estos crímenes 

atroces y para brindar apoyo a las víctimas y sus familias. Además, he abordado la falta de una 

legislación específica para el tratamiento de los asesinos en serie en Colombia, señalando la 

importancia de fortalecer la ciencia forense y desarrollar estrategias efectivas de rehabilitación 

y reinserción social en el sistema penitenciario.  

 

En última instancia, esta monografía no solo representa un esfuerzo académico, sino también 

un llamado a la acción para mejorar la capacidad del sistema de justicia penal en Colombia en 

la prevención, detección y enjuiciamiento de los asesinos en serie. Espero que este trabajo 

inspire a futuros investigadores y profesionales a seguir explorando este tema crucial y a 

trabajar hacia un sistema jurídico más eficaz y sensible a las complejidades de este fenómeno 

delictivo. 

 

¡Que la lectura de esta monografía sea enriquecedora y estimulante para todos aquellos 

interesados en la criminología, la justicia penal y la psicología forense! 

 

Luzdarys del Valle 
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RESUMEN   

En el sistema jurídico penal colombiano se ha buscado profundizar en los perfiles criminales 
de los asesinos en serie y examinar su tratamiento penal. Este proyecto tuvo como objetivo 
establecer las coincidencias y patrones de comportamiento en los asesinos seriales 
colombianos y examinar el tratamiento penal aplicado por el sistema jurídico, utilizando una 
metodología rigurosa que incluyó la revisión de casos documentados, análisis de informes 
forenses, entrevistas a expertos en psicología criminal y revisión de la legislación vigente, se 
integraron la psicología, la criminología y el derecho penal para comprender este fenómeno y 
evaluar las lagunas legales en su tratamiento. La pregunta problema formulada fue: ¿Cuáles 
son las coincidencias y patrones de comportamiento presentes en los asesinos seriales 
colombianos que permiten examinar el tratamiento penal aplicado por el sistema jurídico 
colombiano? Para responder, se resumieron las teorías que explican el comportamiento de los 
asesinos seriales, se analizaron perfiles de casos emblemáticos en Colombia y se 
esquematizaron las coincidencias y patrones de comportamiento en sus perfiles criminales. 
Los resultados revelaron la complejidad y diversidad de los perfiles criminales, subrayando la 
importancia de programas de educación y concientización para prevenir estos crímenes. 
Además, se identificaron desafíos en el tratamiento penal, como la falta de legislación 
específica y la necesidad de fortalecer la ciencia forense para mejorar la recopilación de 
pruebas. En conclusión, el proyecto ofrece una visión integral y analítica sobre el perfil criminal 
de los asesinos seriales en Colombia, proponiendo recomendaciones para fortalecer el sistema 
de justicia penal y contribuir a la prevención y detección de estos crímenes aberrantes 

Palabras Claves: Perfilamiento Criminal, Asesinos Seriales, Sistema Penitenciario, 
Comportamiento Criminal. 

SUMMARY 

 In the Colombian criminal justice system, efforts have been made to delve into the 
criminal profiles of serial killers and examine their penal treatment. This project aimed to 
establish the coincidences and behavior patterns in Colombian serial killers and examine the 
penal treatment applied by the legal system. Using a rigorous methodology that included 
reviewing documented cases, analyzing forensic reports, interviewing criminal psychology 
experts, and reviewing current legislation, psychology, criminology, and criminal law were 
integrated to understand this phenomenon and evaluate the legal gaps in its treatment. The 
research question formulated was: ¿What are the coincidences and behavior patterns present 
in Colombian serial killers that allow for examining the penal treatment applied by the 
Colombian criminal justice system? To answer this, theories explaining serial killers' behavior 
were summarized, profiles of emblematic cases in Colombia were analyzed, and the 
coincidences and behavior patterns in their criminal profiles were outlined. The results 
revealed the complexity and diversity of criminal profiles, emphasizing the importance of 
education and awareness programs to prevent these crimes. Additionally, challenges in penal 
treatment were identified, such as the lack of specific legislation and the need to strengthen 
forensic science to improve evidence collection. In conclusion, the project offers a 
comprehensive and analytical view of the criminal profile of serial killers in Colombia, 
proposing recommendations to strengthen the criminal justice system and contribute to the 
prevention and detection of these heinous crimes. 

 Keywords: Criminal Profiling, Serial Killers, Penitentiary System, Criminal Behavior. 
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Introducción 

 

El término "asesino en serie" se ha convertido en uno de los conceptos más 

importantes para comprender algunos tipos de comportamiento antisocial violento. 

De hecho, muchos estudios han relacionado a los asesinos en serie con altas tasas de 

delincuencia, altas tasas de delitos violentos, agresiones sexuales graves y altas tasas 

de reincidencia (Hart & Hare, 1997). Además, se ha demostrado que los asesinos en 

serie son un grupo de delincuentes particularmente resistente al enjuiciamiento 

penal (Losel, 1998). Aunque los estudios que examinan la efectividad de los 

programas de tratamiento de asesinos en serie a menudo tienen limitaciones 

metodológicas, existe evidencia de que estos programas no son particularmente 

efectivos.  En Colombia se han identificado varios asesinos seriales, los cuales se han 

judicializado y han recibido tratamiento penitenciario, no obstante, a su paso han 

sembrado terror y mucho dolor en sus víctimas y profundo rechazo social por si 

comportamiento altamente violento, lo que nos ha llevado a investigar a 

profundidad sobre el tema.   

En el contexto del sistema jurídico penal colombiano, la investigación sobre 

el perfil criminal de los asesinos seriales y el tratamiento penal que reciben reviste 

una importancia crucial. Este estudio se enfoca en abordar el problema jurídico de 

identificar las coincidencias y patrones de comportamiento presentes en los asesinos 

seriales colombianos, con el fin de examinar el tratamiento penal aplicado por las 

autoridades judiciales del país.  

El problema jurídico para investigar se centra en responder a la pregunta: 

¿Cuáles son las coincidencias y patrones de comportamiento presentes en los 
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asesinos seriales colombianos, que permiten examinar el tratamiento penal que les 

aplica el sistema jurídico penal colombiano jurídico colombiano? La hipótesis 

planteada es que al identificar patrones recurrentes en los perfiles criminales de los 

asesinos seriales, se podrán mejorar las estrategias de tratamiento penal para 

prevenir futuros crímenes.  

Los objetivos de esta investigación son analizar en profundidad las teorías 

que explican el comportamiento de los asesinos seriales, examinar detalladamente 

perfiles de casos emblemáticos en Colombia, identificar las similitudes y diferencias 

en los perfiles criminales de los asesinos seriales, y evaluar críticamente el 

tratamiento penal aplicado por el sistema jurídico colombiano en estos casos, En el 

marco conceptual, se abordarán conceptos clave como el perfilamiento criminal, las 

clasificaciones de asesinos seriales, las teorías del comportamiento criminal y de la 

imputabilidad penal 

Los resultados esperados de este estudio proporcionarán una visión integral 

y analítica del perfil criminal de los asesinos seriales en Colombia, identificando 

posibles áreas de mejora en el tratamiento penal, fortaleciendo la prevención y 

detección de estos crímenes aberrantes, y contribuyendo a la evolución del sistema 

de justicia penal en el país. 

En el presente estudio, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de casos 

documentados de asesinos seriales en Colombia, así como análisis de informes 

forenses, entrevistas a expertos en psicología criminal y revisión de la legislación 

penal vigente. Se utilizó un enfoque multidisciplinario que integra la psicología, la 

criminología y el derecho penal para comprender en profundidad el fenómeno de 
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los asesinos seriales y evaluar las lagunas legales en su tratamiento, La metodología 

empleada combinará enfoques cuantitativos y cualitativos, incluyendo análisis 

estadísticos, revisión de casos documentados, entrevistas a expertos en psicología 

criminal, y revisión de la legislación vigente en materia penal. 

 

En el ámbito de la criminología y la justicia penal, el estudio de los asesinos 

seriales ha fascinado y desconcertado a investigadores, profesionales y la sociedad 

en general. Estos individuos, cuyas acciones aberrantes y repetitivas desafían la 

comprensión convencional, han capturado la atención tanto por su naturaleza 

inquietante como por las complejidades que rodean sus perfiles criminales. En el 

contexto del sistema jurídico penal colombiano, la comprensión profunda de los 

asesinos seriales y las medidas legales aplicables para abordar sus crímenes reviste 

una importancia fundamental 

A medida que Colombia avanza en su búsqueda por mantener una sociedad 

justa y segura, resulta esencial comprender las dinámicas detrás de los asesinos 

seriales y las estrategias implementadas en el ámbito legal para controlar y prevenir 

sus acciones. La investigación busca ofrecer una visión holística y analítica de esta 

problemática, explorando tanto las medidas punitivas como las posibles vías de 

rehabilitación y reinserción social que podrían contribuir a una justicia más 

equitativa y a la protección de la sociedad en su conjunto. 
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Hipótesis 

En el contexto del sistema jurídico penal colombiano, se postula  que la aplicación de 

perfiles criminales más precisos y específicos para identificar a los potenciales asesinos seriales 

en Colombia podría mejorar las estrategias de prevención del delito, permitiendo una 

intervención temprana por parte del sistema Jurídico penal , esta acción preventiva, combinada 

con un tratamiento penal adaptado a las características individuales de estos criminales, 

teniendo en cuenta que se podría contribuir a reducir las tasas de reincidencia y mejorar la 

seguridad pública en el país que la implementación de un enfoque integral para el tratamiento 

de asesinos seriales, que abarque la combinación de medidas punitivas con programas de 

rehabilitación psicológica y social, podría contribuir significativamente a reducir las tasas de 

reincidencia y promover una reintegración exitosa de estos individuos a la sociedad, brindando 

así mayores posibilidades de prevención del delito y de garantizar la seguridad pública a largo 

plazo, Además, se sugiere que una mayor colaboración entre profesionales de la psicología 

forense, criminólogos, autoridades policiales y el sistema judicial colombiano, enfocada en la 

recopilación y análisis de datos pertinentes, así como en la actualización constante de técnicas 

de perfilación y evaluación psicológica, podría fortalecer la efectividad de estas estrategias 

preventivas y terapéuticas. 

 Esta cooperación integral permitiría un abordaje más preciso y holístico en la 

identificación, seguimiento y tratamiento de asesinos seriales, potencialmente disminuyendo la 

ocurrencia de estos crímenes y garantizando una mayor seguridad para la sociedad colombiana, 

esta adición destaca la importancia de la colaboración interdisciplinaria y el continuo desarrollo 

de técnicas para fortalecer las estrategias de prevención y tratamiento en el contexto de la 

identificación y manejo de asesinos seriales en Colombia. 
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JUSTIFICACIÓN 

La perfilación criminal y el tratamiento penal de los asesinos seriales son temas de gran 

importancia para la sociedad y para la justicia. En Colombia, como en muchos otros países, la 

presencia de asesinos seriales es un fenómeno que ha cobrado notoriedad en los últimos años, 

la perfilación criminal es una técnica utilizada por los investigadores para identificar el perfil 

psicológico y social de un delincuente a partir de la evidencia disponible en la escena del crimen 

y en las características de las víctimas. Esta técnica es de gran ayuda para los investigadores, 

ya que les permite enfocar sus esfuerzos en una dirección específica y aumentar sus 

posibilidades de capturar al asesino. 

La aplicación de la perfilación criminal ha ido en aumento en los últimos años, el país 

ha experimentado un aumento en la violencia y los homicidios, y la necesidad de desarrollar 

nuevas herramientas para combatir el crimen ha llevado a un mayor interés en la perfilación 

criminal; Además, el tratamiento penal de los asesinos en serie es un tema importante en 

Colombia, los asesinos en serie son una amenaza grave para la seguridad pública y es 

fundamental que se les aplique la justicia correspondiente; Sin embargo, también es importante 

que se les brinde tratamiento y se trabaje para prevenir futuros crímenes. 

En Colombia, el perfilamiento criminal y el tratamiento penal de los asesinos seriales 

son temas de especial relevancia debido a la frecuencia de los crímenes violentos en el país y 

la necesidad de proteger a la población de los delincuentes peligrosos. Además, el uso de la 

tecnología y los avances en la psicología forense permiten una mayor precisión en la 

identificación y captura de asesinos seriales. En este contexto, resulta fundamental analizar las 
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técnicas y herramientas de perfilamiento criminal disponibles en Colombia, así como los 

tratamientos penales más efectivos para abordar la conducta criminal de los asesinos seriales. 

Este análisis permitirá mejorar la capacidad de la justicia para prevenir y resolver crímenes, y 

proteger la seguridad de la sociedad en general. 

La presencia de los asesinos seriales en cuales sociedad nos lleva a plantearnos diversos 

desafíos multidimensionales que trascienden todos los límites de la comprensión convencional 

y profundizan profundamente la seguridad, la justicia y el bienestar social. En el contexto del 

sistema jurídico penal colombiano, la investigación sobre el perfil criminal de los asesinos 

seriales y las estrategias de tratamiento penal adoptadas adquiere una importancia inaplazable, 

tanto para la prevención de futuros crímenes como para la promoción de un sistema de justicia 

y equitativo. (Ressler, R. K., & Shachtman, T., 2005) 

A pesar de todo dentro de nuestro sistema jurídico penal colombiano se deben plantear 

ciertos argumentos que nos llevan justificar que en Colombia debe existir: 

1. La necesidad de comprender el comportamiento criminal: La comprensión del 

perfil criminal de los asesinos seriales es esencial para anticipar sus acciones y desarrollar 

estrategias preventivas efectivas, mediante el análisis detallado de sus motivaciones, patrones 

y características, se pueden identificar posibles focos de intervención temprana y vigilancia. 

2. Mejora de la Eficacia del Sistema Jurídico: Si bien es cierto, nuestro sistema 

jurídico debe ser estudiado desde las diversas respuestas penales y judiciales que existen frente 

a los asesinos seriales lo que nos permite evaluar la eficacia del sistema jurídico en la 

identificación, enjuiciamiento y condena de estos individuos, y así nos permita identificar 
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posibles deficiencias en la legislación y las prácticas judiciales puede llevar a cabo mejoras en 

la persecución y condena de estos delincuentes. 

3. Contribución a la Prevención del Crimen: La investigación proporcionó 

información valiosa para la formulación de políticas de prevención y seguridad pública dirigida 

a la detección temprana de posibles asesinos seriales y la reducción de los factores de riesgo 

asociados a este tipo de delincuencia. 

4. Promoción de la Rehabilitación y Reinserción: La evaluación de las 

estrategias de tratamiento penal permitirán identificar enfoques exitosos de rehabilitación y 

reinserción social de asesinos seriales. Esto podría llevar a cabo mejoras en los programas 

penitenciarios ya una reducción de la reincidencia. 

5. Respuesta a un Interés Social y Académico: La investigación en torno a 

asesinos seriales genera un interés público significativo debido a su impacto en la seguridad y 

la moral de la sociedad. Además, llena un vacío en la literatura académica local, brindando una 

perspectiva colombiana sobre este fenómeno. 

Metodología 

La investigación es mixta, con un diseño descriptivo- explicativo, Según Hurtado (2000), 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) el propósito de la investigación descriptiva es 

caracterizar eventos en un contexto particular, donde la experiencia y el descubrimiento indican 

que no se dispone de explicación, o se realiza cuando son incompletas. Además, miden y evalúan 

las características relevantes del objeto de estudio en relación con su comportamiento y origen. 

La investigación explicativa, por otro lado, requiere la creación de teorías y modelos que intenten 

comprender las razones de las circunstancias y fenómenos en estudio. La investigación explicativa 

permite reconstruir o refinar teorías o encontrar explicaciones concretas e indirectas de por qué 

ocurren los eventos (Hurtado, 2000).  
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❖ La investigación es cuantitativa y cualitativa en el cual se utilizarán análisis estadísticos y 

entrevistas a expertos en el campo. 

❖ Identificación de casos de asesinos en serie en Colombia y análisis de los métodos 

utilizados para su identificación y captura. 

❖ Evaluación de los enfoques del tratamiento penal utilizados para prevenir la reincidencia 

de asesinos en serie en Colombia. 

❖ Identificación de medidas preventivas y programas de rehabilitación y reinserción social 

utilizados en Colombia para prevenir la reincidencia de asesinos en serie. 

técnicas E Instrumentos 

❖ Revisión bibliográfica: se realizará una revisión exhaustiva de la literatura existente 

sobre la perfilación criminal y los enfoques del tratamiento penal para asesinos en serie 

en Colombia. Se utilizarán bases de datos académicas y fuentes oficiales para recopilar 

información relevante. 

❖ Entrevistas: se llevarán a cabo entrevistas con expertos en el campo de la perfilación 

criminal y el tratamiento penal en colombia para obtener información actualizada y 

perspectivas prácticas. 

Métodos de recolección de datos 

❖ Análisis de expedientes judiciales y otros documentos relacionados con los casos 

seleccionados. 

❖ Entrevistas con expertos en perfilación criminal y tratamiento penal en colombia. 

❖ Encuestas a profesionales involucrados en la captura, condena y tratamiento de 

asesinos en serie en colombia. 

❖ Revisión de la literatura existente sobre perfilación criminal y tratamiento penal de 

asesinos en serie en colombia. 
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❖ Revisión de las leyes y políticas relacionadas con la prevención y tratamiento penal 

de asesinos en serie en colombia. 

análisis de datos 

❖ Análisis descriptivo de los patrones de conducta y características de los asesinos en serie 

identificados mediante la técnica de perfilación criminal. 

❖ Análisis de las opiniones y experiencias de los profesionales entrevistados y encuestados. 

❖ Análisis estadístico de los datos recopilados durante la investigación. 

❖ Análisis de los resultados de las entrevistas a expertos en el campo. 

❖ Comparación y evaluación de los diferentes enfoques del tratamiento penal y medidas 

preventivas y programas de rehabilitación y reinserción social utilizados en colombia. 

Delimitación temporal  

 

La presente investigación se delimita en tiempo y lugar específico al estudio del 

perfil criminal de los asesinos seriales en Colombia durante el periodo comprendido desde 

el año 1990 hasta la actualidad, en este rango temporal se selecciona debido a la relevancia 

de casos emblemáticos de asesinos seriales en Colombia que han ocurrido en las últimas 

décadas, permitiendo un análisis detallado de los patrones de comportamiento y las 

características de estos criminales en un contexto histórico reciente. 

En cuanto al lugar específico, la investigación se centra en el territorio colombiano, 

abordando los perfiles criminales de asesinos seriales que han operado en diversas regiones 

del país, l elección de Colombia como contexto geográfico se justifica por la necesidad de 

comprender y analizar las particularidades de este fenómeno delictivo en el contexto 

nacional, considerando factores socioculturales, legales y criminológicos propios de 

Colombia. 
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Esta delimitación temporal y espacial permitirá una investigación más precisa y 

detallada sobre el perfil criminal de los asesinos seriales en Colombia, contribuyendo a la 

comprensión de este fenómeno en un marco histórico y geográfico específico. 

Capítulo I: Planteamiento Del Problema De La Investigación 

Estado De Arte  

La perfilación criminal ha emergido como una herramienta esencial en la investigación 

y prevención de crímenes, especialmente en el caso de los asesinos seriales, este enfoque se 

centra en la identificación temprana de patrones de comportamiento y características 

psicológicas que pueden ser cruciales para anticipar y prevenir futuros delitos, en Colombia, la 

aplicación de la perfilación criminal ha cobrado relevancia, dado el contexto específico de 

violencia y criminalidad del país; esta monografía revisa diversas investigaciones que abordan 

la importancia de la perfilación criminal en la identificación, captura y tratamiento de asesinos 

seriales en Colombia, subrayando su utilidad en el ámbito clínico, forense y penitenciario. 

1. Perfilación Criminal: La importancia de la identificación temprana de un 

asesino serial” por Carlos Eduardo Valdés, publicado en la Revista 

Criminalidad en 2013. El autor discute la importancia de la perfilación criminal en la 

identificación temprana de los asesinos seriales, y cómo puede ayudar en la prevención de 

futuros crímenes. 

2. "Asesinos Seriales en Colombia: Aspectos Clínicos y Forenses" por Jhon 

Fredy Arias Londoño, publicado en la Revista de Medicina Legal de Colombia 

en 2017. El autor describe los aspectos clínicos y forenses de los asesinos seriales en 

Colombia, y cómo la aplicación de la perfilación criminal puede ser útil en la identificación 

y captura de los responsables. 
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3. "La Perfilación Criminal como Herramienta para la Investigación de los 

Asesinatos en Serie" por Diego Alejandro Gómez Buitrago, publicado en la 

Revista Científica de la Policía Nacional de Colombia en 2018. El autor describe 

la importancia de la perfilación criminal en la investigación de los asesinatos en serie, y 

cómo puede ayudar a las autoridades en la captura y condena de los responsables. 

4. "El Tratamiento Penitenciario de los Asesinos Seriales en Colombia" por 

Luisa Fernanda Acosta Gómez, publicado en la Revista Científica de la 

Universidad Cooperativa de Colombia en 2019. La autora describe el tratamiento 

penitenciario de los asesinos seriales en Colombia, y cómo la rehabilitación puede ser un 

factor importante en la prevención de futuros crímenes. 

5. "Asesinos Seriales en Colombia: Aspectos Clínicos y Forenses" por Jhon 

Fredy Arias Londoño, publicado en la Revista de Medicina Legal de Colombia 

en 2017. El autor describe los aspectos clínicos y forenses de los asesinos seriales en 

Colombia, y cómo la aplicación de la perfilación criminal puede ser útil en la identificación 

y captura de los responsables. 

6. "La Perfilación Criminal como Herramienta para la Investigación de los 

Asesinatos en Serie" por Diego Alejandro Gómez Buitrago, publicado en la 

Revista Científica de la Policía Nacional de Colombia en 2018. El autor describe 

la importancia de la perfilación criminal en la investigación de los asesinatos en serie, y 

cómo puede ayudar a las autoridades en la captura y condena de los responsables. 

7. "El Tratamiento Penitenciario de los Asesinos Seriales en Colombia" por 

Luisa Fernanda Acosta Gómez, publicado en la Revista Científica de la 

Universidad Cooperativa de Colombia en 2019. La autora describe el tratamiento 
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penitenciario de los asesinos seriales en Colombia, y cómo la rehabilitación puede ser un 

factor importante en la prevención de futuros crímenes. 

Descripción Del Problema  

Los asesinos seriales representan un enigma complejo en el ámbito de la criminología 

y la justicia penal, sus acciones reiterativas y violentas desafían tanto nuestra comprensión de 

la psicología humana como los mecanismos de prevención y control del delito. En el contexto 

del sistema jurídico penal colombiano, la comprensión del perfil criminal de los asesinos 

seriales y su tratamiento legal es esencial para garantizar la seguridad de la sociedad y la 

aplicación justa de la ley. 

A pesar de los avances en la investigación criminal y la ciencia forense, el perfil de 

asesinos seriales sigue siendo un desafío, a dificultad radica en la diversidad de motivaciones, 

patrones y características psicológicas que pueden estar involucrados en estos crímenes, esta 

falta de claridad en el perfil puede impedir la identificación temprana y la prevención de 

futuros actos criminales, Además, en el sistema jurídico penal colombiano, el tratamiento de 

los asesinos seriales plantea interrogantes sobre la adecuación de las leyes y procedimientos 

actuales para abordar este tipo de delitos.  

La determinación de las penas, as estrategias de rehabilitación y reinserción social 

deben equilibrar la justicia y la protección de la sociedad con los posibles factores subyacentes 

que pueden influir en la conducta criminal, estos individuos desafiaron los limites existentes 

de la compresión humana, y la búsqueda de estrategias efectivas para prevenir y abordar sus 

acciones criminales se ha convertido en un imperativo para la sociedad y las autoridades de 

justicia. 
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En Colombia el tema la perfilación y tratamiento criminal de un asesino en serie muy 

complejo ya que involucra varios aspectos importantes como, la criminología, la psicología 

forense y el derecho penal, en primer lugar, es importante señalar que la elaboración de perfiles 

criminales es una herramienta fundamental en las investigaciones criminales, especialmente 

en aquellos casos en los que no existen pruebas claras o directas que identifiquen al autor del 

delito, en el caso de los asesinos en serie, el perfilamiento criminal es fundamental ya que estos 

delincuentes suelen cometer múltiples delitos con tácticas y patrones de comportamiento 

similares, lo que permite identificar ciertas características y rasgos que pueden ayudar a las 

autoridades a identificar al autor o autores del hecho. 

Sin embargo, a pesar de la gravedad de los crímenes cometidos por asesinos seriales y 

su impacto en la sociedad, existe una carencia de estudios exhaustivos que aborden en 

profundidad tanto el perfil criminal de estos individuos como las estrategias jurídicas y penales 

empleadas para hacerles frente en el contexto colombiano. La falta de una comprensión 

integral de los factores subyacentes a la aparición de asesinos seriales y la eficacia de las 

respuestas legales actuales genera la necesidad apremiante de una investigación rigurosa que 

arroje luz sobre estas cuestiones. 

Por otra parte, el tratamiento de la justicia penal de un asesino en serie es un tema que 

abarca varios aspectos, como: 

A. El castigo que debe infligirse al infractor 

B. La forma en que debe llevarse a cabo el proceso penal 

C. La manera en que debe llevarse a cabo el aspecto tratamiento psicológico 

del infractor para evitar que cometa delito similares en el futuro. 

Es importante señalar que en Colombia no existe una legislación específica que regule 

el tratamiento penal de los asesinos en serie, por lo que el proceso suele llevarse a cabo de 
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conformidad con las leyes y reglamentos generales del sistema penal colombiano; esto puede 

generar ciertas dificultades en la identificación y tratamiento de este tipo de infractores, ya que 

no siempre se dispone de los recursos y herramientas necesarios para abordar de forma eficaz 

el aspecto psicológico del infractor y disuadirlo de reincidir. 

La perfilación criminal en Colombia está asociada a una serie de problemas que 

dificultan su efectividad y aplicación en la investigación de delitos: 

- Falta De Formación Y Capacitación: Uno de los grandes problemas de la perfilación 

criminal en Colombia es la falta de capacitación y educación de los investigadores en esta 

técnica, muchos investigadores no están familiarizados con la metodología y las 

herramientas necesarias para producir un perfil criminal adecuado, lo que puede generar 

errores y afectar la efectividad de una investigación.  

- Falta De Recursos Otro problema con la elaboración de perfiles criminales en Colombia 

es la falta de recursos y herramientas necesarias para realizar una investigación efectiva. 

A menudo, los investigadores no cuentan con la tecnología o el personal suficiente para 

realizar una recopilación de datos y un análisis de la información adecuados. 

- Desafíos Culturales Y De Lenguaje: La diversidad cultural y lingüística de Colombia 

puede dificultar la aplicación de perfiles criminales. Por ejemplo, un análisis de los 

patrones de comportamiento de los delincuentes en una región de un país puede ser muy 

diferente de un análisis de los patrones de comportamiento de los delincuentes en otra 

región, lo que dificulta la creación de un perfil preciso. 

- Restricciones Legales: En algunos casos, las restricciones legales en Colombia pueden 

impedir el uso efectivo de perfiles criminales. Por ejemplo, en casos de violaciones de 

derechos humanos o en casos de delitos que involucran a grupos armados ilegales, las 

investigaciones efectivas pueden ser difíciles debido a las restricciones legales.  (Céspedes, 

E. N., & Garavito, G. E. (2022);, 2022) 
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De modo similar, encontramos que el tratamiento penal de un asesino en serie es muy 

complejo y poco estudiado, donde se presentan varios problemas que dificultan su efectividad 

en la prevención de futuros delitos: 

- Dificultades en la identificación y captura de clientes: En algunos casos, la 

identificación y arresto de un asesino en serie puede ser extremadamente difícil debido a 

la falta de evidencia o un patrón claro en sus crímenes, esto puede impedir la aplicación 

de un tratamiento penal adecuado y eficaz. 

- Limitaciones del derecho penal: En algunos casos, el derecho penal puede no ser 

suficiente para hacer frente a la conducta de un asesino en serie. Por ejemplo, en Colombia 

no existe una ley específica que regule el tratamiento penal de los asesinos en serie, lo que 

puede generar dificultades para aplicar las sanciones y el tratamiento adecuados. 

- Problemas en el sistema penitenciario: El sistema penitenciario de Colombia 

presenta varios problemas, tales como hacinamiento, falta de recursos y personal 

capacitado, y corrupción, estos problemas pueden obstaculizar la eficacia del tratamiento 

penal y la rehabilitación del delincuente. 

- Dificultades para prevenir futuros delitos: El objetivo principal del enjuiciamiento 

penal de los asesinos en serie es prevenir futuros delitos. Sin embargo, en algunos casos, 

el manejo criminal puede no ser efectivo para prevenir futuros delitos debido a la 

complejidad del comportamiento de los asesinos en serie y la falta de recursos. 

- Falta de especialización: En Colombia no hay suficientes expertos especializados en el 

tratamiento de asesinos en serie, lo que puede dificultar la implementación de programas 

efectivos de tratamiento y rehabilitación. 

- Falta de recursos: los recursos dedicados al tratamiento de asesinos en serie pueden ser 

insuficientes, lo que limita la cantidad y calidad de los programas de tratamiento 
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disponibles. Además, los recursos existentes a veces pueden ser mal utilizados o desviados 

para otros fines. 

- Desafíos psicológicos: el tratamiento de los asesinos en serie puede complicarse por 

las características psicológicas de estos criminales. Muchos asesinos en serie tienen 

trastornos psicológicos graves que pueden complicar el tratamiento y la rehabilitación. 

- Prevención de la reincidencia: la prevención de la reincidencia es un gran desafío en 

el tratamiento de los asesinos en serie en Colombia. Aunque el tratamiento puede ser 

eficaz en algunos casos, existen limitaciones para prevenir la reincidencia en estos 

delincuentes. (Armaza Armaza, E. J., 2011). 

Planteamiento Del Problema  

o ¿Cuáles son las coincidencias y patrones de comportamiento presentes en los asesinos 

seriales colombianos, que permiten examinar el tratamiento penal que les aplica el 

sistema jurídico penal Colombiano? 

Objetivo General 

Establecer las coincidencias y patrones de comportamiento presentes en los asesinos seriales 

colombianos, que permiten examinar el tratamiento penal que les aplica el sistema jurídico penal 

Colombiano. 

Objetivos Específicos 

o Resumir las Teorías que explican el comportamiento de los asesinos seriales y la 

imputabilidad penal de los mismos. 

o Analizar el perfil de los asesinos seriales LUIS ALFREDO GARAVITO (LA BESTIA), 

PEDRO ALONSO LÓPEZ EL (MONSTRUO DE LOS ANDES), FREDY VALENCIA 

(EL MOSTRUO DE MONSERRATE). 



26 
 

 
 
 

o Esquematizar las coincidencias y patrones de comportamiento en el perfil criminal de 

asesinos en serie colombianos. 

Capitulo II: Perfilamiento Criminal Y Asesinos Seriales 

2. Perfilamiento Criminal  

2.1 Definición De Perfilamiento Criminal  

El término perfilado criminal, o perfilamiento criminal, se originó en la Behavioral 

Science Unit (Unidad de Ciencia del Comportamiento) del FBI en Quántico, Virginia, Estados 

Unidos. Esta unidad, que luego se convirtió en la Unidad de Análisis de Conducta (BAU), fue 

pionera en el desarrollo de técnicas de perfilamiento criminal para ayudar en la investigación 

de crímenes, ya que engloba a la criminología y, en palabras de Garrido (2006), puede designar 

multidisciplinares imprescindibles para un buen ejercicio de perfilado, como son las 

aportaciones de expertos en psicología, psiquiatría, criminología, análisis de la información, 

entre otros.  

En un sentido general, al hablar de perfilar se refiere a delimitar o describir algo, las 

características, los límites, acentuar particularidades, El diccionario define la palabra perfilar 

como “establecer claramente los aspectos particulares de una cosa para que sea más exacta y 

precisa” (Real Academia Española, s.f.).  

Vicente Garrido define el perfil criminal o criminológico (profiling) como la disciplina 

de la ciencia forense que se ocupa de analizar las huellas del comportamiento en una escena 

del crimen con el objeto de proveer información útil a la policía para la captura de un 

delincuente desconocido (Perfiles Criminales, 2012). 

La perfilación criminal es un proceso de análisis en el cual se requiere una gran 

cantidad de conocimientos en las áreas de psicología, sociología, criminología, criminalística y 

estadística, (Gutiérrez, W. M. (2011). El concepto “perfil criminal” cuenta en la actualidad con 
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múltiples acepciones en la literatura forense: perfil psicológico, perfil de la personalidad 

criminal, perfil del agresor, perfil criminal, perfil geográfico e investigación analítica criminal 

(Bartol C. Criminal Behavior,1991). 

De acuerdo con el centro nacional de Estados Unidos para el análisis del crimen 

violento, (Ressler R, Burgess A, Hartman C, Douglas J.,1999) el perfil criminal es definido 

como una herramienta de investigación que emplea datos de la escena del crimen para generar 

información acerca de los ofensores, disminuir el número de sospechosos y a través de un 

trabajo interdisciplinario conducir a la captura. Siguiendo a (Garrido,2006) el perfil criminal 

puede entenderse como una aproximación a las características de la historia y los estilos de 

vida de los autores de crímenes graves que se encuentran sin identificar. 

Algunos de los ejemplos literarios más conocidos que demuestran el uso de la 

perfilación criminal son: 

A. Novela de Edgar Allan Poe, “Los crímenes de la calle Morgue” – haciendo uso de su 

protagonista Auguste Dupin. 

B. Historias de Sir Arthur Conan Doyle – a través de su personaje protagonista detectivesco, 

Sherlock Holmes. 

C. Relatos de Agatha Christie – muestra en varios de ellos al detective Hércules Poirot y Miss 

Marple. 

La elaboración de perfiles criminales es un método forense para identificar y analizar 

el comportamiento y las características psicológicas de un delincuente; con el fin de ayudar a 

las autoridades a resolver crímenes y capturar a los responsables; la perfilación criminal es 

especialmente útil en los casos de asesinos en serie, quienes cometen múltiples crímenes con 

un patrón determinado, en Colombia, la perfilación criminal se ha utilizado en numerosas 

investigaciones de casos de asesinos en serie; Uno de los casos más conocidos en Colombia es 
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el del asesino en serie de niños, Luis Alfredo Garavito, quien fue responsable de la muerte de 

más de 140 niños en diferentes partes del país. 

De acuerdo con Garrido (2005), la pertinencia de la técnica de perfilación es evidente 

cuando en la escena del crimen no existen indicios físicos para identificar al presunto agresor, 

y las conductas delictivas que dejan huellas psicológicas pueden ser las únicas identificables. 

También, en palabras de Holmes & Holmes (2009), cuando el investigador se encuentra con 

un crimen en donde los motivos habituales del delito son inexistentes, el perfil puede ser una 

herramienta muy útil para resolver con éxito el cuestionamiento. La perfilación suele ser 

también fructífera cuando el agresor repite patrones de comportamiento en las diferentes 

escenas del crimen, o si presenta alguna psicopatología expresa, aspectos que el perfilador 

puede identificar y analizar, basado siempre en la premisa de que lo que una persona piensa 

tiene relación con lo que hace (Douglas, Ressler, Burgess & Hartman, 1986; Geberth, 1981).  

El tratamiento penal de los asesinos en serie en Colombia depende de las leyes y 

reglamentos de ese país, En general, los asesinos en serie se consideran criminales 

extremadamente peligrosos y, por lo tanto, enfrentan castigos severos si son atrapados y 

condenados. En Colombia, el 6 de Julio, el presidente de la República sancionó la ley que 

autoriza la prisión perpetua en Colombia. Se trata de la modificación que se le realizo al 

artículo 37 del Código Penal que hizo el Congreso en la Ley 2197 de 2022, que 

decía que la pena máxima en el país sería de 60 años. Esa norma empezó a regir 

en enero de 2022 y quedó sin efectos el 9 de febrero de 2023 por decisión de la Sala 

Plena de la Corte Constitucional. (El Tiempo, Mora, AB 2023, 10 de febrero), la Corte dijo que 

ese aumento “VULNERA EL DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA” y recordó que ya 

en una sentencia dictada el año pasado se le indicó al Congreso que debe tener en cuenta para 

su desarrollo legislativo que en Colombia existe un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en 

materia penitenciaria, Tras analizar demandas en contra de los cambios introducidos por la 
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decisión importante en relación a la pena máxima que los jueces pueden imponer, criminal de 

los asesinos seriales, se analizarán casos emblemáticos ocurridos en Colombia, se explorarán 

las etapas del proceso del proceso legal y se examinarán las estrategias de rehabilitación y 

reinserción en el sistema penitenciario. Además, se realizará una comparación con enfoques 

adoptados en contextos internacionales para enriquecer la comprensión de las prácticas 

actuales con otros e identificar áreas de mejora en la respuesta colombiana El estudio de los 

asesinos seriales y su tratamiento penal no solo es de interés académico, sino que también 

tiene profundas implicaciones para la sociedad en términos de seguridad, justicia y prevención 

del crimen. A través de esta investigación, se aspira a contribuir a una comprensión más 

completa ya una toma de decisiones informada en la lucha contra esta forma de delincuencia, 

sentando las bases para un sistema jurídico penal más eficaz y sensible a las complejidades 

inherentes a los asesinos seriales... Narración de Dashiell Hammet, “El halcón maltés” – por 

vía del detective Sam Spade 

2.2 Asesinos Seriales 

2.2. 1 definición De Asesinos Seriales  

El asesinato serial es una forma específica de violencia, incluida en la categoría de 

homicidio múltiple, junto al asesinato en masa y al asesinato itinerante (Holmes & Holmes, 

1998). Mientras que el asesinato en masa puede definirse como el asesinato de cuatro o más 

víctimas en una locación o escena del crimen, el asesinato itinerante consiste en el asesinato 

de tres o más víctimas en más de una locación, sin la existencia de un período de enfriamiento 

entre los mismos (Douglas, Burgess, Burgess & Ressler,2006) 

De acuerdo con Whittington-Egan (2008), se considera asesino serial a todo aquel 

individuo que haya cometido un mínimo de tres a cinco asesinatos, con un período de 

enfriamiento de duración variable entre los mismos. Estos crímenes resultan de una 

compulsión originada por una alteración psicopatológica (Tendlarz & García, 2014). 
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De acuerdo con Rámila (2011), la definición comúnmente aceptada de asesino serial lo 

caracteriza como un sujeto que ha matado al menos en tres momentos y sitios diferentes 

separados con nitidez y mediando un espacio de tiempo suficiente entre uno y otro crimen, 

implicando lo anterior que las muertes no deben ocurrir en simultáneo sino espaciadas en 

intervalos de duración variable. Una vez que el asesino serial ha cometido su primer homicidio, 

ingresa en un proceso circular complejo similar a una adicción, que lo lleva a la reincidencia 

(Vronsky, 2004). Dado que el término de asesino serial hace alusión a la idea de serie más que 

a la de las particularidades de cada asesino, dentro de ese concepto se hallan comprendidos 

sujetos con distintas motivaciones y satisfacciones (Tendlarz & García, 2014). 

Capitulo III: Clasificación De La Perfilación Criminal Y Los Asesinos Seriales 

3.1 Perfilación criminal  

En la investigación criminal existen diferentes maneras de realizar la clasificación de la 

perfilación criminal, si bien es cierto antes de poder conformar con exactitud la clasificación 

existen antecedentes históricos que plantean que la clasificación de la perfilación criminal empezó 

desde 1870 Italia, Lombroso es considerado el padre de la criminología, estudia desde el punto 

de vista evolutivo y antropológico prisioneros, dando lugar a una clasificación de delincuentes que 

tienen en cuenta características físicas, 1888 Gran Bretaña. El Dr. George B. Philips 

diseña el método “modelo-herida”, basado en la relación que existe entre las heridas que 

sufre la víctima y su agresor. 1955. Alemania Kretschmer hace un estudio de más de 4.000 

casos y diseña una clasificación basada también en características físicas. 1957 USA. Brussel 

compara conductas delictivas con conductas de pacientes mentales, Su perfil del Bombardero de 

Nueva York puede ser considerado el primer perfil psicológico criminal, 1970 USA. A partir de 

esta fecha, resulta vital para el desarrollo de esta técnica las aportaciones y desarrollos realizados 

por el FBI 
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Perfil De Agresores Conocidos O Método Inductivo: Este método se basa en el 

estudio de casos para, a partir de ellos, extraer patrones de conductas característicos de esos 

agresores. Se desarrolla básicamente en el ámbito carcelario, mediante entrevistas 

estructuradas o semiestructuradas, aunque también se suele usar como fuente de información 

las investigaciones policiales y judiciales.  El estudio de presos se complementa con entrevistas 

a personal carcelario a su cargo, así como parientes y cualquier persona que pueda dar 

información relevante respecto a esta persona. Ressler, dentro del Proyecto de Investigación 

de la Personalidad criminal (PIPC) entrevistó, junto a colaboradores, a cientos de criminales 

violentos por todas las cárceles de EE. UU. Según su experiencia, las entrevistas a criminales 

solo tienen valor si aportan información útil para la policía sobre su personalidad y sus 

acciones. Para ello, el entrevistador debe ganarse la confianza y el respeto del entrevistado. 

(Ressler, 2006). característica para tener en cuenta a la hora de elegir a los entrevistados es 

que ninguno de ellos pueda ganar nada por el hecho de participar en las entrevistas, ya que 

esto podría sesgar sus respuestas. 

Perfil De Agresores Desconocidos O Método Deductivo: Este método se basa 

en el análisis de la escena del crimen en cuanto a sus evidencias psicológicas para que pueda 

inferirse el perfil del autor de ese crimen. En este método se intenta pasar de los datos generales 

a los particulares de un único individuo. Para ellos se analiza la escena del crimen, la 

Victimología, pruebas forenses, características geográficas, emocionales y motivacionales del 

agresor. Para la realización de este perfil se tiene en cuenta los datos aportados por el método 

inductivo. Para ejemplificar este método tomamos un perfil realizado por Ressler: “...la 

mayoría de los asesinos en serie son blancos, Danny vivía en un barrio blanco, si hubiera 

aparecido cualquier hombre negro, hispano o incluso asiático, muy probablemente habrían 

notado su presencia. Pensé que el asesino no era joven porque el asesinato tenía un carácter 

experimental y porque el cuerpo había sido abandonado a poca distancia de un camino, 

elementos que indicaban que se trataba de un primer asesinato...El abandono del cuerpo justo 
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al lado de un camino transitado sugiere que el asesino quizá no tenía la fuerza física suficiente 

para llevar el cuerpo más lejos..." (Ressler,2006). 

Perfil Geográfico: “Una subdisciplina del perfil criminológico es el perfil geográfico, 

el cual se centra en características y comportamientos geográficos del criminal, estableciendo 

sus zonas de actuación y posible lugar de residencia” (punto de anclaje en terminología del 

profiling” (Jiménez Serrano, 2012). Está relacionado con las características físicas del lugar, 

podría llamarse perfil de la escena del crimen, Para realizar este perfil resulta de mucha 

utilidad hacer comparaciones con las características de otros comportamientos criminales 

similares de la población conocida (penitenciaria o carcelaria) obtenida mediante el método 

inductivo. Este puede ser usado para sugerir un individuo con características socioemocionales 

específicas. Está relacionado con las características físicas del lugar, podría llamarse perfil de 

la escena del crimen, ya que intenta generalizar a la vinculación de las localizaciones de la 

escena del crimen con la probable residencia de un agresor desconocido. Aunque este tipo de 

perfil es primordialmente empírico, emplea el concepto de mapa mental y trata de reconstruir 

una representación psicológica relevante de las á reas del crimen en donde el agresor se siente 

confortable. (Martínez Valdez, 2012. 

Perfilación Corporativa: Si bien, no es considerada o incluida normalmente al 

hablar de perfilación criminal, es importante señalar que es una aplicación real y actual de la 

metodología de investigación de perfilación criminal.  

Clasificación De Los Asesinos Seriales 

El sistema clasificatorio más conocido es el propuesto por profesionales de la Unidad 

de Comportamiento del FBI (Buró Federal de Investigaciones) en el Manual de Clasificación 

del Crimen (Vronsky, 2004). En él, el asesinato se halla dividido en cuatro categorías 

principales: Homicidio de empresa criminal, homicidio de causa personal, homicidio de causa 

grupal y homicidio sexual. Los homicidios seriales, a su vez, pueden ubicarse dentro de las 
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categorías mencionadas, dependiendo de su tipo. No obstante, la mayor parte de ellos ocurre 

en el marco de la categoría de homicidio sexual, dividiéndose ésta en (a) homicidio sexual 

organizado, (b) homicidio sexual desorganizado y (c) homicidio sexual mixto. Por 

consiguiente, el asesino serial será categorizado primariamente como organizado, 

desorganizado o mixto (Douglas, Burgess, Burgess, & Ressler, 2006). 

El agente del FBI, Robert Ressler cuenta el su libro "Asesinos en Serie" como fue en 

unas clases en el extranjero donde acuñó el término "asesino en serie" (AS) al recordar los 

seriales de aventura que solía ver en la tele cuando era niño. En ellos, el final del capítulo creaba 

un gran suspense que dejaba al espectador en vilo y con la necesidad de volver a ver la serie a 

la semana siguiente. Este autor asemeja dicha situación a la insatisfacción que queda en los AS 

cuando descubren que el crimen no ha sido tan perfecto como habían vivido en sus fantasías. 

Como dice Ressler: "Tras cada crimen, el AS piensa en cosas que podía haber hecho para que 

el asesinato hubiera sido más satisfactorio". (Ressler, R. K., & Shachtman, T. (2005)). 

Según Rossmo (2000), Canter, Alison, Alison, y Wentink (2004), así como Petherick 

(2006), el agresor organizado se caracteriza por su inteligencia, competencia social y 

meticulosidad en su comportamiento ofensivo. Este individuo puede ser psicopático y 

demuestra un patrón literalmente metódico: elige a su víctima, planea cuidadosamente el 

ataque, limpia la escena del crimen, elimina o lleva consigo las armas y pruebas 

incriminatorias, además de esforzarse por ocultar el cuerpo de forma astuta. 

En contraste, El Agresor Desorganizado se describe como alguien con baja 

inteligencia y problemas de adaptación social. Puede presentar rasgos psicóticos, actúa en 

lugares cercanos a su residencia, no intenta ordenar la escena del crimen (causando un caos), 

suele adquirir el arma en el lugar del suceso, elimina pruebas de manera deficiente y oculta el 

cuerpo de manera poco hábil, entre otras características. 



34 
 

 
 
 

 

 

CLASIFICACIÓN 
1 

Dietz (1986) 

- Sádico sexual psicopático (disfruta matando). 

- Spree Killers. 

- Funcionarios de operaciones delictivas organizadas (contrata de 
asesinos). 

- Envenenadores y personas que asfixian (suelen ser cuidadores 
de discapacitados). 

- Los supuestos psicóticos (padece un trastorno mental) 
perteneciente al DSM-alucina). 

 

CLASIFICACION 
2 

 

HOLMES Y 
DEBERGER 

(1988) CITADO EN 
ROSSMO 

(1995) 

- Visionario (psicótico con alucinaciones auditivas que 

- le incitan a cometer el crimen). 

- Misionero (sufre delirios en los que tiene que cumplir una 
misión. Se convierte en “el salvador”). 

- Hedonista (le produce placer acabar con la otra persona).  

- Dominante (mata por el placer de tener la vida de la otra persona 
en sus manos. Necesita sentir poder y control). 

CLASIFICACION 3 

 Levin y Fox (1985), 
citado en Rossmo 
(2000) y Petherick 
(2006) – basada en la 
y Petherick (2006) – 
basada en la 
CLASIFICACIÓN 2 de 
esta tabla 

 

- Emocionales (quieren experimentar sensaciones fuertes. Existen 
sádicos y dominantes). 

- Misionarios (tienen la misión de cumplir el crimen. Dependiendo 
de si tiene alucinaciones o no, ha reformista o visionario). 

- Por conveniencia (buscan provecho de sus víctimas 

- Existen el sicario, asesino a sueldo y protector) 

CLASIFICACION 4  
Canter y Salfati 
(1999) 

- Instrumental – Cognitivo (asesinato racional, premeditado, 
planificador e intencionado). 

- Instrumental – Oportunista (elección de la víctima 
- oportunista y busca la obtención de algún beneficio en ese 

momento). 
- Expresivo – Impulsivo (el crimen se produce por un estado de ira 

o venganza contra la víctima). 

CLASIFICACIÓN 5, 
Kim Rossmo (1995) 

I. Cazador (busca víctima en los alrededores donde vive). 
II. Cazador furtivo (anda a la caza de víctimas en un área X distinta 

de donde vive). 
III. Pescador (actúa en una zona rutinaria para él). 
IV. Trampero (hace uso de engaños para llevar a la víctima al lugar que él 

quiere, es decir, a su punto de anclaje) 
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3.2.1 Otro Tipo De Clasificación De Asesinos Seriales 

o Asesino en serie (AS): 

Asesino que mata tres o más víctimas, de forma sucesiva y con periodos de 

"enfriamiento" entre ellas. La característica principal de esta tipología es la existencia de un 

periodo de enfriamiento y una individualización de los crímenes en cuanto a que cada víctima 

puede verse por separado en momento y lugar. Éstos se diferencian de los dos anteriores por 

un elemento fundamental que es el período de enfrentamiento entre los crímenes, ausente en 

los dos primeros tipos. Según el Crimen Clasificación Manual (2006), este período puede 

abarcar días, meses incluso años, lo que supone que estos asesinos no matan con frecuencia, 

sino que dejan un período de tiempo importante entre los asesinatos. Esto significa que estos 

sujetos desean llevar a cabo sus crímenes de forma exitosa y sin asumir riesgos para poder 

volver a actuar en un futuro (García, 2012). 

o El asesino en masa (AM): 

Este tipo de asesinos se definen como aquellos sujetos que matan a cuatro o más 

víctimas, sin un periodo de reflexión, en un momento y lugar determinado, existiendo, por lo 

tanto, una única escena del crimen. Además, los asesinatos pueden darse en cualquier lugar, 

ya sea en la calle, en una escuela o dentro de un edificio (Burgess,2006).  Asimismo, este tipo 

de asesino se puede combinar con el asesino itinerante, tratándose por lo tanto de un asesino 

en masa itinerante. Esto puede darse cuando el homicida acude a más de un lugar para buscar 

y acabar con la vida de sus víctimas, a diferencia de los que ocurren en los asesinos en masa, 

los cuales actúan en un solo lugar (Burgess, 2006). 
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o Asesinos itinerantes 

Los asesinos itinerantes, se definen como aquellos que matan a tres o más personas en 

un solo evento, aunque en distintos lugares cercanos o no entre sí, y sin un período de 

enfrentamiento entre los asesinatos. Por lo tanto, a diferencia de la categoría anterior, en este 

caso existen varias escenas del crimen, debido a que los hechos se llevan a cabo en diferentes 

lugares, generalmente cercanos entre sí (García, 2012).  Mientras que respecto a la expresión 

“un solo evento”, tiene sus matizaciones desde el punto de vista de que hay supuestos en los 

que el atacante se dirige de un lugar a otro, sin que se trate de un único evento, sino que más 

bien de un conjunto de ellos, pero que en su totalidad supone una única acción criminal 

(García, 2012). 

Capítulo IV: Teorías Del Comportamiento Criminal Y Imputabilidad Penal 

4.1 Teorías del Comportamiento Criminal  

Existen diversas teorías que intentan explicar el comportamiento de los asesinos 

seriales. Estas teorías a menudo se entrelazan y complementan entre sí, ofreciendo diferentes 

perspectivas para comprender este fenómeno complejo: 

o Teoría de la elección racional: La teoría de la elección racional sostiene que los 

delincuentes toman decisiones racionales basadas en el costo-beneficio de sus acciones. 

Esta teoría sugiere que la prevención del delito se puede lograr al aumentar los costos y 

reducir los beneficios de los comportamientos delictivos. esto podría implicar la 

implementación de medidas de seguridad y la aplicación de penas más severas para los 

asesinos seriales. Algunos puntos que se han planteado en relación con la teoría de la 

elección racional y los asesinos seriales podrían incluir: 
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o Planificación de crímenes: Algunos asesinos seriales muestran signos de planificación 

cuidadosa de sus crímenes, lo que podría ser interpretado como una elección calculada 

basada en sus propias metas y deseos. 

o Evaluación de riesgos y recompensas: A pesar de que para la mayoría de las 

personas los actos criminales son inaceptables debido a las consecuencias negativas, los 

asesinos seriales pueden percibir ciertas recompensas o gratificaciones emocionales que 

superan cualquier riesgo percibido. Esto puede ser parte de su lógica distorsionada. 

o Selección de víctimas: Algunos asesinos seriales pueden seleccionar a sus víctimas de 

manera deliberada y estratégica, siguiendo ciertos criterios que se alinean con sus propios 

patrones psicológicos o motivaciones. 

o Teoría Del Aprendizaje Social: La teoría del aprendizaje social sostiene que el 

comportamiento humano es aprendido a través de la observación y la imitación de 

modelos a seguir. Esta teoría sugiere que el comportamiento criminal se puede prevenir 

mediante la promoción de modelos a seguir positivos y el desatentamiento de los modelos 

negativos. esto podría implicar la promoción de valores positivos y la prevención de la 

glorificación de los asesinos seriales en los medios de comunicación. 

o Teoría Del Control Social: Esta teoría sugiere que el comportamiento delictivo se 

puede prevenir mediante la aplicación de sanciones sociales y legales. En el caso de los 

asesinos seriales, esto podría implicar la aplicación de sanciones legales severas y la 

atención temprana a comportamientos violentos y perturbadores. 

o Teoría De La Psicología Forense: La teoría de la psicología forense se enfoca en el 

estudio de los procesos mentales y comportamientos de los delincuentes para entender 

sus motivaciones y prevenir comportamientos delictivos. En el contexto de la hipótesis 

planteada, esta teoría podría aplicarse mediante la aplicación de técnicas de perfilación 

criminal para comprender los patrones de comportamiento de los asesinos seriales y su 

posible ubicación. 
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o Teoría Del Riesgo Criminológico: Esta teoría sugiere que los delincuentes tienen 

ciertas características y factores de riesgo que los hacen más propensos a cometer delitos. 

En el caso de los asesinos seriales, esto podría implicar la evaluación de factores como el 

historial de violencia, los antecedentes familiares y la presencia de trastornos psicológicos. 

o Teoría Del Tratamiento Penal: La teoría del tratamiento penal sostiene que los 

delincuentes pueden ser rehabilitados y reintegrados a la sociedad a través de programas 

de tratamiento, terapia y educación. En el contexto de la hipótesis planteada, esto podría 

implicar la aplicación de programas de rehabilitación y terapia para ayudar a los asesinos 

seriales a comprender las consecuencias de sus acciones y cambiar su comportamiento. 

o Teoría Psicodinámica: Propuesta por Freud, La teoría psicodinámica (a veces llamada 

teoría psicoanalítica) explica la personalidad en términos de procesos psicológicos 

inconscientes (por ejemplo, deseos y miedos de los que no somos plenamente 

conscientes), y sostiene que las experiencias infantiles son cruciales para dar forma a la 

personalidad adulta. La teoría psicodinámica está más estrechamente asociada con el 

trabajo de Sigmund Freud, y con el psicoanálisis, un tipo de psicoterapia que intenta 

explorar los pensamientos y emociones inconscientes del paciente para que la persona sea 

mejor capaz de comprenderse a sí mismo 

Existen varias teorías que también intentan explicar el comportamiento de los asesinos 

seriales. A continuación, menciono algunas de las teorías más relevantes: 

o Teoría Psicoanalítica: Esta teoría sostiene que los asesinos seriales tienen una historia 

de abuso o trauma en su infancia que ha creado un desequilibrio psicológico en su 

desarrollo. Según esta teoría, los asesinos seriales tienen una personalidad dividida en la 

que hay un lado "bueno" y un lado "malo" que compiten entre sí. 

o Teoría Biológica: Esta teoría sostiene que la genética y las diferencias biológicas pueden 

ser una causa importante del comportamiento de los asesinos seriales. Algunos estudios 
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sugieren que ciertos genes pueden estar relacionados con la conducta violenta y que las 

lesiones cerebrales pueden afectar la capacidad de una persona para controlar su 

comportamiento. 

o Teoría Ambiental: Esta teoría sostiene que la influencia del ambiente en el que una 

persona crece puede ser un factor determinante en el comportamiento de los asesinos 

seriales. Por ejemplo, la exposición a la violencia o el abuso en la infancia puede llevar a 

una persona a actuar de manera violenta en el futuro. 

o Teoría Del Aprendizaje Social: Esta teoría sostiene que el comportamiento del 

individuo es aprendido a través de la observación y la imitación de los modelos de 

conducta. De esta manera, los asesinos seriales podrían haber aprendido su 

comportamiento violento a través de la observación de otros criminales o de la exposición 

a la violencia en su entorno. 

o Teoría De La Personalidad Antisocial: Según esta teoría, los asesinos seriales tienen 

una personalidad antisocial que se caracteriza por la falta de empatía, impulsividad, 

irresponsabilidad y tendencias violentas. La teoría sugiere que esta personalidad puede ser 

causada por factores biológicos y ambientales, como la exposición a la violencia y el abuso 

en la infancia. 

o Teoría Del Control De La Impulsividad: Esta teoría sugiere que los asesinos seriales 

tienen dificultades para controlar sus impulsos y emociones, lo que los lleva a actuar de 

manera violenta. Según esta teoría, la impulsividad puede ser causada por factores 

biológicos o ambientales, como lesiones cerebrales o una infancia traumática. 

o Teoría Sociológica: esta teoría se enfoca en el impacto del entorno social en el 

comportamiento del asesino. Se argumenta que los asesinos seriales pueden haber 

experimentado discriminación, exclusión social o pobreza, lo que ha llevado a un 

resentimiento y un deseo de venganza contra la sociedad. 
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4.2 Teorías De La Imputabilidad Penal 

En cuanto a la imputabilidad penal, La Teoría Legal Clásica sostiene que todas las 

personas son responsables penalmente de sus acciones, siempre y cuando sean conscientes de 

la naturaleza y consecuencias de sus actos. Sin embargo, La Teoría De La Defensa De La 

Inimputabilidad sugiere que algunas personas pueden no ser responsables penalmente 

debido a una enfermedad mental o a una discapacidad intelectual que les impide comprender 

la naturaleza y consecuencias de sus actos.  

“La decisión final sobre la imputabilidad penal de un asesino serial depende de la 

evaluación de un juez o jurado, y se basa en la evidencia presentada en el caso” 

Capítulo V: Estudio De Casos De Asesinos Seriales En Colombia 

 

5.1 Luis Alfredo Garavito, Conocido Como "La Bestia" 

 

ILUSTRACIÓN 1 

 
Nota.  Serna Quintero, Jessica (2023), Adaptado de “¿Quién era Luis Alfredo 

Garavito? El mayor violador e infanticida de la historia” [Fotografía], por Redacción 
semana. https://www.elcolombiano.com/colombia/quien-era-luis-alfredo-garavito-el-
violador-y-asesino-serial-de-ninos-en-colombia-que-murio-CD22657757  

  

Es uno de los asesinos en serie más infames de Colombia. Se estima que ha sido 

responsable de la muerte de más de 140 niños entre los años 1992 y 1999. Garavito nació el 25 

https://www.elcolombiano.com/colombia/quien-era-luis-alfredo-garavito-el-violador-y-asesino-serial-de-ninos-en-colombia-que-murio-CD22657757
https://www.elcolombiano.com/colombia/quien-era-luis-alfredo-garavito-el-violador-y-asesino-serial-de-ninos-en-colombia-que-murio-CD22657757
https://www.elcolombiano.com/colombia/quien-era-luis-alfredo-garavito-el-violador-y-asesino-serial-de-ninos-en-colombia-que-murio-CD22657757
https://www.elcolombiano.com/colombia/quien-era-luis-alfredo-garavito-el-violador-y-asesino-serial-de-ninos-en-colombia-que-murio-CD22657757
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de enero de 1957 en Génova, Quindío, Colombia. Su padre lo abandonó cuando era joven, y su 

madre lo maltrataba físicamente y lo obligaba a vestirse con ropa de mujer. A los 16 años, 

Garavito se mudó a Bogotá y comenzó a trabajar como vendedor ambulante. En la década de 

1980, comenzó a abusar sexualmente de niños y jóvenes. 

En 1992, Garavito comenzó a asesinar a niños en varios departamentos de Colombia. 

Se hacía pasar por un representante de una organización benéfica que ayudaba a niños pobres 

y le ofrecía comida, ropa y dinero a cambio de su compañía. Una vez que tenía a los niños en 

su poder, los golpeaba, violaba y torturaba hasta la muerte, fue capturado en 1999 por las 

autoridades colombianas y confesó el asesinato de 140 niños, aunque se sospecha que el 

número real de víctimas podría ser mucho mayor. En 2001, fue condenado a 1.853 años de 

prisión, la pena más larga en la historia de Colombia. 

Garavito ha sido descrito por los expertos como un psicópata y un depredador sexual, 

y su caso ha sido estudiado por la criminología y la psicología forense. Su historia es un 

recordatorio de la importancia de la prevención del abuso infantil y la protección de los niños 

más vulnerables en la sociedad. 

5.1.1 Perfil Criminal De Luis Alfredo Garavito 

A. Modus Operandi: Garavito se acercaba a niños, la mayoría varones entre 6 y 16 años, en 

situaciones vulnerables, como huérfanos, mendigos o desplazados. Utilizaba disfraces y 

engaños para ganar su confianza. 

B. Métodos De Captura: Fue arrestado en 1999 por cargos relacionados con la muerte de varios 

niños. Su captura fue resultado de una investigación policial exhaustiva y el testimonio de 

sobrevivientes. 
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C. Cantidad De Víctimas: Se sospecha que Garavito está relacionado con la muerte de más de 

100 niños. Confesó el asesinato de 147 niños, aunque la cantidad real de víctimas podría ser 

mayor. 

D. Escenas Del Crimen: Sus crímenes se llevaron a cabo en múltiples regiones de Colombia. 

Los cuerpos de las víctimas eran abandonados en áreas rurales, lo que dificultaba su 

localización. 

E. Perfil Psicológico: Se ha descrito a Garavito como un depredador sexual y asesino en serie 

con posibles trastornos mentales. Su capacidad para ganarse la confianza de los niños les 

facilitaba el acceso a ellos. 

5.1.2 Tratamiento Penal 

Luis Alfredo Garavito, conocido como "La Bestia", fue capturado en 1999 y acusado de 

los asesinatos de al menos 138 niños en Colombia. Fue declarado culpable y sentenciado a 40 

años de prisión en 2001, la máxima pena permitida en Colombia en ese momento. Sin 

embargo, en 2006 se descubrió que Garavito había confesado más asesinatos de los que 

originalmente se le habían atribuido, elevando la cantidad de víctimas a más de 300. Debido a 

su colaboración con las autoridades, su sentencia fue reducida a 22 años y 3 meses en 1998, y 

luego a 20 años en 2007, mediante la figura legal de "rebaja de pena por colaboración". 

Garavito ha sido objeto de controversia por su posible liberación temprana debido a la 

reducción de su sentencia. Sin embargo, debido a la gravedad de sus crímenes, su caso ha sido 

objeto de gran atención y se espera que permanezca en prisión por el resto de su vida.   el 

tratamiento penal de Luis Alfredo Garavito fue una sentencia de 40 años de prisión, que fue 

reducida posteriormente por su colaboración con las autoridades. Actualmente, se espera que 

permanezca en prisión por el resto de su vida debido a la gravedad de sus crímenes. 
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5.2 Pedro Alonso López (El Moustro De Los Andes) 

Ilustración 2 

 
Nota. Vivas, Julián (2021), Adaptado de “El misterio por paradero desconocido de 

uno de los peores asesinos en serie”, [Fotografía], por Noticias El Tiempo, 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/pedro-alonso-lopez-el-misterio-
por-paradero-del-peor-asesino-en-serie-618915 

 

Es un famoso asesino serial que nació en Colombia en 1948. Es conocido como el 

"Monstruo de los Andes" debido a que perpetró sus crímenes en Ecuador, Colombia y Perú, 

especialmente en zonas montañosas de los Andes. López fue criado por una madre soltera y 

sufría constantes abusos físicos y sexuales de parte de su madre y otros familiares. Se estima 

que comenzó a cometer crímenes a los 18 años, y fue detenido por primera vez en Colombia 

por robo a mano armada. Fue enviado a prisión y posteriormente liberado por buena conducta. 

A partir de ese momento, López comenzó a cometer asesinatos en serie en toda 

Sudamérica. Se cree que asesinó a más de 300 niñas y adolescentes entre los años 1970 y 1980, 

aunque el número exacto de sus víctimas es desconocido. López utilizaba técnicas de seducción 

para atraer a sus víctimas, a menudo ofreciéndoles dinero o comida. Una vez que tenía a las 

niñas a solas, las violaba y las estrangulaba. 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/pedro-alonso-lopez-el-misterio-por-paradero-del-peor-asesino-en-serie-618915
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/pedro-alonso-lopez-el-misterio-por-paradero-del-peor-asesino-en-serie-618915
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López finalmente fue capturado en Ecuador en 1980 después de que intentara 

secuestrar a una niña de nueve años. Fue llevado a prisión y confesó a los asesinatos de más de 

100 niñas en Colombia, Ecuador y Perú. Fue condenado a 16 años de prisión en Ecuador, pero 

fue liberado después de cumplir solo 14 años debido a una reducción de su condena por buena 

conducta. 

López fue arrestado nuevamente en 1994 en Colombia después de que intentara 

secuestrar a una niña. Fue declarado culpable de este delito y fue enviado a prisión, donde 

todavía se encuentra. Sin embargo, se cree que podría haber sido responsable de muchos más 

asesinatos en serie de los que fue condenado. El caso de Pedro Alonso López es un ejemplo 

extremo del comportamiento de los asesinos seriales y de cómo la falta de intervención y 

tratamiento psicológico puede llevar a la perpetuación de crímenes violentos. Además, su caso 

también resalta la importancia de la colaboración entre las autoridades internacionales en la 

investigación de delitos de este tipo, ya que López cometió crímenes en varios países diferentes. 

5.2.1 Perfil Criminal 

El perfil criminal de Pedro Alonso López ha sido estudiado por expertos en 

psicología forense y criminología. A continuación, se presentan algunas características del 

perfil criminal de López: 

o Antecedentes familiares problemáticos: López sufrió abuso físico y sexual por 

parte de su madre y otros familiares desde temprana edad, lo que probablemente 

contribuyó a su desarrollo de trastornos psicológicos y emocionales. 

o Trastornos mentales: López ha sido diagnosticado con trastornos mentales, 

incluyendo trastorno de personalidad antisocial, psicopatía y paranoia. 

o Selección de víctimas: López seleccionaba a sus víctimas basándose en su 

vulnerabilidad y en su capacidad de confiar en él, como niñas y adolescentes sin 

supervisión de adultos. 
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o Modus operandi: López usaba técnicas de seducción para ganarse la confianza de sus 

víctimas, a menudo ofreciéndoles dinero o comida, para luego violarlas y estrangularlas. 

o Móvil: El móvil de López para cometer sus crímenes no está completamente claro. 

Algunos expertos sugieren que sus actos podrían estar motivados por su deseo de 

control y poder sobre sus víctimas, así como por su propia experiencia de abuso y trauma 

en la infancia. 

o Falta de remordimiento: López ha demostrado falta de empatía y remordimiento 

por sus acciones, incluso llegando a decir en una entrevista que "los demonios" le habían 

ordenado cometer sus crímenes. 

El perfil criminal de Pedro Alonso López muestra un patrón de comportamiento 

extremadamente violento y controlador hacia víctimas vulnerables, posiblemente motivado 

por trastornos mentales y su propia experiencia de abuso y trauma en la infancia. Además, 

la falta de remordimiento y empatía por sus acciones sugiere una total falta de consideración 

por la vida humana 

5.2.2 Tratamiento Penal 

Pedro Alonso López fue condenado en Ecuador en 1980 a 16 años de prisión por el 

asesinato de una niña. Sin embargo, después de cumplir solo dos años de su condena, fue 

liberado debido a una medida de clemencia que redujo su sentencia. Posteriormente, López 

fue arrestado en Colombia en 1985 por intentar secuestrar a una niña de nueve años. Fue 

puesto bajo custodia, y después de una investigación, se descubrió que era responsable de 

los asesinatos de al menos 53 niñas en Colombia, Ecuador y Perú. 

En 1988, López fue declarado culpable de los asesinatos y condenado a 16 años de 

prisión en Ecuador. Sin embargo, debido a una disposición legal que limita la cantidad de 

tiempo que una persona puede pasar en prisión por delitos cometidos antes de la edad de 

18 años, López fue liberado en 1998 después de cumplir solo 14 años de su sentencia. 
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Actualmente se desconoce el paradero de Pedro Alonso López, ya que se cree que ha sido 

liberado de la prisión y ha desaparecido. El tratamiento penal de Pedro Alonso López fue 

una condena de 16 años por sus crímenes, pero fue liberado temprano debido a una 

disposición legal y se desconoce su paradero actual. 

5.3 Fredy Armando Valencia (El Monstruo De Monserrate) 

 

Ilustración 3 

 

Nota. Revista Semana, (2016), Adaptado de “‘Monstruo de Monserrate’ fue consciente 
de sus crímenes: Medicina Legal, [Fotografía], por Redacción Semana 
https://www.semana.com/monstruo-de-monserrate-era-consciente-de-crimenes-medicina-
legal/457334/.  

Freddy Armando Valencia más conocido como “el monstruo de Monserrate” es un 

hombre nacido en la ciudad de Bogotá en el año 1982, creció en Kennedy, una popular zona 

al occidente de Bogotá. Cuando era muy joven, comenzó a mostrar una actitud muy violenta, 

por lo que sus padres decidieron que debería aprender artes marciales, con el argumento de 

que este estilo de lucha podría ayudar a enfocar su vida y controlar sus emociones A 

diferencia de otros asesinos en serie, Valencia tenía un título universitario, pasó la 

secundaria y llegó al cuarto semestre de la universidad, estudiando ingeniería industrial.  

https://www.semana.com/monstruo-de-monserrate-era-consciente-de-crimenes-medicina-legal/457334/
https://www.semana.com/monstruo-de-monserrate-era-consciente-de-crimenes-medicina-legal/457334/
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Según Carlos Valdés, el entonces director del Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses, Fredy Valencia padece de Trastorno antisocial de la personalidad 

(TPA).  Se encuentra recluido en el centro penitenciario La Picota. En una primera instancia, 

fue condenado a 9 años, después aumentada a 18, por último, se estableció una condena 

definitoria de 36 años, es decir, 432 meses.  En octubre de 2020 fue absuelto del cargo de 

"acceso carnal violento". 

5.3.1 Perfil Criminal 

A. Escena del crimen: el lugar donde este homicida llevaba a cabo todos sus asesinatos era un 

lugar muy conocido para él, ya que, por su condición de habitante de la calle, éste estableció su 

lugar para alojarse en este sitio (cerro de Monserrate) donde construyó un cambuche. Fredy 

según lo que narra la fiscalía mediante un escrito de acusación en audiencia adelantada en el 

año 2016, se ubicaba en el sector del Bronx en Bogotá para hallar mujeres y convencerlas de 

irse con él, prometiéndoles ropa, comida y drogas; a las que lograba   convencer, las conducía 

hacia el cerro de Monserrate donde les ofrecía drogas o cualquier  sustancia psicoactiva, la 

agresión de valencia hacia sus víctimas se daba en el momento en  que ellas no accedían por 

voluntad propia a cumplir sus deseos sexuales, posterior a esto las violaba y las descuartizaba 

para enterrarlas envueltas en bolsas negras o cobijas 

B. Perfil geográfico: el perfil geográfico empleado por valencia siempre fueron las faldas del 

cerro de Monserrate, así como se ha dicho con anterioridad, en este sitio hacía de manera 

improvisada cambuches de plástico o materiales reciclables un espacio adecuado para vivir y 

para cometer sus crímenes, también se valía que era un lugar poco transitado lo cual le permitía 

hacer sus cometidos pasando desapercibido, con la intención última de que nadie sospechara 

que en un cambuche se cometían crímenes atroces. También se tiene en cuenta su traslado 

hasta el sector del Bronx donde conseguía a las víctimas para luego trasladarlas hasta sus 

cambuches en el cerro de Monserrat entonces allí venía la parte donde pasaba de ser Fredy, a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Medicina_Legal_y_Ciencias_Forenses
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Medicina_Legal_y_Ciencias_Forenses
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_antisocial_de_la_personalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rcel_La_Picota
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ser el monstruo de Monserrate, ya que las mujeres no accedían a sus requerimientos sexuales, 

éste las estrangulaba hasta causar sus muertes y en algunas ocasiones practicaba la necrofilia.  

Entonces, valencia tenía su modus operandi bastante claro, ya que él lo dominaba y sabía lo 

que tenía que hacer, y claro, tras varios años de hacer lo mismo ya iba creando una experiencia 

y con ella la confianza para sentirse aún más seguro al momento de cometer el acto 

delincuencial por el que se le conoció desde el año 2015.  

C. Victimología: esta hace referencia a la forma en que Fredy valencia se plantea ese modo de 

operar y también esa firma criminológica, por lo que se realiza un estudio donde se analizan a 

las víctimas con el asesino, para encontrar relaciones o patrones en común entre ellos, en este 

caso las víctimas del monstruo de Monserrate fueron mujeres jóvenes, también se logra 

establecer que al igual que él eran personas que consumían droga y frecuentaban por el mismo 

sector lo que le permitía a Fredy llevar a cabo todo su plan macabro.  

5.3.2 TRATAMIENTO PENAL 

Actualmente, el ‘Monstruo de Monserrate’ tiene dos condenas, la primera 

fue una de 9 años y 5 meses que le impuso el juzgado 53 Penal del Circuito de Bogotá, en el 

2016, ese veredicto fue después revisado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, 

que consideró que la sentencia principal no fue bien calculada y la aumentó a 18 años de 

prisión. La segunda condena, ya en el 2017, la profirió el juez segundo penal del Circuito de 

Bogotá, Octavio Carreño, quien lo sentenció a 36 años de prisión. 

CAPÍTULO VI: COINCIDENCIAS Y PATRONES DE COMPORTAMIENTO DE 

ASESINOS SERIALES COLOMBIANOS 

En Colombia, varios casos de asesinos seriales han revelado sorprendentes 

similitudes en su comportamiento, lo que ha llamado la atención de los investigadores. 

Estos patrones recurrentes han llevado a especulaciones sobre las posibles causas detrás de 

estas conductas extremas. 
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Uno de los aspectos más destacados es la aparente falta de remordimiento o empatía 

en estos individuos, como señala el criminólogo Juan García, "muchos de estos asesinos 

muestran una frialdad impactante, como si sus acciones no tuvieran consecuencias reales 

para ellos”, esta falta de conexión emocional con sus víctimas es una característica que se 

repite en varios casos. 

Otra coincidencia notable es el modus operandi utilizado por muchos de estos 

criminales, a elección de víctimas vulnerables, como mujeres jóvenes o personas en 

situación de calle, sugiere un patrón de selección basado en la percepción de poder y control 

sobre sus objetivos. Además, varios asesinos seriales colombianos han mostrado un 

comportamiento ritualista en sus crímenes, siguiendo patrones específicos en la ejecución 

de estos, estos rituales pueden incluir desde la forma en que eligen a sus víctimas hasta la 

manera en que las agreden y finalmente las abandonan. 

A pesar de estas coincidencias, los expertos advierten que cada caso es único y que 

no se puede generalizar sobre el comportamiento de todos los asesinos seriales 

colombianos, sin embargo, estudiar estas similitudes puede arrojar luz sobre las 

motivaciones detrás de estos actos violentos y ayudar a prevenir futuros crímenes. 

La criminología y el análisis de asesinos en serie han revelado coincidencias y 

patrones de comportamiento que pueden ser cruciales para la prevención y resolución de 

estos crímenes, en Colombia, algunos de estos patrones se han identificado a través del 

estudio de casos emblemáticos. 

o Infancia Traumada: Uno de los factores comunes en los 

asesinos en serie colombianos es una infancia marcada por el abuso y el 

abandono. Por ejemplo, Pedro Alonso López, conocido como "El Monstruo de 

los Andes", sufrió abusos sexuales y violencia desde una edad temprana. Estas 
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experiencias traumáticas frecuentemente derivan en una incapacidad para 

formar vínculos afectivos saludables y en una profunda desconfianza hacia los 

demás. 

o Aislamiento Social: es otro patrón recurrente, Luis Alfredo 

Garavito, apodado "La Bestia", a menudo vivía solo y mantenía relaciones 

superficiales con su entorno, este aislamiento facilita que los asesinos en serie 

puedan llevar a cabo sus crímenes sin levantar sospechas inmediatas, Garavito, 

por ejemplo, se movía por diferentes regiones del país, lo que le permitía evadir 

a las autoridades durante años. 

o Metodología y Firma: Los asesinos en serie tienden a 

desarrollar una metodología específica y una firma distintiva en sus crímenes, 

en Colombia, esto es evidente en el caso de Garavito, quien utilizaba disfraces y 

engaños para atraer a sus víctimas, generalmente niños en situación de 

vulnerabilidad, la firma, en su caso, incluía el abuso sexual seguido de tortura y 

asesinato, evidenciando una necesidad de poder y control sobre sus víctimas. 

o Perfil Psicológico:  Muchos asesinos en serie muestran rasgos 

de trastornos de personalidad antisocial o psicopatía, estos individuos presentan 

una falta de empatía y remordimiento, combinada con un comportamiento 

manipulador y una tendencia hacia la violencia. En entrevistas y análisis post-

captura, Garavito y López demostraron estos rasgos, lo que facilitó la 

comprensión de su falta de conexión emocional con sus víctimas y su capacidad 

para cometer atrocidades sin aparente culpa. 

o Movilidad y Diversificación de Crímenes: la movilidad 

geográfica es una táctica común para evadir la captura, tanto López como 

Garavito se movieron extensamente por Colombia y, en el caso de López, por 

otros países de Sudamérica, este patrón de comportamiento no solo dificulta la 
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labor de las autoridades locales, sino que también complica la conexión entre los 

diferentes crímenes, retrasando la identificación de un asesino en serie.  

En cuanto al tratamiento penal que les aplica la ley penal colombiana, los asesinos 

en serie pueden ser condenados a penas de prisión que pueden oscilar entre los 20 y 60 

años, dependiendo de la gravedad del delito. Además, pueden ser sometidos a tratamientos 

psicológicos y psiquiátricos para tratar sus trastornos mentales subyacentes y prevenir la 

reincidencia. 

El análisis de los asesinos en serie en Colombia revela patrones de comportamiento 

que no solo ayudan a entender mejor estos individuos, sino que también son vitales para 

mejorar las estrategias de prevención y captura, factores como una infancia traumática, 

aislamiento social, metodologías específicas, perfiles psicológicos característicos y 

movilidad geográfica son aspectos cruciales a considerar, reconocer y estudiar estos 

patrones puede ser la clave para anticipar y prevenir futuros crímenes de esta naturaleza en 

Colombia y otros lugares, es importante destacar que, en Colombia, los asesinos en serie 

son considerados como delincuentes de alto riesgo y, por lo tanto, pueden ser sometidos a 

medidas de seguridad especiales, como la vigilancia electrónica o el aislamiento en una 

cárcel de máxima seguridad 

CAPITULO VII: ENFOQUES DEL TRATAMIENTO PENAL 

La prevención de la reincidencia de los asesinos en serie es una cuestión compleja que 

requiere un enfoque multidisciplinario y un tratamiento penal individualizado y adaptado a las 

necesidades específicas del delincuente. A continuación, se presentan algunos enfoques del 

tratamiento penal que se han demostrado efectivos para prevenir la reincidencia de los 

asesinos en serie en Colombia:  

- Terapia Cognitivo-Conductual (Tcc): La TCC es un enfoque 

psicológico que se enfoca en identificar y cambiar los patrones de pensamiento y 
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comportamiento disfuncionales que pueden estar contribuyendo al 

comportamiento delictivo del asesino en serie, esta terapia ha demostrado ser 

efectiva en la reducción de la reincidencia de delitos violentos en general, 

incluyendo el asesinato. 

- Programas De Rehabilitación En Prisión: La implementación de 

programas de rehabilitación en prisión, como la educación, el entrenamiento 

laboral y la terapia, puede ayudar a los asesinos en serie a desarrollar habilidades 

sociales y emocionales, así como a adquirir una perspectiva más saludable y positiva 

de la vida, estos programas pueden ayudar a reducir la reincidencia y a preparar a 

los delincuentes para una eventual liberación. 

- Supervisión Comunitaria Intensiva: Una vez que los asesinos en 

serie son liberados de la prisión, es importante que sean supervisados de cerca para 

garantizar que no vuelvan a cometer delitos violentos, la supervisión comunitaria 

intensiva, que incluye visitas periódicas al hogar y al lugar de trabajo, pruebas de 

drogas y alcohol, y monitoreo electrónico, ha demostrado ser efectiva en la 

reducción de la reincidencia de delitos violentos. 

- Tratamiento Farmacológico: En algunos casos, el tratamiento 

farmacológico, como los antipsicóticos y los estabilizadores del estado de 

ánimo, puede ayudar a controlar los síntomas de enfermedades mentales 

subyacentes que pueden estar contribuyendo al comportamiento delictivo del 

asesino en serie. 

Para prevenir la reincidencia de los asesinos en serie en Colombia, es necesario un 

enfoque integral que incluya la implementación de programas de rehabilitación en prisión, 

la supervisión comunitaria intensiva y el tratamiento psicológico y farmacológico adaptado 

a las necesidades individuales del delincuente 
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Capitulo VIII: Legislación Vigente Relacionada Con Los Delitos De 

Asesinos Seriales En Colombia 

En Colombia, la legislación vigente relacionada con los delitos de asesinos seriales 

se encuentra principalmente en el Código Penal colombiano, en este código, se establecen 

las normas y sanciones aplicables a quienes cometan este tipo de crímenes. 

El Código Penal colombiano contempla el delito de homicidio, que es la acción de 

causar la muerte a otra persona, cuando se trata de asesinos seriales, que cometen múltiples 

homicidios de manera sistemática, se aplican las mismas normas generales de homicidio, 

pero con agravantes que pueden aumentar la pena. 

Además, en Colombia existe la Ley 599 de 2000, también conocida como Código 

Penal, que en su artículo 103 establece la pena de prisión de 40 a 60 años para quien cometa 

homicidio en serie, esta ley define el homicidio en serie como la acción de "dar muerte a 

varias personas de manera reiterada", lo que se ajusta al perfil de los asesinos seriales.  

Es importante tener en cuenta que la legislación penal en Colombia puede cambiar 

con el tiempo, por lo que es fundamental consultar la versión actualizada del Código Penal 

y otras leyes relevantes para obtener información precisa y actualizada sobre los delitos de 

asesinos seriales en el país. (Ley 599 de 2000, Código Penal colombiano.) 

- Ley de justicia y paz (ley 975 de 2005): Si bien esto no se centra específicamente en 

los asesinos en serie, puede tener implicaciones para los casos en los que el criminal sea 

parte de una organización criminal. 

- Convenciones Internacionales: Acuerdos como la Convención contra la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, pueden ser relevantes 

en casos extremos de asesinatos en serie que involucren tortura. 
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- Jurisprudencia: La interpretación de las leyes por parte de los tribunales puede 

establecer precedentes que afecten la manera en que se tratan los casos de asesinatos en 

serie. Por ejemplo, decisiones sobre la culpabilidad o las penas pueden influir en casos 

futuros. 

- Doctrina Jurídica: La opinión de expertos jurídicos en el campo del derecho penal puede 

ser relevante para interpretar las leyes y aplicarlas a casos específicos de asesinatos en serie. 

- Tratados Bilaterales o Multilaterales: Algunos países tienen acuerdos específicos sobre 

extradición o cooperación en casos penales, lo que puede ser relevante si un asesino en 

serie huye a otro país. 

El caso específico de Garavito, junto con otros casos de alto impacto social, produjeron cambios 

significativos en la legislación penal nacional, y ello se debe a que en el caso de Garavito se 

calcula que en realidad su número de víctimas superaba las 200, aunque solamente le fueron 

comprobables 138 casos, y aun así, fue condenado a 1.853 años de prisión, y en ese momento, 

la pena máxima que podía establecerse en contra de una persona era de 40 años, y por lo tanto 

su tiempo de penitencia fue precisamente el mismo, como ya se ha comentado con 

anterioridad, pero dicha iniquidad en el sistema penitenciario nacional comenzó a gestar una 

serie de cambios importantes en la legislación y la pena máxima en reclusión aumentó hasta 

los 60 años, a través de la modificación del Artículo 37 del Código Penal que el Congreso de la 

República realizó a través de la Ley 2197 de 2022 (Congreso de la República de Colombia, 

2022). 

El 2 de febrero de 2023, la Corte Constitucional de Colombia a través de la Sentencia 

C-014 de 2023, redujo la sentencia máxima penal a 50 años, por considerar que los 60 años de 

reclusión establecidos a través de la Ley 2197 de 2022, vulneraba el derecho constitucional a la 

dignidad humana, dejando así en un lapso de 50 años el máximo de la pena en prisión en el 

país (Sentencia C-014, 2023). 
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Capitulo IX: Análisis Comparativo De Países Exitosos En La Perfilación 

Criminal Y Tratamiento Penal De Asesinos Seriales 

9.1 Estados unidos  

Estados Unidos es pionero en la perfilación criminal, especialmente a través del trabajo 

del FBI, la Unidad de Ciencias del Comportamiento (Behavioral Science Unit) del FBI ha 

desarrollado técnicas sofisticadas para crear perfiles criminales de asesinos en serie, este 

proceso implica el análisis detallado de escenas del crimen, patrones de comportamiento, y 

características psicológicas de los perpetradores, la combinación de perfilación criminal con 

bases de datos extensas y tecnologías avanzadas permite una identificación más rápida y 

precisa de sospechosos. 

En cuanto al tratamiento penal, Estados Unidos aplica penas severas, incluyendo la 

cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y la pena de muerte en algunos estados. 

Además, se han implementado programas de rehabilitación dentro de las prisiones, aunque 

con un enfoque más limitado en comparación con otros países.  El programa VICAP DEL FBI 

y otras bases de datos permite el análisis de patrones de datos en los crimines, lo que ayuda a 

identificar conexiones entre casos aparentemente no relacionados, este método se podría 

utilizar en Colombia mediante la implementación de bases de datos centralizadas y 

herramientas de análisis de datos avanzados.  

9.2 Reino Unido 

El Reino Unido ha desarrollado un enfoque integral que combina perfilación 

criminal con intervención temprana y programas de rehabilitación, la Policía Metropolitana 

de Londres, a través de su Unidad de Análisis de Crímenes Graves Nacional, (NCA-UK) y 

otras unidades especializadas a nivel regional, este enfoque se complementa con la 

colaboración de psicólogos y criminólogos que ayudan a desarrollar perfiles detallados de 

los delincuentes. 
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En términos de tratamiento penal, el Reino Unido se enfoca en la rehabilitación, 

ofreciendo programas intensivos de terapia cognitivo-conductual, educación y formación 

laboral dentro de las prisiones. La idea es reducir la reincidencia mediante la reinserción 

efectiva de los criminales en la sociedad, siempre bajo estricta supervisión. 

El reino unido ha sido pionero en el uso de bases de datos de ADN para poder 

resolver los casos; Colombia podría considerar la creación de una base de datos de ADN a 

nivel nacional para ayudar a la identificación y conexión de asesinos seriales, la colaboración 

entre psicólogos, criminólogos y expertos forenses han sido pieza clave en la resolución de 

casos, Colombia podría fortalecer la colaboración interdisciplinar entre agencias 

gubernamentales, universidades y expertos en diversos campos para abordar estos crimines 

de manera integral.  

9.3 Canadá  

En Canadá, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) desempeña un papel crucial en 

la perfilación criminal, la RCMP utiliza el Centro Nacional de Análisis de Crímenes Violentos 

(NCAVC) que se especializa en la investigación y análisis de crímenes graves, incluyendo 

homicidios en serie, el enfoque canadiense se basa en una combinación de perfilación criminal, 

análisis de datos y colaboración Inter agencial; Canadá ha invertido en números programas de 

prevención del crimen y tratamiento para individuos con comportamientos violentos, 

Implementar programas similares en Colombia podría ayudar a identificar y tratar personas 

con riesgo de convertirse en asesinos seriales.  El uso de tecnología avanzada en la recopilación 

y análisis de evidencia forense ha sido crucial en la resolución de casos, Colombia podría 

invertir en equipos y capacitaciones para mejorar las técnicas forenses y eficacia en la 

recolección de pruebas. 
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7.4 ALEMANIA  

En Alemania, la Oficina Federal de Investigación Criminal (Bundeskriminalamt, BKA) 

desempeña un papel crucial en la perfilación criminal, la BKA utiliza métodos científicos 

avanzados y colabora con expertos en criminología y psicología para desarrollar perfiles 

detallados de asesinos en serie. La BKA emplea técnicas de análisis de comportamiento, 

patrones delictivos y estudios de caso históricos para crear perfiles precisos de criminales, 

utilizan herramientas como la "Análisis Operativo" y el "Análisis de Indicadores de Crimen" 

para identificar patrones y comportamientos específicos. 

La BKA se apoya en bases de datos nacionales y europeas, como el Sistema de 

Información Schengen (SIS) y el Sistema de Información de Visados (VIS), para compartir 

información y coordinar esfuerzos con otras agencias de seguridad en Europa. La BKA trabaja 

estrechamente con la policía local y otros organismos de seguridad en toda Europa, facilitando 

el intercambio de información y técnicas de investigación. los programas de investigación 

alemanes se centran en la identificación temprana de patrones delictivos, Colombia podría 

beneficiarse de estrategias similares para detectar y abordar casos potenciales de asesinos 

seriales en etapas más tempranas. 

Otro país importante que tiene una unidad de perfilación criminal especializada es 

España, cuya fuerza especial ante criminal, es conocida como la Unidad Central de Análisis y 

Operaciones (UCAO) de la Guardia Civil. La UCAO es una unidad especializada en el análisis 

de perfiles criminales y el apoyo a investigaciones relacionadas con delitos graves y complejos. 

También Colombia a través de la Policía Nacional de Colombia tiene la Dirección de 

Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), que cuenta con una unidad especializada en 

análisis de perfiles criminales y comportamiento delictivo, sin embargo, como se pudo 

demostrar en el caso específico de Luis Alfredo Garavito Cubillos, el nivel de eficiencia que 

tiene y el que se esperaría de este sistema son completamente discordantes y hace falta la 
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integración de una base de datos a nivel nacional que permita, la integración, constante y 

análisis de todos los casos criminales que puedan llegar a identificarse con características de 

serialidad (Larrotta, Méndez, Rangel, & Sarria, 2020).  

CAPITULO X: Propuestas Y Recomendaciones Para Fortalecer El 

Sistema De Justicia Penal En Relación Con Los Asesinos Seriales. 

Nuestro sistema jurídico penal colombiano, enfrenta desafíos significativos a la hora 

de la investigación, persecución y prevención de casos complejos, incluyendo casos de 

asesinos seriales, la efectivada y nuestra capacidad del sistema jurídico para abordar delitos 

que han sido áreas de continua preocupación, La efectividad y capacidad del sistema para 

abordar estos delitos han sido áreas de continua preocupación. Sin embargo, en un contexto 

de constante evolución y desafíos cambiantes en la criminalidad, existen prácticas y 

estrategias probadas a nivel internacional que podrían ser adoptadas para fortalecer y 

mejorar la eficacia del sistema de justicia penal. 

o Establecer equipos especializados para investigar delitos complejos como asesinatos en 

serie, incluidos expertos capacitados en psicología forense, análisis de patrones y 

técnicas de programación de antecedentes penales. Educación continua: Capacitar a los 

agentes del orden en técnicas de investigación modernas, tecnología forense y técnicas 

de recopilación de pruebas para mejorar la calidad de las investigaciones.  

o Mejorar y ampliar el uso de tecnologías forenses avanzadas para analizar ADN, huellas 

dactilares, datos balísticos y otras pruebas que ayuden a identificar y conectar casos.  

o crear una base de datos centralizada para almacenar información de delincuentes, 

pruebas forenses y antecedentes penales, proporcionando vínculos entre casos 

aparentemente no relacionados.  

o Así mismo, se evidencia la necesidad del establecimiento y seguimiento de protocolos 

científicos, ya que, en la actualidad, a pesar de que las instituciones judiciales (Fiscalía 
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y Policía Judicial) han evolucionado con equipos especializados de perfilación 

criminológica e incursión de herramientas forenses y criminológicas, aún requieren de 

mayores ejercicios de evaluación de impacto y análisis exhaustivos de la relevancia y 

cientificidad de su técnica. (Norza, y otros, 2021). 

o Promover cooperación interorganizacional y multisectorial  

o Promover la cooperación efectiva entre policías, fiscales, autoridades judiciales, 

laboratorios criminales y medicina legal para compartir información y recursos.  

o Involucrar a expertos de psicología, criminología, trabajo social y otras disciplinas en la 

investigación y el tratamiento de casos penales complejos. Prevención y tratamiento. 

o Desarrollar estrategias de prevención del delito dirigidas a comunidades de alto riesgo 

e identificar comportamientos violentos de manera temprana. 

o Proporcionar tratamientos de salud mental y programas de apoyo tanto dentro como 

fuera del sistema penitenciario para reducir la reincidencia y ayudar a los delincuentes 

a reintegrarse a la sociedad.  

o revisar y actualizar el derecho penal para garantizar un castigo adecuado y 

proporcionado a los delincuentes y fortalecer la capacidad de investigación y 

enjuiciamiento. 

o Mejorar la eficiencia de los procesos judiciales para garantizar juicios rápidos y justos, 

evitar la impunidad y fortalecer la confianza en el sistema de justicia.  

La implementación de estas actividades y estrategias en Colombia puede contribuir 

significativamente a mejorar la capacidad del sistema de justicia penal para detectar, investigar 

y prevenir delitos, incluidos los casos de asesinato de una población masiva, contribuyendo así 

a la seguridad ciudadana y la aplicación de la ley. 
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Capítulo XI: Retos Y Consideraciones Éticas 

Al abordar el tema de los asesinos seriales y su tratamiento penal en el sistema 

jurídico colombiano, hay varios retos y consideraciones éticas importantes que deben ser 

tenidos en cuenta.  

11.1 Retos Éticos 

o Garantizar la confidencialidad de la información de las víctimas, así como de los 

asesinos seriales, puede ser un desafío ético al equilibrar la necesidad de la información 

con el respeto a la privacidad.   

o Existe el riesgo de perpetuar estigmas al tratar temas sensibles como los asesinos 

seriales, lo que puede influir en la percepción pública y en la vida de las personas 

involucradas.  

o La presentación inexacta o sensacionalista de los detalles de casos específicos podría 

distorsionar la realidad y desviar la atención de los aspectos más importantes, como la 

prevención y el tratamiento. 

o Discutir públicamente casos de asesinos seriales puede causar angustia adicional a las 

familias de las víctimas y revictimizarlas.   

11.2 Consideraciones Éticas 

o La investigación en este campo debe seguir estándares éticos rigurosos para cada caso 

y Garantizar el respeto a los participantes, la integridad de los datos y la objetividad en 

el análisis. A pesar de los actos criminales cometidos por los asesinos seriales, es crucial 

mantener un enfoque ético que respete la dignidad humana incluso en casos extremos.   

o Garantizar que el tratamiento penal y legal sea justo y equitativo para los asesinos en 

serie, evitando la discriminación y asegurando la aplicación imparcial de la ley.   

o Los profesionales que trabajan en el campo de la psicología forense, la ley y la justicia 

penal deben ejercer su trabajo con integridad y responsabilidad ética.   
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o La presentación de información sobre asesinos seriales debe hacerse de manera 

responsable, evitando el sensacionalismo y enfocándose en aspectos relevantes para el 

entendimiento y la prevención. 

CONCLUSIÓN 

Los asesinos en serie exhiben una variedad de perfiles, comportamientos, y sobre 

todo una naturaleza multifacética de la conducta criminal lo que demuestra la complejidad 

inherente de sus motivaciones y la falta de un perfil único, es extremadamente importante 

desarrollar programas de educación y concientización para identificar señales de 

advertencia y prevenir que ocurran asesinos en serie, el  proyecto destaca la importancia de 

abordar este fenómeno desde una perspectiva integral que combine la aplicación de la ley 

con enfoques terapéuticos para abordar las complejas causas subyacentes al 

comportamiento de los asesinos seriales; Por lo tanto, comprender los perfiles criminales 

de los asesinos en serie y su tratamiento en el sistema jurídico colombiano es una tarea 

compleja y dinámica. 

Partiendo de lo anterior, podemos establecer que el perfilamiento criminal es una 

herramienta clave en la investigación de delitos, especialmente en casos de asesinos en 

serie, que suelen cometer múltiples delitos con patrones similares. En Colombia, el 

tratamiento penal de los asesinos en serie es un tema complejo que involucra la 

identificación del autor del delito, la sanción penal y el tratamiento penitenciario, con el 

objeto de cumplir una de las funciones de la pena, la cual es la resocialización, no existe una 

legislación específica para el tratamiento de los asesinos en serie en Colombia, lo que puede 

dificultar la identificación y tratamiento eficaz de este tipo de delincuentes. Es importante 

cuidar de las víctimas y sus familias, y es necesario desarrollar programas de apoyo 

psicológico, jurídico y social para ayudar a quienes han sufrido los crímenes de asesinos en 

serie. 
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El desarrollo de la ciencia forense es necesario para mejorar la recopilación y el 

análisis de pruebas, aumentando así la eficacia de los procedimientos judiciales contra los 

asesinos en serie, las estrategias que abordan las causas profundas del crimen en general 

pueden ayudar indirectamente a prevenir a los asesinos en serie; Por otro lado, 

encontramos, que los avances tecnológicos y mediáticos requieren una adaptación 

constante de los métodos de investigación y procesamiento de asesinos en serie para 

mantenerse al día con los cambios sociales y tecnológicos este tipo de incorporaciones 

amplían la visión de abordar a los asesinos en serie al agregar elementos como apoyo a las 

víctimas, rehabilitación, concientización comunitaria continua y adaptación a las 

tendencias actuales para mejorar aún más el tratamiento y la prevención en Colombia. 

Tras analizar en profundidad los perfiles criminales de los asesinos seriales en 

Colombia, se han identificado patrones y características comunes que pueden ser clave para 

mejorar las estrategias de tratamiento penal y prevención de futuros crímenes. En este 

sentido, se destacan algunas soluciones y recomendaciones: 

o Implementación de perfiles criminales específicos: Es fundamental 

desarrollar perfiles criminales más precisos y específicos para identificar a los 

potenciales asesinos seriales en Colombia. Estos perfiles deben tener en cuenta las 

características psicológicas y de comportamiento recurrentes en este tipo de criminales, 

permitiendo una intervención temprana por parte del sistema jurídico penal. 

o Enfoque integral en el tratamiento penal: Se sugiere la implementación de un 

enfoque integral para el tratamiento de asesinos seriales, que combine medidas 

punitivas con programas de rehabilitación psicológica y social. Esta combinación de 

estrategias puede contribuir significativamente a reducir las tasas de reincidencia y 

promover una reintegración exitosa de estos individuos a la sociedad. 
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o Colaboración interdisciplinaria: Es crucial fomentar una mayor colaboración 

entre profesionales de la psicología forense, criminólogos, autoridades policiales y el 

sistema judicial colombiano. Esta colaboración debe enfocarse en la recopilación y 

análisis de datos pertinentes, así como en la actualización constante de técnicas de 

perfilación y evaluación psicológica, fortaleciendo la efectividad de las estrategias 

preventivas y terapéuticas. 

o Fortalecimiento de la ciencia forense: Se identifica la necesidad de fortalecer la 

ciencia forense en Colombia para mejorar la recopilación de pruebas y evidencias en 

casos de asesinos seriales. Esto contribuirá a una mejor identificación, enjuiciamiento 

y condena de estos delincuentes, fortaleciendo el sistema de justicia penal en la 

persecución de estos crímenes. 

o Legislación Actualizada: Revisar y actualizar la legislación penal para asegurarse de 

que las leyes reflejen las necesidades especiales del tratamiento de asesinos seriales, 

incluyendo medidas específicas de seguridad y rehabilitación. 

En síntesis, al abordar los patrones de los asesinos seriales en Colombia y proponer 

soluciones como las mencionadas anteriormente, se puede avanzar hacia una mayor eficacia 

en la prevención, detección y tratamiento de este tipo de delincuencia, garantizando así la 

seguridad pública y la justicia en el país, al revisar, actualizar y restructurar la legislación en 

Colombia y la asignación de recursos suficientes se puede garantizar   la eficacia de estas 

medidas. Además, es vital que estas políticas sean evaluadas y ajustadas continuamente 

para adaptarse a nuevas realidades y desafíos. 

En último lugar, el abordaje dentro del sistema legal debe ser de manera integral, se 

debe considerar tanto la dimensión punitiva como la prevención y rehabilitación, es esencial 

combinar la imposición de penas justas con programas resocializadores y tratamientos 

psicológicos para reducir la incidencia y proteger la sociedad, la comprensión del perfil 
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criminal de los asesinos seriales ofrece una oportunidad para desarrollar estrategias 

preventivas más efectivas, la focalización en identificar patrones de comportamiento 

temprano y proporcionar intervenciones sociales y psicológicas que puedan ayudar a evitar 

la escalada de comportamientos violentos. El avance en la investigación forense y 

psicológica, así como el uso de tecnologías innovadoras, pueden mejorar la identificación y 

el seguimiento de los asesinos seriales, de ese modo, el sistema jurídico colombiano podrá 

adaptarse constantemente para abordar los desafíos cambiantes relacionados con la 

criminalidad. 
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