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El conocimiento científico tiene que estar al servicio de la sociedad, como aporte 
a la solución de sus principales problemas. Frente al aumento de la criminalidad 
y la delincuencia en América Latina, y en particular, Ecuador; unido al aumento 
de los ciberdelitos en el contexto generado por la pandemia, corresponde a los 
investigadores aportar su conocimiento para la comprensión y mitigación de 
estos flagelos sociales. La presente obra recoge relevantes criterios académicos 
sobre la concepción y el funcionamiento de la psicología forense. Esta temática 
ha llamado la atención de múltiples especialistas de la psicología, entendiendo 
la necesidad de generar un conocimiento sobre el comportamiento humano y las 
condiciones mentales en un hecho o fenómeno de interés legal. Este conocimiento 
- de tipo teórico y metodológico - tiene ante sí el reto de aportar evidencias y 
hallazgos científicos con suficiente argumentación y fundamentación para que 
sea considerado como un medio de prueba en las audiencias.

La psicología forense contribuye con ideas válidas y fiables para el soporte de las 
políticas públicas en materia de seguridad y tratamiento a personas privadas 
de libertad. En otros ámbitos, como la educación y la salud mental, aporta con 
resultados investigativos que se enfocan en la importancia de la calidad del 
sistema educativo, la atención primaria a la salud mental. En materia económica 
se justifica la necesaria inversión en áreas geográficas y sectores vulnerables. En 
fin, el conocimiento en materia de psicología forense, no es solo para aplicarse 
dentro de los tribunales, sino que contribuye al bienestar social y la vida en 
armonía.

Este libro ha sido elaborado con fines educativos; no pretende establecer nuevos 
conocimientos y regularidades dentro de la psicología forense, sino agrupar, en 
una sola obra, los criterios más relevantes en materia de psicología forense para 
Ecuador, generando una oportunidad para los estudiantes y lectores interesados 
en esta materia. Asimismo, brinda la argumentación de buenas prácticas en 
psicología forense, comprendiendo que este aspecto es solamente una guía de 

Presentación
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actuación, ya que en el marco legal de cada país están establecidos los protocolos 
para el manejo de los distintos casos. Además, se muestran informes periciales 
psicológicos de casos de interés y conocimiento público.

El contenido que se muestra en cada capítulo 
es relevante para alumnos en formación y 
profesionales de las áreas de la psicología y 
el derecho, también para profesionales de las 
ciencias forenses y del comportamiento. El saber 
interdisciplinario es una realidad en el siglo XXI 
y las determinantes del comportamiento son un 
ejemplo de ello: dependen de factores biológicos, 
psicológicos, sociales, culturales, espirituales, 
etc. La formación de los futuros profesionales, 
enfocado a la diversidad de disciplinas científicas, 
permitirá un abordaje holístico de los problemas 
que enfrenta el entorno.

El enfoque científico es uno de los dos componentes esenciales transversales en 
esta obra. La ciencia fomenta la veracidad, pertinencia, racionalidad, fiabilidad, 
lo que traducido al contexto legal significa que aumenta la confiabilidad de 
los resultados que brinda el perito. Por esta razón, el psicólogo forense está 
comprometido con el empleo de las mejores prácticas en su labor profesional, la 
aplicación de las más novedosas y aceptadas metodologías, métodos y técnicas 
de investigación, y la realización de la discusión forense empleando teorías 
reconocidas por la comunidad académica. 

El otro componente esencial transversal en esta obra es el enfoque ético de la 
labor del psicólogo forense. La actuación de este profesional está basada en 
preceptos éticos y deontológicos de la psicología como profesión comprometida 
con el bienestar y la dignidad humana. Los principios éticos del profesional de 
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la psicología, se ven elevados a su máxima expresión en la labor pericial, por 
la implicación de los resultados y la afectación que, de una u otra manera, se 
genera a las familias y la comunidad donde se ha cometido un hecho delictivo o 
violento.

En último lugar, este libro puede emplearse en actividades formativas, clases de 
pregrado, posgrado, diplomados, especializaciones en las áreas de la psicología 
y el derecho. Su redacción permite la comprensión de los conceptos que se 
emplearon, las buenas prácticas funcionan como una guía de actuación, y los 
casos mostrados ilustran la forma de realizar los informes psicológicos forenses. 

La estructura del libro se encuentra dividida en tres capítulos. En el primer 
capítulo se abordan varios tópicos teóricos, con el objetivo de profundizar 
en la idea de la psicología forense como área de la psicología, con su propio 
desarrollo conceptual y metodológico. El segundo capítulo se centra en las 
buenas prácticas periciales en los distintos ámbitos jurídicos, partiendo desde 
una perspectiva general, resaltando el compromiso ético y científico. El tercer 
capítulo presenta tres casos conocidos y los informes psicológicos de cada uno de 
ellos, como se verá en su momento, estos informes solo tienen fines didácticos ya 
que no se pudo acceder directamente a los sujetos que se les aplicó las pericias. El 
interés es mostrar las características de los informes psicológicos forenses y una 
metodología de autopsia psicológica.

Los autores
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Capítulo 1: Generalidades de las prácticas psicológicas forenses

La especie humana requiere del conocimiento científico y tecnológico para la 
sostenibilidad de la vida en el planeta. La manera de solucionar los principales 
problemas sociales, económicos, ambientales es a partir de la generación, 
uso y divulgación de la sabiduría. En este contexto, la forma de desarrollar 
nuevas áreas del conocimiento es a través del trabajo interdisciplinario, donde 
las ciencias borran las fronteras tradicionales y son aplicadas en pos de la 
generación de felicidad, bienestar y satisfacción de los seres humanos.

La justicia es un concepto estrechamente relacionado con los valores y los 
derechos humanos. Las relaciones entre los individuos se basan en el respecto 
a los derechos y la puesta en práctica de los valores. Según Cáceres (2021): 
“Solo el hombre defrauda al hombre, para obtener, mediante el arte del engaño, 
un bien patrimonial ajeno” (p. 7). Teniendo en cuenta este acertado criterio, 
la administración de la justicia debe velar por el respeto a la igualdad de 
condiciones, derechos, deberes y garantías para el pleno bienestar individual 
y el disfrute de los servicios sociales y públicos, sin afectar los intereses de 
ninguna institución o individuo.

En este contexto, la conducta humana desempeña un papel trascendental, por 
ello es importante reconocer las determinantes del comportamiento de interés 
en el ámbito legal. La legislación, desde una perspectiva normativa, regula la 
acción humana en el conjunto de relaciones sociales que se establecen a lo largo 
de su ciclo vital. Esta regulación establece elementos morales, éticos, legales 
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Una mirada a la Psicología Forense

que garantizan, dentro de un marco jurídicamente ordenado, la igualdad de 
todos los sujetos frente a la sociedad.

La psicología es la ciencia que se encarga del estudio de la conducta y la 
mediatización de los procesos psicológicos en ella. Su cuerpo teórico y 
metodológico establece un conjunto de principios, conceptos y herramientas 
que explican el objeto de estudio específico, donde el ser humano, su vida 
psíquica y sus relaciones se encuentran en el centro del análisis. Todo ello 
permite la comprensión y explicación del comportamiento del ser humano, 
con sus distintos matices, en sus variados contextos. Una de las áreas del 
conocimiento que mayor interés ha despertado en el último tiempo es la 
psicología jurídica, y dentro de ella, la psicología forense (Arce et al., 2005).

Las prácticas psicológicas forenses se encuentran en un momento de pleno 
auge, con ello, todo el acervo teórico. La explicación de la conducta del sujeto 
dentro de los procesos de interés legal genera un espacio de vital importancia, 
tanto para la sociedad, como para el conocimiento científico. Múltiples 
conductas requieren de un estudio exhaustivo para establecer los factores 
de riesgo más frecuentes; por ejemplo: la violencia de género, el suicidio, el 
homicidio, el robo, la estafa, etc. 

En el caso de los presuntos agresores es necesario establecer la responsabilidad 
ante los actos que realizaron, conocer si se encontraban en pleno goce de su 
capacidad cognitiva y volitiva. La capacidad cognitiva le permite al sujeto 
reconocer sus actos; la capacidad volitiva la disposición valorativa sobre las 
consecuencias de las mismas. En el caso de las presuntas víctimas es necesario 
establecer el nexo causal: el daño psicológico generado a partir del hecho 
traumático. Para ambos sujetos procesales – presunto agresor y presunta 
víctima– es ineludible determinar la veracidad de su testimonio, así como la 
presencia de simulación, disimulación y sobresimulación. Este conocimiento, 
en última instancia, permite establecer una justicia restaurativa, donde a la 
víctima se le reconoce su afectación y al presunto victimario su responsabilidad 
y la cuantía de los daños causados (Aristizábal y Amar, 2010; Urra, 2002).COPI
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Capítulo 1: Generalidades de las prácticas psicológicas forenses

En este capítulo inicial se resalta la importancia de la psicología forense, no 
solo para los procesos legales y la administración de justicia, sino para la vida 
en comunidad, de manera plena, garantizando el disfrute de los derechos. El 
objetivo de este capítulo es que los lectores se familiaricen con los principales 
conceptos de la Psicología Forense y conozcan los criterios relativos a la ética 
y la cientificidad del conocimiento que se genera en esta área de la psicología 
jurídica. 

COPI
A SI

N V
ALO

R C
OM

ER
CIA

L

COPI
A SI

N V
ALO

R C
OM

ER
CIA

L



22

Una mirada a la Psicología Forense

1.1 Importancia de la psicología forense en la administración 
de justicia

Se coincide con Hernández (2011) sobre la importancia de aplicar la psicología 
en el ámbito legal: “La descripción, explicación, predicción y control de la 
conducta humana en ambientes judiciales y con consecuencias jurídicas se 
ha convertido en una subespecialización de la psicología de gran acogida” (p. 
23).

La importancia de la psicología forense para el desarrollo de la sociedad 
contemporánea se concreta en el cumplimiento de varias funciones. Dentro 
de ellas se encuentran: brindar objetividad desde el conocimiento científico 
y neutralidad desde la perspectiva deontológica de la psicología forense 
(Alcoceba, 2018; Amaya, 2019); garantizar el cumplimiento del debido 
proceso y el respeto de los derechos humanos en los procesos judiciales (Arce 
et al., 2005; Garzón, 1986); asegurar el principio de la contradicción (Sánchez 
y Díaz, 2020); garantizar la mayor justicia y equidad para la sociedad (García 
et al., 2016; Hernández, 2011); contribuir a la generación de política pública 
vinculada a la salud (Díaz, 2016); certificar con sólidos argumentos científicos 
sobre el estado y las consecuencias para la salud mental de las partes en el 
proceso judicial (Burón, 2003; Vázquez-Rojas, 2014). En consecuencia, se 
humaniza la práctica judicial, desde una visión crítica y científica (Pérez y 
Rodríguez, 2022a, 2022b).

Las aplicaciones de la psicología forense “dependen del área conceptual de la 
psicología aplicada, del tipo de problema a que se quiere dar respuesta y de la 
población objetivo” (Manzanero, 2009, p. 316). Los escenarios de desempeño 
fundamentales son las clínicas médico forenses, los juzgados de familias, los 
juzgados de menores, los juzgados de vigilancia penitenciaria y la asistencia a 
víctimas. Por tanto, se considera que valorar daños, capacidades, competencias 
e imputabilidades, desde un punto de vista psicológico, obtención y valoración 
de las pruebas testificales (Pérez y Rodríguez, 2023).

Los roles fundamentales son como perito, en la evaluación de pruebas; y COPI
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Capítulo 1: Generalidades de las prácticas psicológicas forenses

como testigo experto, al auxiliar a los órganos de justicia en la psicología del 
testimonio para una mejor valoración de las pruebas. Otros roles más actuales 
están relacionados con la elaboración de informes periciales para casos de 
plagios de patentes, marcas y propiedad intelectual (Hernández, 2010).

Para Vargas-Espinosa et al. (2019) la psicología forense “valora y aporta pruebas 
respecto al comportamiento de un sujeto ceñido por principios científicos que 
requiere de la formulación y contraste de hipótesis contribuyendo a la correcta 
administración de la justicia y la toma de decisiones en este ámbito” (p. 316). 
Esta idea resalta la labor pericial del psicólogo forense a la hora de administrar 
la justicia. Es posible reconocer dentro de los ámbitos de la psicología forense 
más demandados en la realidad ecuatoriana. En materia jurídica penal se 
emplea el trabajo del profesional de la psicología para asesorar a los decisores 
en la administración de justicia en los siguientes casos principalmente:

●	 Valoración pericial psicológica del denunciado. En este caso se destacan 
tres componentes: capacidad procesal del denunciado; imputabilidad 
y riesgo delictivo. El trabajo pericial del psicólogo forense aportará 
argumentos científicos sólidos para la toma de decisiones de los actores 
legales correspondientes.

●	 Valoración pericial psicológica de la víctima. Para este particular se 
informará a los órganos encargado de administrar justicia sobre las 
lesiones o secuelas psicológicas de la víctima y su entorno familiar; la 
credibilidad del testimonio y en los casos de violencia contra mujeres 
y menores de edad.

En materia de Derecho de familia, el aporte del profesional psicólogo forense 
será de vital importancia en los casos de:

●	 Guarda y custodia de menores.
●	 Desarrollo del régimen de visitas.
●	 Impugnación de tutela.
●	 Acogimiento familiarCOPI
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Una mirada a la Psicología Forense

●	 Procesos sobre adopción
●	 Privación de la patria potestad
●	 Nulidad de matrimonio
●	 Emancipación de menores de edad.

En el trabajo con menores de edad infractores, resulta muy importante el 
accionar del profesional de la psicología forense a la hora de impartir justicia 
en los siguientes casos:

●	 Situación psicosocial del menor infractor y su familia.
●	 Determinación de medidas socioeducativas.
●	 Conciliación
●	 Reparación
●	 Seguimiento a las medidas post-sentencia
●	 Supervisión de permisos y cambio de medidas

A partir de la realidad que vive el país, caracterizada por el aumento de la 
violencia, los delitos económicos y la disfuncionalidad en las instituciones 
sociales como la familia, considero que todos los ámbitos de actuación 
continuarán requiriendo del profesional de la psicología forense. Sin embargo, 
para los casos de los peritos de oficio su labor se centrará más en lo penal, 
mientras que para los peritos de las partes el Derecho de familia será un 
espacio de aumento de la demanda.
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Capítulo 1: Generalidades de las prácticas psicológicas forenses

1.2 Normativa de la labor pericial en Ecuador

El trabajo pericial, en cualquier área del conocimiento, se encuentra normado. 
Un perito es aquella persona que, producto de su experticia en algún área 
de la ciencia, artes o práctica profesional, puede brindar conocimiento para 
esclarecer aspectos de interés en el ámbito legal.

1.2.1. Sobre el Reglamento del Sistema Pericial Integral de la 
Función Judicial

En este epígrafe se presenta de manera sucinta, los principales tópicos que 
aborda el Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, 
expedido por el Consejo de la Judicatura de Ecuador (Resolución No. 40-
2014). Para ello se señalarán en cada capítulo los aspectos esenciales de 
algunos artículos. 

●	 Capítulo I: Ámbito de Aplicación y Principios (art. 1-4)

Art. 2. Principios: “principios de legalidad, transparencia, credibilidad, 
alternatividad, igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, méritos, 
independencia, imparcialidad, especialidad, autonomía, responsabilidad”

●	 Capítulo II: Calificación de peritos (art. 5-14)

En estos artículos se establecen los procedimientos, requisitos, inhabilidades 
y prohibiciones, costos y documentos a presentar, periodo de validez y 
recalificación de los peritos aprobados por el Consejo de la Judicatura.

●	 Capítulo III: Designación de peritos (art. 15-21)

En este capítulo se establecen las reglas, designación por sorteo, por parte de 
la Fiscalía General del Estado, constancia y exclusión voluntaria.

●	 Capítulo IV: Obligaciones y deberes de las y los peritos (art. 22-26)

En estos artículos se establecen las obligaciones generales y específicas, 
deberes, causales de excusa y apoyo a la acción pericial.COPI
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Art. 22: “La obligación de la o el perito es única e integral y comprende las 
siguientes actividades: cumplir con la designación dispuesta por la autoridad 
judicial competente, la presentación del informe verbal y/o escrito, la 
presentación de aclaraciones, ampliaciones u observaciones al informe, la 
defensa y/o exposición del informe en audiencias orales, de prueba o de juicio; 
así como cualquier otra actividad necesaria dispuesta por autoridad judicial 
competente.” 

●	 Capítulo V: Informe pericial (art. 27-31)

En este capítulo se establecen las regularidades de los informes periciales, 
objetivo fundamental a tratar en esta obra. Se norma sobre la presentación, 
carga electrónica, contenido y formato del informe pericial. Además se 
realizan las definiciones sobre las aclaraciones y ampliaciones.

Es importante conocer los contenidos mínimos del informe pericial que 
establece el Consejo de la Judicatura en el artículo 29. Estos son: contenidos 
mínimos del informe pericial: antecedentes, consideraciones técnicas o 
metodológicas a aplicarse, conclusiones, inclusión de documentos de respaldo. 

●	 Capítulo VI. Honorarios de las y los peritos (art. 32-39).

En este capítulo se establecen las obligaciones, montos, forma de pago y 
gastos. El profesional de la psicología forense debe conocer estos elementos, 
ya que un incumplimiento u omisión se puede convertir en un delito o recibir 
una sanción administrativa.

●	 Capítulo VII. Curso básico para peritos (art. 40-41).

En estos dos artículos se aborda el alcance y aprobación del curso básico para 
poder ser acreditado como perito psicólogo/a forense.
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1.3 Ética, responsabilidad científica e investigación en la 
psicología forense

El psicólogo/a forense debe mantener, en todo momento de su práctica, un 
apego irrestricto a las normas éticas de su profesión y a la aplicación de la 
metodología de la investigación científica reconocida por el gremio profesional 
al que pertenece. Para que el informe psicológico pueda ser tomado en cuenta 
como prueba en un juicio es necesario que cumpla con elevados estándares de 
rigor científico y ético.

Como han señalado Tapias y Hernández (2011): “El elemento epistemológico 
es el principal cuestionamiento que los psicólogos jurídicos deben absolver” 
(p. 6). Este elemento es una realidad innegable que afecta la presentación de 
los informes psicológicos forenses, ya que en ellos no debe quedar espacio a la 
subjetividad, se deben controlar bien los posibles sesgos del perito psicólogo/a, 
ya sean conscientes e intencionados, o no.

En la figura 1 se aprecia la relación entre la investigación y el conocimiento 
psicológico, ambos forman una unidad dialéctica, el aumento de uno va a 
depender del aumento del otro, el desarrollo metodológico de la investigación 
psicológica, permitirá que el conocimiento psicológico permita un nivel 

El conocimiento psicológico
En crisis constante

Acción responsable,
desde la acreditación
de la formación de
calidad, dentro de
determinados límites

La investigación 
psicológica

Figura 1
Comprensión de la investigación psicológica
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mayor de comprensión, explicación y predicción del comportamiento y la 
salud mental.

Sin embargo, el conocimiento psicológico se encuentra en una crisis de 
legitimidad práctica, ya que, en muchas ocasiones, sobre todo en la psicología 
forense, el conocimiento no permite realizar predicciones ni explicar todas las 
conductas criminales o la sintomatología psicopatológica de las víctimas. Por 
ello, es necesario recurrir a la investigación de calidad, con validez y fiabilidad 
metodológica que permita replicar los hallazgos e indicios obtenidos, siempre 
manteniendo los límites que establece la ética profesional (Ackerman, 2010).

En la labor del psicólogo/a forense la ética desempeña un papel medular, 
ya que con su actuación garantiza la imagen y confianza que la sociedad 
percibirá de las instituciones de justicia. En la figura 2 se muestran los 
principios básicos de la actuación del psicólogo/a forense: el principio de la 
precaución y el principio de la responsabilidad prudencial. El principio de la 
precaución reconoce que las prácticas deben mantenerse dentro del criterio de 
beneficencia, no debe realizarse ningún procedimiento que pueda afectar la 
integridad del sujeto evaluado, sea presunto agresor o presunta víctima. En 
el caso de la responsabilidad prudencial, es una particular forma de mantener 
el secreto profesional, debido a que en las condiciones en las que se realiza la 
evaluación psicológica (a partir de la solicitud de un administrador de justicia) 

Principio de
precaución

Responsabilidad
prudencial

Paradójica
condición
humana

Figura 2
Principios éticos fundamentales en la práctica de la psicología forense
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no puede garantizar que lo que se diga al profesional de la psicología, quede 
bajo secreto profesional. Esta práctica diferencia a la psicología forense de las 
demás áreas de la psicología, donde el secreto profesional es un principio ético 
básico (Echeburúa, 2002).

Como ha sido comentado con anterioridad, desde la aplicación del estándar 
Frye, en Estados Unidos en el año 1923, para la admisibilidad de la prueba 
científica en los tribunales hasta nuestros días el debate sobre este aspecto ha 
mantenido su interés académico (Vázquez-Rojas, 2014). Son múltiples los 
retos en materia de rigor científico que enfrenta la psicología forense (Pérez 
y Rodríguez, 2022a, 2022b). La investigación psicológica forense es aquella 
que permite “comprender, analizar y argumentar la diversidad conductual de 
los sujetos de interés legal. Comparte el valor significativo por la veracidad, 
validez y fiabilidad de todos los participantes en el proceso que realiza el 
profesional de la psicología” (Pérez y Rodríguez, 2022a, p. 13).

Como plantean Tapias y Hernández (2011) y Pérez y Rodríguez (2022a), las 
presiones a las que se somete el psicólogo forense por las partes interesadas en 
un proceso legal generan que las convicciones y valores profesionales asuman 
un rol regulador de su práctica, comprometida con la verdad jurídica, el 
esclarecimiento de los hechos, la justicia restaurativa y la beneficencia. “Tanto 
en el ámbito penal, como en el administrativo, civil o familiar, el conocimiento 
de la ciencia psicológica contribuye a la aplicación de la justicia restaurativa.” 
(Pérez y Rodríguez, 2022a, p. 14).

La psicología forense es una especialidad aplicada para el aporte e interpretación 
de los hechos, fenómenos y evidencias, generando información con sentido 
y significado para los administradores de justicia. La misma tiene carácter 
interdisciplinario, además de la Psicología y el Derecho, existen otras áreas 
del saber científico como la criminología, la sexología, etc. (Folino, 2005). Sin 
embargo, esta perspectiva exige delimitar las particularidades de la relación 
profesional pericial, de otros tipos de relaciones asistenciales y terapéuticas.

En cuanto a la finalidad, la relación pericial difiere de la relación asistencial. COPI
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En esta última, la persona acude al profesional con un padecimiento clínico, 
persiguiendo el alivio o mejoría. Sin embargo, en la relación pericial se 
persigue el asesoramiento a los administradores de justicia como finalidad, 
no debe establecerse una relación con ninguna de las partes implicadas en 
la investigación. Por lo tanto, la finalidad es un elemento diferenciador de la 
relación pericial y asistencial.

En cuanto a los roles que desempeñan los participantes en ambos tipos de 
relación, se puede establecer otra diferencia. En la relación pericial, el 
profesional de la psicología participa en calidad de perito, quien es responsable 
de informar y dar sentido de la información procesada a los operadores de la 
justicia; mientras que en la relación asistencia, el profesional de la psicología 
actúa desde un rol terapéutico.

La búsqueda de asesoramiento y argumentos científicos que permita una mejor 
comprensión, por parte del sistema de justicia justifica la participación de un 
conjunto amplio de ciencias dentro de lo que se denomina Forensic Kingdom. 
Un espacio particularmente significativo lo ocupan las ciencias que se dedican 
a la determinación del estado mental de las personas que cometen crímenes 
y delitos. A propósito, Buela-Casal (2006) ha reconocido que: “Existe una 
gran cantidad de trastornos psicológicos que pueden determinar que una 
persona sea responsable, total o parcialmente, de una conducta criminal” (p. 
164). Dentro de los casos que más intervienen en áreas forenses las ciencias 
relacionadas con la salud mental se encuentra la responsabilidad penal, la 
custodia y adopciones, entre otras.

Dentro de los aspectos de la salud mental que el sistema de justicia necesita 
asesoramiento y explicaciones se pueden encontrar (Buela-Casal, 2006):

●	 El estado psicológico del presunto criminal en el momento del hecho 
y si ese estado podría haberle impedido comprender la criminalidad 
del delito o dirigir sus acciones. La búsqueda de trastornos 
psicopatológicos, como pueden ser trastorno de los procesos cognitivos 
como la memoria, trastornos de personalidad, trastornos disociativos, COPI
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trastornos asociados al consumo de sustancias, delirios, ideas obsesivas, 
todas ellas asociadas al comportamiento neurótico o psicótico de la 
personalidad, en consecuencia, manifestaciones comportamentales 
disruptivas.

●	 La veracidad del testimonio, a partir de la determinación sobre la 
legitimidad de las declaraciones, la presencia de mentiras o engaños, 
la influencia de otras personas sobre las declaraciones de la víctima, 
victimario o testigos.

●	 Determinación de la madurez y el desarrollo psicológico, en el caso 
de las víctimas, es importante conocer si el delito tiene que ver con la 
presencia de demencia, retraso mental, etc., para que al ser juzgado se 
pueda tipificar adecuadamente el delito y aplicar la pena establecida.

●	 Indemnidad de sus facultades mentales de percepción y memoria tanto 
al momento del hecho como al día de la entrevista realizada por el 
psicólogo forense.

●	 Peligrosidad del imputado, a partir del trastorno psicopatológico 
diagnosticado.

En la investigación de un caso forense el profesional de la Psicología debe 
realizar dos componentes esenciales en el proceso. En primer lugar, obtener 
la información de manera vàlida y fiable, que permita arribar a conclusiones 
definitivas sobre el estado mental o condiciones en la que se cometió el delito. 
En segundo lugar, está en la obligación de fundamentar sus análisis a partir de 
la aplicación de un corpus científico de probado reconocimiento en el contexto 
de la Psicología a nivel internacional, generando un sistema explicativo 
producto de los modelos teóricos existentes.

Por tanto, en la evaluación pericial psicológica es determinante el dominio 
teórico y metodológico que posea el profesional de la Psicología, desde un 
enfoque epistemológico congruente con el caso que se analiza. Como ejemplo, 
pudiera hacer referencia a los casos de guarda y custodia de menores. La COPI
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función del perito psicólogo forense es auxiliar al juez en los juzgados de 
familia con recomendaciones sobre la guarda y custodia, atendiendo el mejor 
interés del menor y buscando la mejor adaptación familiar. 

Para conformar el modelo teórico que sustente la actuación experta del 
psicólogo puede ser empleado el conocimiento de las siguientes áreas aplicadas 
de la Psicología:

●	 Psicología Evolutiva o del Desarrollo.
●	 Psicología Infantil.
●	 Psicología de la Familia.
●	 Psicología Social.

En el caso de la Psicología Social se pueden emplear, para la construcción del 
modelo teórico explicativo, las siguientes posiciones teóricas:

●	 Teoría de la Identidad Social (TIS) de Tajfel (1974a).
●	 Paradigma Experimental del Grupo Mínimo (Tajfel, 1974b)
●	 Modelo de Identificación Social de Turner (1982)
●	 Teoría de la Autocategorización del YO (TAC) (Turner et al., 1987)

Al integrar este conocimiento a la explicación del caso se puede hacer énfasis 
y sostener con estos antecedentes conceptuales referentes a los siguientes 
criterios:

●	 Historia familiar.
●	 Relaciones interparentales post-ruptura.
●	 Relaciones parento-filiales post-ruptura.
●	 Hábitos relativos a la alimentación, el sueño, autoridad, disciplina, 

autonomía, dependencia, ocio.
●	 Competencia y apoyo social de los progenitores.
●	 Apoyo social de los hijos.
●	 Ajuste a nivel escolar.
●	 Relación parento-filiales. COPI
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1.4 Cuestiones básicas sobre psicología forense y la 
evaluación psicológica pericial

Al hablar de psicología forense, se precisa que es un área relativamente nueva, 
sobre todo en los países latinoamericanos. Su auge se debe, en gran medida, 
al aumento de los índices de criminalidad, violencia, divorcios, delitos y su 
función es asesorar a la administración de justicia, por tanto, participa en el 
esclarecimiento de los hechos de interés legal. Existen varios tópicos que 
revisten unas características propias y los diferencia de otros que se aplican 
en otras áreas de la psicología. A continuación, se analizarán alguno de ellos.

1.4.1. El informe psicológico forense

El informe psicológico forense es la herramienta en la que el perito psicólogo 
forense transmite cómo ha cumplido con el encargo realizado por el operador 
de la justicia, la metodología debidamente fundamentada, las hipótesis y su 
contrastación, la teoría psicológica que subyace a la investigación, el análisis 
forense y las conclusiones de la evaluación realizada.

De acuerdo con Arch y Jarne (2009), el dictamen pericial es la argumentación 
profesional, objetiva e imparcial, de un especialista en determinada área del 
conocimiento científico, artísticos y prácticos, sobre un hecho o delito y la 
naturaleza del mismo. Es un medio de prueba que es ponderado y tomado o no 
en cuenta por el juez en la administración de justicia. 

Dentro de las características, además de las señaladas objetividad e 
imparcialidad, se encuentra la oportunidad, la pertinencia, la precisión de las 
conclusiones. La información brindada por el perito psicólogo forense debe 
darse en el momento oportuno dentro del proceso judicial, para contribuir a 
la impartición de justicia. Debe ser pertinente, evitando evadir los criterios 
sustantivos dentro del hecho sobre el que se realiza la pericia. Las conclusiones 
deben ser precisas y esclarecedoras, facilitando la toma de decisión con 
argumentación científica.

El Consejo de la Judicatura del Ecuador en el artículo 21 del Reglamento 
del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial establece como requisitos COPI
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obligatorios las siguientes partes del informe pericial: 

●	 Datos generales del juicio o proceso de indagación previa.
●	 Parte de Antecedentes.
●	 Parte de Consideraciones Técnicas o Metodológicas a aplicarse.
●	 Parte de Conclusiones.
●	 Parte de Inclusión de documentos de respaldo, anexos o explicación 

de criterios técnicos.

Tomando en consideración lo regulado en este artículo es esencial que se 
realicen las siguientes recomendaciones para lograr la mayor certeza posible 
de las conclusiones y que el informe psicológico forense sea tenido en 
consideración por los operadores de la justicia:

●	 Establecer con claridad el encargo realizado, determinar si pudiera 
existir conflicto de intereses, determinar si existe dominio de la 
temática de análisis demandada y determinar capacidad para cumplir 
con los plazos previstos.

●	 Realizar análisis de la metodología adecuada para realizar el informe 
solicitado. Proponer la cantidad suficiente de métodos y técnicas que 
permitan obtener veracidad y fiabilidad sobre la situación investigada.

●	 Demostrar los hallazgos de la pesquisa, así como su relación teórica 
demostrable con los hechos que se investigan. Redactar de manera clara 
y comprensible. Presentar los elementos demostrables y los sustentos 
de las valoraciones científicas realizadas. Es necesario justificar, desde 
todo punto de vista, las conclusiones del informe.

●	 Incluir los protocolos de las técnicas aplicadas, de ser el caso, para 
contribuir a la mejor comprensión de los operadores jurídicos.

1.4.2. Actividades y competencias del psicólogo/a forense

El psicólogo forense debe realizar todas aquellas actividades que garanticen el 
asesoramiento profesional en el área específica del conocimiento psicológico a COPI
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los entes encargados de la administración de justicia en juzgados y tribunales. 
Según Marín y Esparcia (2009), la psicología forense integra conocimientos 
de la Psicología y el Derecho, por lo tanto, se considera que es un área del 
conocimiento interdisciplinaria, que metodológicamente, se apoya en las 
herramientas de la rama de la psicología aplicada.

Según la American Psychology – Law Society, la División 41 de la American 
Psychological Association (APA), la psicología forense se define formalmente 
como:

la práctica profesional de los psicólogos dentro del áreas de psicología 
clínica, psicología de consejería, psicología escolar u otra especialidad 
reconocidos por la Asociación Americana de Psicología, cuando son 
contratados como expertos y presentarse a sí mismos como tales, en una 
actividad destinada principalmente a proporcionar pericia psicológica al 
sistema judicial. (Forensic Specialty Council, 2007, p. 3)

Teniendo como referente estos criterios teóricos se considera que las principales 
actividades que realizan los psicólogos forenses son: 

●	 Examen psicológico pericial de la capacidad psicológica de víctimas, 
victimarios y testigos en procesos penales, frente a todo tipo de delito 
tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (2014).

●	 Examen psicológico pericial de la veracidad testimonial en procesos 
penales y civiles.

●	 Examen psicológico pericial de niños, niñas y adolescentes en 
procesos familiares, relacionados con la patria potestad, custodia; 
específicamente relacionado con el nivel de desarrollo cognitivo, 
estabilidad afectiva, etc., velando por el bienestar de menor.

●	 Realización de autopsia psicológica en casos de supuestos suicidios.

●	 Examen psicológico pericial de las condiciones psicosociales de los 
puestos de trabajo y las relaciones jefe-subordinados. COPI
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●	 Examen psicológico pericial a casos de abuso psicológico.

●	 Examen psicológico pericial sobre el impacto psicológico de distintos 
actos de violencia.

Estos son algunas de las actividades que realizan los psicólogos forenses. Es 
importante señalar que la función es asesora o auxiliar en la administración 
de justicia.

Las principales competencias que debe desarrollar un psicólogo forense para 
el desempeño adecuado de su labor son:

●	 Amplio conocimiento de la Psicología en todas sus ramas y áreas de 
actuación profesional.

●	 Dominio de las herramientas metodológicas que permitan el estudio 
del comportamiento humano y los procesos mentales.

●	 Profundo dominio del marco legal nacional.

●	 Elevado compromiso ético y moral con el proceso de administración 
de justicia.

●	 Trabajo en equipo.

●	 Objetividad en sus análisis periciales.

●	 Calidad en la elaboración de informes

●	 Habilidades comunicativas que permitan su desempeño en juzgados y 
tribunales

Se coincide con Sicard (2011) al considerar que los fundamentos del ejercicio 
pericial son la técnica, la metodología, el conocimiento y la ética. La importancia 
del carácter probatorio radica en la objetividad con que se realice dicho peritaje, 
tomando como referencia el estándar Daubert. A partir de este momento, es necesario 
comprender con certeza el pedido realizado por el órgano de justicia competente 
(objeto de la pericia). Es importante reconocer que el trabajo del profesional de la COPI
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psicología forense comienza desde el reconocimiento de la interdisciplinariedad de 
las ciencias forenses y las ciencias de la salud, por lo que debe realizarse el vaciado 
de los informes (todos los que tengan que ver con el caso). Un elemento necesario 
para la realización del peritaje psicológico es el consentimiento informado. Otro 
elemento es la selección objetiva de la metodología y las pruebas psicológicas 
a emplear, valorando adecuadamente las técnicas seleccionadas, ya que en las 
audiencias la acreditación del perito, la metodología aplicada y los resultados 
obtenido están en tela de juicio para determinar el carácter probatorio del informe. 
Resulta importante el diseño de hipótesis que se contrasten durante la investigación. 
Profundidad en el análisis y claridad y precisión en las conclusiones. Redacción 
con estructura adecuada del informe del peritaje realizado. La preparación para el 
interrogatorio y el contrainterrogatorio.

1.4.3. Rol del psicólogo/a forense en la audiencia

En la audiencia, el psicólogo forense que actúa en condiciones de perito juega 
un papel esencial. Se comparte la idea que afirma: “el hecho de que el testigo 
disponga de un conocimiento técnico especial sobre la materia en la cual 
prestará declaración marca una diferencia respecto de cualquier otro testigo, 
en su modo de regular y ejecutar el examen y contraexamen” (Baytelman 
y Duce, 2004, p. 151). Por lo tanto, su participación no es fortuita y mucho 
menos similar a la del testigo lego.

Todos los informes psicológicos que permitan esclarecer situaciones de 
interés legal deben ser sustentados y sometidos a la contradicción. La petición 
del administrador de justicia o alguna de las partes implica que en el asunto 
legal hay cuestiones que, desde el conocimiento psicológico, se deben analizar 
y argumentar. La sustentación oral contribuye a demostrar la objetividad y 
neutralidad del perito psicólogo, ayuda a identificar sesgos, favorece la 
demostración de hipótesis y permite a las partes conocer y contradecir los 
argumentos con base científica presentado.

Existen varios elementos que debe tener en cuenta el perito durante su 
participación en la audiencia. Existen varias formas que emplea un juez para COPI
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desmerecer las conclusiones del perito:

1.	 Desestimando su experticia: a partir de reconocer defectos en 
su formación. Particularizando en determinada área dentro del 
conocimiento general.

2.	 Credibilidad del testigo y credibilidad del testimonio: 

3.	 El examen del perito no alcanza a acreditar la proposición fáctica en 
cuestión.

Dentro de los pasos importantes que se debe desarrollar en la audiencia se 
encuentran:

●	 La acreditación del perito frente al tribunal y las partes.

●	 La organización del relato: no organizar el relato de tipo cronológico (ya 
que no son testigos presenciales), sino desde la perspectiva temática: 
mostrará las conclusiones y la metodología para llegar a las mismas. 
Examen directo organizado con estructura fundamentalmente temática.

●	 Uso del lenguaje especializado.

●	 Realización de preguntas hipotéticas, sobre todo a testigos expertos no 
presenciales. Las hipótesis tienden a subsumir la proposición fáctica 
que se desea probar.

●	 Control del litigante sobre las declaraciones del perito.

El contraexamen es uno de los ejercicios de litigación más complejos. Dentro 
de las líneas para desarrollarlo se pueden tomar en consideración: 

1.	 Interés por parte del perito. (Remuneración) (revisión de peritajes 
anteriores) (problemas de prestigio).

2.	 El perito no puede afirmar con certeza lo que dice.

3.	 El perito no es fiel a su propia ciencia.COPI
A SI

N V
ALO

R C
OM

ER
CIA

L

COPI
A SI

N V
ALO

R C
OM

ER
CIA

L



39

Capítulo 1: Generalidades de las prácticas psicológicas forenses

Por tanto, dentro de las recomendaciones que considero oportunas como perito 
para mejorar la actuación en una audiencia se encuentra demostrar credibilidad 
y experticia en el área del conocimiento donde se realizó la pericia. Partiendo 
que la acreditación por parte del interrogador ya fue realizada, nos corresponde 
demostrar solvencia en la materia que vamos a abordar. Se coincide con 
Baytelman y Duce (2004) al señalar que “no se puede llegar a improvisar al 
juicio oral, el arte de litigar supone una adecuada preparación del caso” (p. 163) 

Además, el psicólogo/a forense debe:

●	 Demostrar la acreditación de su conocimiento (estudios, preparación 
y experiencia).

●	 Mantener una postura serena y confiada en sus respuestas.

●	 No caer en provocaciones de alguna de las partes.

●	 Demostrar la veracidad de sus resultados, fundamentar la certeza con 
que se manejan sus conclusiones.

●	 Respetar el principio de contradicción.

●	 Hacer uso adecuado de lenguaje científico, sin demasiado tecnicismo, 
haciendo que sus argumentos sean comprendidos.

●	 Hacer uso de lenguaje extraverbal de manera asertiva.

1.4.4. Conclusiones del informe pericial

Las conclusiones son un apartado esencial en los informes periciales forenses 
realizados por especialistas en ciencias psicológicas. Su participación para 
auxiliar a los decisores en materia de justicia exige la capacidad de argumentar, 
desde posiciones científicas, sobre el estado de salud mental de las personas en el 
momento de la comisión de un delito o en otro tipo de procedimiento legal, ya sea 
civil, laboral, familiar, etc. En las conclusiones, de manera concisa, clara y precisa 
se debe hacer referencia a los hallazgos de la evaluación y la interpretación de 
estos a partir de un modelo teórico que se ajuste al fenómeno estudiado.COPI
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Siguiendo la propuesta de Noon (2009) para elaborar mejores conclusiones es 
necesario tomar en consideración la herramienta conocida como Pirámide de 
las conclusiones. Los principales obstáculos para alcanzar conclusiones con 
mayor certeza se encuentran en la obtención de los datos y el análisis de estos. 
En primer lugar, es necesario considerar toda la información posible, según 
la relevancia que tenga en la investigación, puede convertirse en evidencia. 
En ocasiones los profesionales de las ciencias forenses van detrás de lo 
evidente y los hallazgos solo confirman sus hipótesis, sin valorar elementos 
contradictorios. Es necesario contar con gran cantidad de pruebas directas e 
indirectas, sin desechar ninguna. Haciendo una comparación el autor plantea 
que se debe armar un rompecabezas y que las piezas (pruebas) poco a poco 
comenzarán a encajar dentro de esta imagen, empezando a tener sentido.

En cuanto al análisis es significativo resaltar que el investigador debe tener 
la capacidad de aislar los elementos, separarlos para poderlos interpretar 
adecuadamente en el contexto de la investigación forense. El método análisis 
tiene su par dialéctico en la síntesis, que significa volver a integrar para poder 
interpretar. A través de una adecuada utilización del análisis y la síntesis 
el investigador debe separar las distintas partes (pruebas) de una escena, 
estudiarlas y volver a integrarlas (síntesis) dando valor y relevancia según su 
importancia para explicar el hecho criminal.

A su vez Folino et al. (2020) establecen la participación de la persona objeto de 
estudio como un elemento que afecta la certeza de las conclusiones. Otro elemento 
es la negación e incongruencia del discurso del acusado. Se comparte el criterio 
de los autores al considerar que “cuando el consentimiento y la cooperación están 
negados en absoluto o a medias, genera siempre problemas técnicos” (p. 3).

Por lo tanto, los dos obstáculos que impiden conclusiones con un mayor grado 
de certeza están relacionados a la cantidad y calidad de hechos recopilados 
(pruebas) y la realización adecuada del análisis y síntesis de los mismos.
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1.4.5 Errores en las conclusiones de la investigación del caso forense

Al realizar el informe forense, el profesional de la psicología, en calidad de 
perito debe ser capaz de esclarecer todos los elementos que le hayan sido 
requerido como objeto de pericia, contribuyendo a la toma de decisiones de 
los operadores de justicia. Su informe debe ser argumentado, fundamentado y 
objetivo. Dentro de las partes fundamentales del informe pericial se destacan 
las conclusiones (artículo 511 del Código Orgánico Integral Penal, 2014), 
artículo 224 del Código Orgánico General de Procesos (2015) y el artículo 21 
del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial (2014).

Teniendo estos elementos en consideración, se considera que los errores más 
frecuentes que suelen cometerse en las conclusiones de la investigación del 
caso forense pueden ser:

1.	 No contestar adecuadamente al requerimiento realizado por los 
operadores de justicia

La importancia y el principal objetivo del informe pericial estriba en poner 
en conocimiento de los operadores de la justicia, elementos científicos, de 
naturaleza psicológica, sobre determinados hechos que son analizados o tienen 
interés durante un juicio. Por ello, es necesario que se conteste a la solicitud 
realizada con profundidad y suficiencia científica, explicando y argumentando 
donde sea necesario para que no existan vacíos para la toma de decisiones. 

2.	 Brindar conclusiones sesgadas o sin suficiente evidencia

Si las conclusiones están sesgadas o se carece de certeza, las conclusiones 
poco podrán aportar al esclarecimiento de los hechos y la comprensión de la 
salud mental de la víctima y el agresor; el menor y la situación de divorcio; la 
veracidad del testimonio, entre otras. Las conclusiones tienen que ser precisas, 
brindando certezas; esclarecedoras, despejando otras opciones y objetivas a 
partir del rigor con que se hayan obtenido.

3.	 Introducir elementos en las conclusiones que no fueron abordadas en COPI
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la investigación pericial

En ocasiones ocurre que el profesional de la psicología que realiza funciones 
de perito establece vínculo con otros casos o posibles pautas prospectivas en el 
comportamiento, realizando suposiciones o hipótesis que no han sido abordadas 
y que se consideran como reales porque en casos similares ha ocurrido. Es 
importante recalcar que en materia forense, ningún caso es igual a otro.

1.4.6. Importancia del informe en cada una de las materias legales

Según lo propuesto por Olmedo y Dorta (2003) en los tres escenarios es 
importante el informe psicológico por la necesidad de esclarecer alguna 
situación contradictoria para las partes en litigio. En el caso de menores que 
violan la ley el informe psicológico informa “de la situación del menor y 
cuáles son las posibilidades de su reeducación y tratamiento” (p. 145). En 
casos de divorcio asesora al juez para garantizar el bienestar superior del 
menor, así como en procesos de tutela, guarda, custodia y adopción. En el 
ámbito civil los informes aportan conocimiento sobre la capacidad para la 
toma de decisiones, contratos, testamentos. En cuanto a lo laboral, esclarece 
sobre accidentes, abuso, acoso, En el ámbito penal, quizás el más conocido, 
establece argumentos sobre el daño psicológico de la víctima, el nexo causal, 
y sobre la capacidad del imputado para responder por sus actos criminales. 

Las diferencias fundamentales entre estas tres áreas no son de procedimiento 
o elaboración del informe: siempre el informe debe mantener la estructura, 
hacer uso de la metodología científica y reconocida, contrastar hipótesis, 
y responder a la demanda realizada en el ámbito legal. Las diferencias se 
encuentran en cuanto al tipo de persona a la que se realiza la evaluación; la 
oportunidad que pueda tener de beneficiarse del resultado del informe, por 
tanto, mentir; la pregunta a la que deba responderse; los tiempos y plazos en 
cada proceso legal. Considero que, aunque son poco tratados estos aspectos, 
el impacto mediático es también diferente, por lo que la presión para el perito 
recae en los casos penales, mayormente. COPI
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1.4.7. La discusión forense en los informes psicológicos periciales

Siguiendo la lógica que ha sustentado el avance de la materia, es significativo 
reconocer que dentro del estudio de caso aplicado en la labor del perito psicólogo 
el tema de la discusión forense juega un papel esencial. En este apartado se 
establece la fundamentación teórica que permite estructurar los hallazgos de 
manera que puedan convertirse en un conocimiento científico que pueda ser 
empleado dentro del proceso legal por el operador de la justicia. Además, es 
donde se comprueba la hipótesis a partir de los datos encontrados a partir de la 
aplicación de los métodos directos e indirectos (Goodman-Delahunty & Dhami, 
2013). El profesional puede partir de la práctica a la teoría y viceversa, dentro 
del proceso de construcción del conocimiento sobre el caso.  Es en este apartado 
importante dentro del informe pericial donde se realizan las presunciones sobre 
los indicios que ha arrojado la investigación psicológica, los que deben estar 
alineados con el estándar Daubert para ser considerado una prueba dentro de la 
audiencia (Calderón y Cueto-Calderón, 2022). Es en este espacio donde se debe 
demostrar la cientificidad de la evaluación psicológica realizada.

1.4.8. Evaluación psicológica en la consideración de imputabilidad

Según Cano (2013): “Dentro de la valoración de la imputabilidad, el informe 
pericial sirve tanto para ayudar en la decisión sobre el grado de imputabilidad 
como sobre la inclusión en alguna de las figuras legales eximentes o atenuantes” 
(p. 194). Por lo tanto, la importancia del establecimiento de la imputabilidad 
del delito tiene que ver con el principio de la culpabilidad, así como con el 
reconocimiento del dolo o la culpa; unido a ello, con el reconocimiento justo 
de las sanciones o penas a imponer según su estado mental en el momento 
de los hechos. Para ser declarado culpable, la persona debe ser imputable y 
responsable de los hechos.

La imputabilidad es una condición para declarar la responsabilidad. La sola 
comisión de hechos (manifestación o ausencia conductual), no basta para 
acusar al autor, es necesario una serie de condiciones psicológicas que se 
determinan a partir del establecimiento de la imputabilidad. Dentro de los COPI

A SI
N V

ALO
R C

OM
ER

CIA
L

COPI
A SI

N V
ALO

R C
OM

ER
CIA

L



Una mirada a la Psicología Forense

44

factores eximentes de la responsabilidad penal se encuentran: a) causas de 
justificación de la conducta (legítima defensa, estado de necesidad y ejercicio 
de un derecho o un deber); y b) la falta de culpabilidad, que puede analizarse 
desde la perspectiva individual (enfermedad mental, retraso mental, trastornos 
sensoperceptivos que dificultan el estado de consciencia) y la perspectiva social 
(miedo insuperable de un mal igual o mayor). Los componentes de la falta de 
culpabilidad de tipo individual son los que influyen en la imputabilidad.

Evaluación de las capacidades cognitivas y volitivas de la personalidad, 
fundamentalmente. Se debe proceder a la determinación de la presencia de 
un trastorno mental, su entidad, significación, evolución y pronóstico; las 
afectaciones en la capacidad cognitiva y volitiva; establecimiento de relación 
de causalidad entre el trastorno mental y la conducta antijurídica. Por lo tanto, 
los constructos psicológicos más empleados en la evaluación pericial son 
inteligencia y voluntad, así como “importantes funciones o facultades psíquicas 
como la percepción, la memoria, la afectividad, el pensamiento, la motivación, 
los aspectos histórico-biográficos del procesado, las deficiencias en el proceso 
de socialización e interiorización de valores y motivos” (Cano, 2013, p. 203)

El proceso de valoración de la imputabilidad transita a través del siguiente 
proceso:

1.	 Obtención de Información.
2.	 Planteamiento de Hipótesis.
3.	 Verificación de Hipótesis.
4.	 Aplicación de técnica y análisis de los resultados.
5.	 Integración de los resultados.
6.	 Elaboración del informe forense.

Los principales instrumentos a emplear durante el proceso de valoración de la 
imputabilidad son los siguientes:

●	 Examen del sumario: declaraciones de los hechos, informes policiales, 
informe de fiscalía, alegatos de la defensa. Carácter válido y fiable de COPI
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esta información obtenida.

●	 Entrevistas a informantes clave: miembros de familia, amigos, 
compañeros de trabajo.

●	 Acceso y revisión de informes de salud mental: búsqueda de 
antecedentes psicopatológicos.

●	 Entrevista al acusado: reconstruir el estado mental antes, durante y 
después de los hechos, buscando establecer relación causal entre la 
salud mental y los hechos.

●	 Entrevista con el abogado defensor: sobre el contenido del sumario.

●	 Aplicación de test e instrumentos psicológicos: para sostener el 
diagnóstico.

●	 Intercambio de información interdisciplinar: en caso de requerir 
conocimiento de ciencias forenses afines (médico forense, criminólogo, 
psiquiatra forense, etc.).

Aspectos que se deben evaluar para demostrar la imputabilidad del acusado, 
según Vázquez y Hernández (1993), son: 

●	 Historia personal: esta debe incluir los antecedentes familiares y 
personales.

●	 Historia de delincuencia: deben referirse datos relativos a la edad de 
inicio, tipo de delitos, número de detenciones, número de condenas, 
tiempo de encarcelamiento actual y/o pasado, etc.

●	 Drogodependencias: constatar la evidencia de consumo de sustancias 
psicotrópicas, tipos, inicio, curso, relación entre la drogodependencia 
y el delito actual.

●	 Aspectos cognitivos y capacidad intelectual: hallazgos referentes a 
alteraciones del procesamiento cognitivo, alteraciones de la percepción, 
alteraciones de la atención, alteraciones de la memoria, alteraciones COPI
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del razonamiento, alteraciones del pensamiento (juicio de realidad), 
alteraciones del lenguaje, etc.; dimensiones cognitivas: atribución 
causal, locus de control, estilo reflexivo-impulsivo, expectativas, etc.

●	 Personalidad. Rasgos y dimensiones de la personalidad: evidencias 
de Psicopatología. Examen del estado mental, síntomas y signos 
psicopatológicos, inicio y curso, diagnóstico diferencial y tratamientos 
actuales y pasados.

●	 Integración sociolaboral y apoyos psicosociales: mostrar hallazgos de 
historia laboral, historia familiar, agentes familiares con potencial de 
apoyo positivo a la reinserción, etc.

●	 Motivación: considerar la evidencia que señale la motivación hacia el 
cambio, motivación hacia la simulación, índices de simulación o no de 
síntomas, conocimiento del sujeto sobre la implicación del dictamen 
para el proceso legal.

Los principales instrumentos a emplear durante el proceso de valoración de la 
imputabilidad son los siguientes:

●	 Entrevista forense

●	 Observación (en caso de acceder a materiales audiovisuales de los 
hechos, sino el comportamiento posterior a los hechos).

●	 Detección y Evaluación del Estado Mental en el Momento del Delito 
(Mental State at the Time of the Offense Screening Evaluation, MSE) 
(Slobogin et al., 1984).

●	 Escalas Rogers para la Evaluación de la Responsabilidad Criminal 
(Rogers Criminal Responsibility Assessment Scales, RCRAS) 
(Rogers, 1984).

COPI
A SI

N V
ALO

R C
OM

ER
CIA

L



2 

Buenas 
prácticas en 
evaluación 
psicológica 
forense

COPI
A SI

N V
ALO

R C
OM

ER
CIA

L



Una mirada a la Psicología Forense

48

COPI
A SI

N V
ALO

R C
OM

ER
CIA

L

COPI
A SI

N V
ALO

R C
OM

ER
CIA

L



49

Capítulo 2: Buenas prácticas en evaluación psicológica forense

En este capítulo se exponen los criterios que fundamentan las buenas prácticas 
del psicólogo forense. A nuestro criterio, constituye el mayor aporte a la 
formación de los futuros profesionales de la psicología y el derecho.

El trabajo con buenas prácticas se ha venido desarrollando en diversas áreas 
como la economía, la gestión, la pedagogía, la psicología, etc. Las buenas 
prácticas deben guiar el quehacer profesional, ya que evita costos en los 
procesos y genera una mayor satisfacción en los usuarios de los mismos. En 
materias sociales aplicadas a las políticas públicas han servido para elevar la 
efectividad de las mismas, por ejemplo, en pensiones de jubilados, donaciones 
de órganos, vacunación contra la COVID-19, etc.

Para la psicología forense el hecho de contar con buenas prácticas genera 
una oportunidad inestimable dentro de desarrollo empírico de esta área del 
conocimiento psicológico. Por una parte, las buenas prácticas en materia 
psicológica pericial contribuyen a la administración de la justicia restaurativa, 
al propender al descubrimiento científico de los motivos y los daños causados 
por los eventos traumáticos. La verdad jurídica depende del establecimiento de 
pruebas dentro de la teoría de caso que se maneje, por lo que el conocimiento 
psicológico forense contribuye inestimablemente a obtener información válida 
y fiable sobre las condiciones mentales de las presuntas víctimas y sus agresores.

También las buenas prácticas contribuyen al tratamiento adecuado de las víctimas 
y sus familiares, al evitar errores que provoquen revictimización.  La exposición 
a situaciones que generen vivencias negativas a las víctimas y sus familiares son 
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formas de victimización secundaria. Este es uno de los errores más frecuentes 
que se cometen en la práctica psicológica forense y debe ser evitada.

En aras de contribuir con el mejor desempeño del psicólogo/a forense, el 
conocimiento que se presenta en este capítulo se realizará según las áreas 
principales de funcionamiento del contexto jurídico. Por tanto, se expondrá el 
conocimiento sobre derecho penal, derecho de familia, derecho civil, derecho 
administrativo y derecho laboral. En casa una de estas materias se manifestarán 
las principales áreas de exploración, así como las buenas prácticas de manera 
general. A continuación, el lector podrá encontrar los métodos y técnicas 
psicométricas más empleados; también los enfoques teóricos más aplicados y 
que justifican la discusión forense. Se concluye compartiendo otros documentos 
científicos que recogen buenas prácticas dentro de la materia abordada. 

El objetivo de este capítulo es que los lectores conozcan sobre los principales 
métodos, técnicas e instrumentos que se emplean en la evaluación psicológica 
forense, contribuyendo al aumento del bagaje científico. De igual manera, 
se pretende influir en la capacidad de diferenciación de los instrumentos 
científicos que se pueden emplear en cada ámbito legal.
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2.1. Decálogo del psicólogo forense

Dentro del gremio de los profesionales de la Psicología a nivel internacional, 
la organización más reconocida es la American Psychological Association 
(APA). Esta organización en su código de ética reconoce la importancia 
de la conducta ética y moral para todos los profesionales de todas las áreas 
de desempeño de la profesión. Se reconoce que: “El desconocimiento o la 
mala comprensión de una Norma Ética no constituyen en sí mismos defensa 
frente una acusación de conducta no ética” (APA, 2010, p. 5), lo cual aplica 
perfectamente al desempeño de los psicólogos que actúan como peritos 
forenses.

Desde nuestra perspectiva es necesario reconocer la existencia de varios 
principios que rigen el accionar del psicólogo. Consideramos que no pueden 
dejar de mencionarse los siguientes, aunque no son los únicos: la búsqueda 
del bienestar, la responsabilidad, el respecto a los derechos y la integridad. El 
psicólogo en calidad de perito forense debe evitar incurrir en los siguientes 
comportamientos:  conflicto de intereses con una de las partes del proceso 
judicial, acoso a una de las partes o testigos del proceso judicial, discriminación 
a alguna de las partes o testigos en el proceso judicial, garantizar el derecho al 
consentimiento informado, entre otras.

Dentro de las malas prácticas que han contribuido a deslegitimar los informes 
forenses orales y/o escritos de los psicólogos frente a los tribunales se 
encuentran:

●	 Aportar datos en un informe de una persona que no ha sido analizada 
en la investigación.

●	 Comentar datos de las personas sin autorización.

●	 Recabar datos irrelevantes que atentan contra la intimidad de la persona 
y su revictimización.

●	 Uso indiscriminado de las categorías diagnósticas.COPI
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●	 Elaborar informes carentes de rigor científicos.

●	 Aplicar pruebas psicológicas sin criterios de validez ni fiabilidad.

Se propone el siguiente decálogo para las buenas prácticas en la labor 
psicológica de interés legal:

1.	 Declara, desde el inicio, si tienes algún conflicto de interés u otra 
situación que te haga actuar alejado de la justicia.

2.	 Cumple con los protocolos y reglamento, la improvisación puede 
llevarte a errar y perder fiabilidad y validez en un juicio.

3.	 Consolida tu conocimiento teórico, es una parte importante en tu labor 
como psicólogo forense.

4.	 Aclara tus conclusiones cuando sea necesario, justifica tu proceder 
metodológico, esclarece tus puntos de vista.

5.	 No juzgues situaciones o personas, tu rol es auxiliar de la justicia.

6.	 Sé un buen profesional, no dejes que te venza tu propio ego.

7.	 Desarrolla tus habilidades de comunicación oral y escrita.

8.	 No te sientas el centro del proceso judicial, solo eres una parte más en 
la búsqueda de la justicia.

9.	 Actúa con profesionalismo, eres el representante de un gremio 
profesional.

10.	Evalúa las situaciones y las personas, alejándote de los prejuicios y 
sesgos.
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2.2. Importancia de la evaluación psicológica forense

De acuerdo con Arch y Jarne (2009), el dictamen pericial es la argumentación 
profesional, objetiva e imparcial, de un especialista en determinada área del 
conocimiento científico, artísticos y prácticos, sobre un hecho o delito y la 
naturaleza del mismo. Es un medio de prueba que es ponderado y tomado o no 
en cuenta por el juez en la administración de justicia.

Dentro de las características, además de las señaladas objetividad e 
imparcialidad, se encuentra la oportunidad, la pertinencia, la precisión de las 
conclusiones. La información brindada por el perito psicólogo forense debe 
darse en el momento oportuno dentro del proceso judicial, para contribuir a 
la impartición de justicia. Debe ser pertinente, evitando evadir los criterios 
sustantivos dentro del hecho sobre el que se realiza la pericia. Las conclusiones 
deben ser precisas y esclarecedoras, facilitando la toma de decisión con 
argumentación científica.

El informe psicológico forense es la herramienta en la que el perito psicólogo 
forense transmite cómo ha cumplido con el encargo realizado por el operador 
de la justicia, la metodología debidamente fundamentada, las hipótesis y su 
contrastación, la teoría psicológica que subyace a la investigación, el análisis 
forense y las conclusiones de la evaluación realizada.

El Consejo de la Judicatura del Ecuador (2014) en el artículo 21 del Reglamento 
del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial establece como requisitos 
obligatorios las siguientes partes del informe pericial:

Datos generales del juicio o proceso de indagación previa.

●	 Parte de Antecedentes.
●	 Parte de Consideraciones Técnicas o Metodológicas a aplicarse.
●	 Parte de Conclusiones.
●	 Parte de Inclusión de documentos de respaldo, anexos o explicación 

de criterios técnicos.COPI
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En el caso del Código Orgánico Integral Penal (Asamblea Nacional del 
Ecuador, 2014), los elementos a tener en cuenta para los informes periciales se 
encuentran reflejados en el artículo 511; mientras que en el Código Orgánico 
General de Procesos (Asamblea Nacional, 2015) aparece recogido en el 
artículo 224.

Tomando en consideración lo regulado en estos artículos, se realizó el análisis 
del informe psicológico forense de un caso aportado por un compañero perito 
de la Fiscalía General del Ecuador del curso. Dentro de los elementos a 
destacar se encuentran que:

1. Se cumple con la estructura establecida.

2. Realiza técnicas proyectivas y psicométricas para el estudio de la 
salud mental.

3. Se plantea claramente el objeto de pericia.

4. Se presenta la metodología a utilizar.

5. Se trazan hipótesis de investigación.

6. Se establecen las conclusiones.

7. Hace referencia a bibliografía científica y la cita adecuadamente.

Elementos que pueden afectar la certeza de los resultados obtenidos:

●	 La metodología empleada no se corresponde con el objeto pericial. 
En este caso el perito emplea métodos que no están validados para el 
contexto forense. La técnica para el estudio de la ansiedad seleccionada 
no brindará resultados fiables.

●	 Las conclusiones permiten tener una idea de lo que ocurrió con la 
salud mental de la víctima después de los hechos, sin embargo, genera 
dudas sobre la falta de exploración de la salud mental antes de los 
hechos, para poder establecer, por parte de los operadores de justicia, 
resultados de certeza jurídica.COPI
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●	 Faltan los anexos, que permitirían conocer la naturaleza de la 
metodología empleada.

●	 La fundamentación teórica es insuficiente y desactualizada.

Se concluye que este informe pericial psicológico es susceptible de 
modificaciones para lograr que garantice el cumplimiento de su función, 
brindar conocimiento sobre el estado mental de una persona a partir del interés 
de la justicia por su implicación en algún hecho.

Los elementos de fondo a señalar se refieren a la incongruencia entre el objeto 
pericial, la metodología empleada y las conclusiones a las que arriba, no 
permitiendo dilucidar con suficiente claridad la situación de la salud mental 
de la persona evaluada.

2.2.1. Normativa legal sobre los informes periciales

El Código Orgánico General de Proceso (Asamblea Nacional del Ecuador, 
2015) en su Art. 224, establece los elementos mínimos que debe contener un 
informe pericial:

1.	 Nombres y apellidos completos, número de cédula de ciudadanía 
o identidad, dirección domiciliaria, número de teléfono, correo 
electrónico y los demás datos que faciliten la localización del perito.

2.	 La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde 
el informe.

3.	 El número de acreditación otorgado por el Consejo de la Judicatura y 
la declaración de la o del perito de que la misma se encuentra vigente.

4.	 La explicación de los hechos u objetos sometidos a análisis.

5.	 El detalle de los exámenes, métodos, prácticas e investigaciones a las 
cuales ha sometido dichos hechos u objetos.

6.	 Los razonamientos y deducciones efectuadas para llegar a las 
conclusiones que presenta ante la o el juzgador. Las conclusiones COPI
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deben ser claras, únicas y precisas.

En el Reglamento del Sistema Pericial Integral del Función Judicial, en su 
Art. 21 encontramos los requerimientos mínimos obligatorios de todo informe 
pericial:

●	 Parte de antecedentes, que busca delimitar el objeto del peritaje;

●	 Parte de consideraciones técnicas o metodología a aplicarse;

●	 Parte de conclusiones; y,

●	 Parte de inclusión de documentos de respaldo, anexos, o explicación 
de criterios técnicos.
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2.3. Buenas prácticas generales en la labor psicológica 
pericial

A continuación, se relacionan un conjunto de comportamientos que 
consideramos deben ser tomados en cuenta como buenas prácticas en la labor 
pericial. No son un resultado exclusivo de nuestra obra, sino que pueden ser 
refutados o argumentados por otros autores. 

1.	 Siempre solicitar el consentimiento informado.

2.	 Aclarar sobre la implicación de la evaluación forense, sus alcances y 
limitaciones.

3.	 Analizar detenidamente la solicitud de pericial.

4.	 Revisar el expediente del caso.

5.	 Establecer adecuadas hipótesis de investigación e hipótesis nulas.

6.	 Sustentar teóricamente la evaluación realizada.

7.	 Revisar la validez de los instrumentos evaluativos que se apliquen.

8.	 Realizar una profunda discusión forense.

9.	 Alejarse del enfoque traumatológico-clínico y delimitarse en el 
psicológico forense

10.	Expresar claramente las conclusiones, sin ambiguedades. Sustentar 
oralmente el informe, prestando atención a las interrogantes que se 
realicen.

Dentro de los elementos que debe contener un informe psicológico pericial no 
deben olvidarse los siguientes:

●	 Adecuada planificación.

●	 Solicitud de consentimiento informado.

●	 Delimitación del alcance de la relación con los sujetos en la evaluación COPI
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psicológica pericial.

●	 Vaciado del expediente judicial.

●	 Se contrastan los resultados (hallazgos).

●	 Se emplee un enfoque multimétodo.

●	 Se realice una evaluación multidimensión.

●	 Se consultan diferentes fuentes.

●	 Adecuada formulación de hipótesis.

●	 Selección justificada del marco teórico.

●	 Elección de metodología científica y coherente con el caso y la teoría.

●	 Utilizar la convergencia metodológica como criterio de validez del 
hallazgo.

●	 Ser neutral y objetivo en los análisis.

●	 Presentar las conclusiones fundamentadas.

Otras características hacen que los informes psicológicos forenses carezcan 
de validez y fiabilidad, por lo tanto, no son tomados en cuenta por los 
administradores de justicia. Dentro de estos elementos se pueden encontrar:

●	 La sumatoria de resultados de instrumentos.

●	 La narrativa de los hechos.

●	 Conclusiones que no esclarecen el objetivo de la pericia.

●	 No emplean adecuadamente el conocimiento psicológico.

●	 Estar desconectados de la demanda pericial.

●	 No seguir el método científico.

●	 Arribar a conclusiones sin haber realizado una discusión forense.COPI
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2.4. Buenas prácticas psicológicas periciales por áreas del 
derecho

2.4.1. Materia: Derecho Penal

El Código Orgánico Integral Penal (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) en 
su Art. 511 establece unos requisitos mínimos para el informe pericial penal, 
a saber:

●	 Lugar y fecha de realización del peritaje,

●	 identificación del perito,

●	 descripción y estado de la persona u objeto peritado,

●	 la técnica utilizada,

●	 la fundamentación científica, ilustraciones gráficas cuando corresponda,

●	 las conclusiones, y

●	 la firma.

Además de lo considerado en el artículo antes mencionado, es necesario tomar 
en cuenta que se debe:

●	 Resaltar adecuadamente los elementos relevantes del vaciado del 
expediente judicial.

●	 Establecer hipótesis de trabajo y sus respectivas hipótesis nulas para 
evitar sesgos.

●	 No abusar de terminología psicopatológica.

●	 Evidenciar la metodología aplicada y su rigor científico.

●	 Evidenciar la teoría empleada.

●	 Exponer la discusión forense del caso.

●	 No utilizar términos legales.COPI
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●	 Establecer conclusiones claras referidas al objetivo de la pericia. 
(Pérez y Rodríguez, 2023)

Principales áreas de exploración:

1.	 Factores de riesgo y protección en casos de derecho penal;  

2.	 factores de riesgo comunes a otros comportamientos violentos (factores 
de riesgo generales);

3.	 factores de riesgo procedentes de la dinámica relacional denunciante-
denunciado;

4.	 factores de riesgo del imputado; y

5.	 factores de riesgo de la denunciante. (Gómez et al., 2012)

Estructura del proceso:

1.	 Recogida y organización de la información,

2.	 decisión sobre la presencia/ausencia de los factores de riesgo en cada 
caso concreto, 

3.	 estimación del riesgo, y

4.	 comunicación de resultados. (Gómez et al., 2012)

El proceso de evaluación pericial penal transita a través de las siguientes 
etapas:

1.	 Obtención de nformación.

1.	 Planteamiento de Hipótesis.

2.	 Verificación de Hipótesis.

3.	 Aplicación de técnica y análisis de los resultados.

4.	 Integración de los resultados.

5.	 Elaboración del informe forense.COPI
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Los principales instrumentos a emplear durante el proceso de evaluación 
pericial penal son los siguientes:

●	 Examen del sumario: declaraciones de los hechos, informes policiales, 
informe de fiscalía, alegatos de la defensa. Carácter válido y fiable de 
esta información obtenida.

●	 Entrevistas a informantes clave: miembros de familia, amigos, 
compañeros de trabajo.

●	 Acceso y revisión de informes de salud mental: búsqueda de 
antecedentes psicopatológicos.

●	 Entrevista al acusado: reconstruir el estado mental antes, durante y 
después de los hechos, buscando establecer relación causal entre la 
salud mental y los hechos.

●	 Entrevista con el abogado defensor: sobre el contenido del sumario.

●	 Aplicación de test e instrumentos psicológicos: para sostener el 
diagnóstico

●	 Intercambio de información interdisciplinar: en caso de requerir 
conocimiento de ciencias forenses afines (médico forense, criminólogo, 
psiquiatra forense, etc.).

Aspectos que se deben evaluar para demostrar la imputabilidad del acusado, 
según Vázquez y Hernández (1993), son:

●	 Historia personal: esta debe incluir los antecedentes familiares y 
personales.

●	 Historia de delincuencia: deben referirse datos relativos a la edad de 
inicio, tipo de delitos, número de detenciones, número de condenas, 
tiempo de encarcelamiento actual y/o pasado, etc.

●	 Drogodependencias: constatar la evidencia de consumo de sustancias 
psicotrópicas, tipos, inicio, curso, relación entre la drogodependencia COPI
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y el delito actual.

●	 Aspectos cognitivos y capacidad intelectual: hallazgos referentes a 
alteraciones del procesamiento cognitivo, alteraciones de la percepción, 
alteraciones de la atención, alteraciones de la memoria, alteraciones 
del razonamiento, alteraciones del pensamiento (juicio de realidad), 
alteraciones del lenguaje, etc.; dimensiones cognitivas: atribución 
causal, locus de control, estilo reflexivo-impulsivo, expectativas, etc.

●	 Personalidad. Rasgos y dimensiones de la personalidad: evidencias 
de Psicopatología. Examen del estado mental, síntomas y signos 
psicopatológicos, inicio y curso, diagnóstico diferencial y tratamientos 
actuales y pasados.

●	 Integración sociolaboral y apoyos psicosociales: mostrar hallazgos de 
historia laboral, historia familiar, agentes familiares con potencial de 
apoyo positivo a la reinserción, etc.

●	 Motivación: considerar la evidencia que señale la motivación hacia el 
cambio, motivación hacia la simulación, índices de simulación o no de 
síntomas, conocimiento del sujeto sobre la implicación del dictamen 
para el proceso legal.

Los principales instrumentos a emplear durante el proceso de evaluación 
pericial penal son los siguientes:

●	 Entrevista forense.

●	 Observación (en caso de acceder a materiales audiovisuales de los 
hechos, sino el comportamiento posterior a los hechos).

Áreas de interés de la labor psicológica pericial en el derecho penal:

Sobre las víctimas:

●	 Evaluación de la víctima: secuelas cognitivas, emocionales y 
psicológicas, determinación de la estructura de personalidad.COPI

A SI
N V

ALO
R C

OM
ER

CIA
L

COPI
A SI

N V
ALO

R C
OM

ER
CIA

L



63

Capítulo 2: Buenas prácticas en evaluación psicológica forense

●	 Valoración técnica del relato.

●	 Veracidad del testimonio.

Sobre los imputados:

●	 Valoración de la imputabilidad: capacidad cognitiva y volitiva.

●	 Evaluación de enfermedad mental sobrevenida y sus consecuencias.

●	 Propuesta de medidas alternativas.

●	 Predicción de peligrosidad.

●	 Determinación de perfiles criminológicos. (Gómez et al., 2012)

2.4.1.1. Buenas prácticas en la evaluación psicológica a víctimas:

Como buenas prácticas de evaluación psicológica pericial en materia penal 
pueden ser incluidas las siguientes: 

●	 Establecer condiciones adecuadas para evitar victimización secundaria.

●	 Determinar que exista daño psicológico.

●	 Determinar las concausas.

●	 Determinación de factores de vulnerabilidad/riesgo.

●	 Determinación de factores protectores.

●	 Utilizar fuentes secundarias.

●	 Empleo del enfoque multimétodo.

●	 Alejarse de modelo traumatológico.

●	 Emplear la entrevista evitando simulación, sobresimulación, 
disimulación.

●	 Exploración personológica para determinar factores de vulnerabilidad/
riesgo y protectores.

●	 No emitir juicios valorativos sobre los hechos.

●	 Evitar sesgos confirmatorios con el empleo de varias hipótesis.COPI
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Principales métodos empleados con víctimas

●	 Entrevista semiestructurada (víctimas y otras fuentes).

●	 Observación (en caso de existir grabaciones sobre los hechos).

●	 Revisión de documentos oficiales (otras fuentes).

●	 LSB-50. Listado de Síntomas Breves.

●	 Test de Millon. Inventario clínico multiaxial de Theodore Millon.

●	 16 PF de Cattell.

●	 MMPI-2-RF. Inventario Multifacético de Personalidad de Minnesota 
Restructurado.

●	 SIMS. Inventario Estructurado de Simulación de Síntomas.

●	 CIT. Cuestionario de Impacto del Trauma.

●	 EGEP-5. Evaluación global de Estrés postraumático.

●	 Entrevista CAPS-DX (Bobes et al., 2000).

●	 Escala revisada de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés 
Postraumático (EGS-R) de Echeburúa et al. (2016).

●	 Emplear los establecidos en el documento Manuales, protocolos, 
instructivos y formatos del sistema especializado integral de 
investigación medicina legal y ciencias forenses. (Fiscalía General del 
Estado, 2014).

Principales enfoques teóricos

●	 Enfoque psicopatológico clínico

●	 Modelo ecológico de Buvinic et al. (1999); Heise & García-Moreno, 
(2003); Jewkes et al. (2002).

●	 Síndrome de Estocolmo.COPI
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●	 Teoría de la indefensión aprendida.

●	 Teoría de los apegos patológicos.

Referentes de buenas prácticas periciales

Álvarez, M. R., Bojo, M. J., Milán, M. R., Cabrera, N., Álvarez, N. & Madrid, 
A. M. (2016). Manual de recomendaciones de buenas prácticas. 
Psicología e igualdad de género. Consejo General de la Psicología en 
España. https://tinyurl.com/4m736z9h

Col.legi Oficial de Psicología de Catalunya. (2014). Guía de buenas prácticas 
para la evaluación psicológica forense y la práctica pericial. 
Documento elaborado por los miembros del Grupo de Trabajo e 
Investigación de la Sección Psicología Jurídica del COPC. https://bit.
ly/3JkeGGZ  

Gómez, O., & Álvarez, L. (2009, agosto). Manual de buenas prácticas en 
atención psicojurídica. Corporación AVRE. https://bit.ly/3YrdQwC 

Muñoz, J. (2013). La evaluación psicológica forense del daño psíquico: 
propuesta de un protocolo de actuación pericial. Anuario de Psicología 
Jurídica, 23, 61-69. https://bit.ly/3ZKrrjJ 

Tapias, Á. (2004). Aproximaciones técnico tecnológicas para la evaluación de 
psicopatología en el medio forense. Revista Colombiana de Psicología, 
13, 50–56. https://tinyurl.com/52n46chb

2.4.1.2. Buenas prácticas en la evaluación psicológica a víctima de 
violencia de género

Como buenas prácticas de evaluación psicológica pericial en materia penal, 
específicamente relacionado con víctimas de violencia de género pueden ser 
tomadas en cuenta las siguientes: 

●	 Establecer condiciones adecuadas para evitar victimización secundaria.COPI
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●	 Determinar que exista daño psicológico, lesiones psíquicas o secuelas 
emocionales.

●	 Determinar las concausas.

●	 Determinación de factores de vulnerabilidad/riesgo.

●	 Determinación de factores protectores.

●	 Utilizar fuentes secundarias.

●	 Empleo de metodología adecuada.

●	 Revisar informe médico legal y de otras especialidades periciales.

●	 Emplear la entrevista evitando simulación, sobresimulación, disimulación

●	 Exploración personológica.

●	 No emitir juicios valorativos sobre los hechos.

●	 Evitar sesgos confirmatorios con el empleo de varias hipótesis.

Principales métodos empleados con víctimas de violencia de género

●	 Entrevista semiestructurada.

●	 Observación (en caso de existir grabaciones).

●	 Test de Millon. Inventario clínico multiaxial de Theodore Millon 
(Bobes et al., 2000)

●	 16 PF de Cattell (Bobes et al., 2000).

●	 MMPI-2-RF. Inventario Multifacético de Personalidad de Minnesota 
Restructurado (Bobes et al., 2000).

●	 SIMS. Inventario Estructurado de Simulación de Síntomas (Bobes et 
al., 2000).

●	 CIT. Cuestionario de Impacto del Trauma (Bobes et al., 2000).COPI
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●	 EGEP-5. Evaluación global de Estrés postraumático (Bobes et al., 2000)

●	 Entrevista CAPS-DX de Blake et al. (1995).

●	 Escala revisada de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés 
Postraumático (EGS-R) de Echeburúa et al. (2016).

●	 Emplear los establecidos en el documentoManuales, protocolos, 
instructivos y formatos del sistema especializado integral de 
investigación medicina legal y ciencias forenses. (Fiscalía General del 
Estado, 2014)

Principales enfoques teóricos:

●	 Teoría de la unión traumática de Dutton & Painter, 1981.

●	 Teoría del castigo paradójico de Long & McNamara, 1989.  

●	 Teoría de la intermitencia de Dutton & Painter, 1993.

●	 El ciclo de la violencia de Walker, 2012, y Palop, 2019.

●	 La teoría de la mujer maltratada de Walker, 2012.

●	 La teoría del estrés y afrontamiento de situaciones sociales de Straus 
et al., 1980.

●	 La teoría sistémica de la violencia de género de Giles-Sims, 1983, y 
Medeiro & Straus, 2006. (Amor y Echeburúa, 2010)

Referentes de buenas prácticas periciales

Ayala, A., Soto, E., Mejía, E., Velarde, G., Sotelo, M., & Lamas, M. (2016). 
Guía de Evaluación Psicológica Forense en casos de violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y en otros casos 
de violencia. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses “Dr. 
Leónidas Avendaño Ureta”. https://t.ly/urmLy  

Gómez, M., Muñoz, J., Vázquez, B., Gómez, R., & Mateos, N. (2012). Guía COPI
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de buenas prácticas para la evaluación psicológica forense del riesgo 
de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja (VCMP). 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. https://bit.ly/3JkyBFV 

Grupo Social ONCE. (2021). Guía para mujeres con discapacidad visual y 
sordoceguera en procesos judiciales. Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid. https://tinyurl.com/5mhjcpbd

López, A. (2010).  Guía de Buenas Prácticas de la Intervención Psicológica 
Grupal con Mujeres Víctimas de Violencia de Género en los Centros 
Provinciales y Centros Municipales de Información a la Mujer. 
Instituto Andaluz de la Mujer. https://bit.ly/3ZrryRt 

Muñoz, J. M., & Echeburúa, E. (2016). Diferentes modalidades de violencia 
en la relación de pareja: implicaciones para la evaluación psicológica 
forense en el contexto legal español. Anuario de Psicología Jurídica, 
26(1), 2-12. https://bit.ly/3ZubFd5  

2.4.1.3. Buenas prácticas en la evaluación psicológica a víctima menor

Como buenas prácticas de evaluación psicológica pericial en materia penal, 
específicamente relacionado con víctimas niñas, niños y adolescentes pueden 
ser tomadas en cuenta las siguientes:

●	 Determinar que exista daño psicológico.

●	 Determinar las concausas.

●	 Utilizar fuentes secundarias.

●	 Empleo de enfoque mutimétodo.

●	 Alejarse de modelo traumatológico.

●	 Emplear la entrevista evitando simulación, sobresimulación, 
disimulación.

●	 Evitar victimización secundaria.COPI
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Principales métodos empleados con víctimas:

●	 Entrevista semiestructurada, uso de muñecos, cámara de Gessel.

●	 MMPI-A-RF. Inventario Multifacético de Personalidad de Minnesota 
para adolescentes.

●	 SENA. Sistema de evaluación de Niños y Adolescentes.

●	 Inventario de Frases Revisado (IFR).

●	 Inventario de Depresión Infantil (CDI).

●	 Lo que pienso y siento (CMASR-2).

●	 Escala de Ansiedad Infantil de Spence.

●	 Análisis de contenido basado en criterios (CBCA). (Bobes et al., 2000).

Técnicas gráficas:

●	 Dibujo de la figura humana.

●	 Test de la familia.

●	 Test de la persona bajo la lluvia.

●	 Emplear los establecidos en el documento Manuales, protocolos, 
instructivos y formatos del sistema especializado integral de 
investigación medicina legal y ciencias forenses. (Fiscalía General del 
Estado, 2014).

Principales enfoques teóricos:

●	 Síndrome de Acomodación al Abuso Sexual Infantil (SAASI).

●	 Modelo sociointeraccional de Parke y Collmer (1975), y  Wolfe (1987).

●	 Modelo ecosistémico de Belsky (1993).

●	 El modelo teórico de Finkelhor sobre el abuso infantil (1984).COPI
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●	 El modelo integrador de Faller (1993).

●	 Modelos tradicionales sobre el maltrato infantil: correlaciones 
significativas entre el maltrato físico y características de personalidad 
tales como la dificultad para controlar los impulsos y la baja autoestima 
(Culp, Culp, Soulis y Letts, 1989; Milner, 1988; Zuravin y Greif, 
1989), la escasa capacidad de empatía, la depresión y ansiedad en los 
padres (Zuravin, 1988).

●	 Teorías de la cognición social de los padres maltratadores (Camras, 
Ribordy, Hill y cols., 1988; Kropp y Haynes, 1987).

●	 Modelo del aislamiento social que provoca el maltrato físico (Belsky, 
1993; Cameron, 1990; Tzeng, Jackson y Karlson, 1992). (Moreno, 2006)

Referentes de buenas prácticas periciales

Echeburúa, E., & Subijana, I. (2008, septiembre). Guía de buena práctica 
psicológica en el tratamiento judicial de los niños abusados sexualmente. 
International Journal of Clinical and Health Psychology, 8(3),733-
749. https://bit.ly/3F3peYS 

Juárez, J. R., & Álvarez, F. (2018, junio). Evaluación psicológica forense de 
los abusos y maltratos a niños, niñas y adolescentes. Guía de buenas 
prácticas. Asociación de psicólogos forenses de la administración de 
justicia. https://tinyurl.com/msn4fmk2

Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2018). Protocolo 
ecuatoriano de entrevista forense mediante escucha especializada 
para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.  https://
bit.ly/3quZooL 

2.4.1.4. Buenas prácticas en la evaluación psicológica a imputados

Como buenas prácticas de evaluación psicológica pericial en materia penal, 
específicamente relacionado con el presunto agresor pueden ser tomadas en COPI
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cuenta las siguientes:

●	 Establecer responsabilidad psicológica.

●	 Realizar exploración personológica para determinar predicción de 
peligrosidad.

●	 Establecer veracidad del testimonio.

●	 Relación cronológica con los hechos que se imputan.

●	 Establecer elementos personológicos.

Principales métodos empleados con imputados

Generales

●	 Entrevista semiestructurada

●	 Observación (en caso de existir grabaciones sobre los delitos).

●	 Detección y Evaluación del Estado Mental en el Momento del Delito 
(Mental State at the Time of the Offense Screening Evaluation, MSE) 
(Slobogin et al., 1984).

●	 Escalas Rogers para la Evaluación de la Responsabilidad Criminal 
(Rogers Criminal Responsibility Assessment Scales, RCRAS) 
(Rogers, 1984).

●	 16 PF-5. Cuestionario Factorial de Personalidad.

●	 BFQ-NA. Cuestionario “Big five” de personalidad.

●	 PAI. Inventario de evaluación de la personalidad.

●	 Emplear los establecidos en el documento Manuales, protocolos, 
instructivos y formatos del sistema especializado integral de 
investigación medicina legal y ciencias forenses. (Fiscalía General del 
Estado, 2014)COPI
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Violencia interpersonal grave

●	 Assessing Risk for Violence (HCR-20) (Webster et al., 1997)

●	 Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) (Hare, 1991)

●	 Violent Risk Appraisal Guide (VRAG) (Rice et al., 2013)

Violencia de género

●	 Spousal Assault Risk Assessment Guide (SARA) (Kropp y Gibas, 2010) 

●	 Escala de Predicción de Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja 
(EPV) (Echeburúa et al., 2009) 

●	 Guide for Assessment of Sexual Risk Violence (SVR-20) (Hart & 
Boer, 2010)

Violencia juvenil grave

●	 Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY) (Borum 
et al., 2002) 

Principales enfoques teóricos

●	 Perspectiva biológica, el genotipo de una persona y otros correlatos 
biológicos del género pueden incluir en la propensión a la conducta 
agresiva, antisocial.

●	 La teoría del aprendizaje social propuesta por Bandura (1977)

●	 Modelo del guión de Huesmann (1988)

●	 Modelo familiar o de coerción de Gerard Patterson

●	 Modelo de desarrollo de la conducta agresiva de Olweus (1980)

●	 Teorías cognitivas de Beck (1999)

●	 La teoría del procesamiento de la información social de Dodge (1993)

●	 Perspectiva de género (machista) y subculturasCOPI
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●	 Otros referentes: Amor et al. (2002), Echeburúa, E., Fernández, F., & 
Salaberría, K. (1995), Echeburúa & Corral, (2005), Larrota & Rangel-
Noriega (2013). 

Referentes de buenas prácticas periciales

Muñoz, J., & López-Ossorio, J. (2016). Valoración psicológica del riesgo de 
violencia: alcance y limitaciones para su uso en el contexto forense. 
Anuario de Psicología Jurídica, 26(1), 130-140. https://tinyurl.
com/5n79m64c

Seijó, D., Fariña, F., & Vilariño, M. (s.f.). Procedimientos y técnicas para 
la evaluación psicológica forense. En Salud y bienestar (pp. 25-54). 
https://bit.ly/3xhoafV  

Sucari, N., & Benites, P. (2016). Propuesta de guía psicológica forense para la 
evaluación de presuntos agresores sexuales del Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses –Puno (Tesis de especialidad, Universidad 
Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, Perú). https://bit.ly/3qt6Lx7   

2.4.2. Materia: Derecho de familia

Las áreas de interés de la labor psicológica pericial en el derecho de familia 
son: 

●	 Valoración del estado emocional y adaptación del/los menor/es al 
régimen actual.

●	 Valoración de la competencia parental y del ejercicio de la parentalidad 
y coparentalidad responsable.

●	 Recomendaciones sobre el régimen de guarda y contacto de los 
menores con sus núcleos familiares.

●	 Recomendaciones en todo tipo de cuestiones relacionadas con la 
separación y el divorcio: enfermedad mental y abuso de alcohol y 
tóxicos de los padres, cambios de lugar de residencia de los menores, COPI
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disidencias de los padres en pautas educativas o de salud, etc.

●	 Evaluación de la presencia de interferencias parentales y/o dificultades 
en las relaciones intra-familiares.

●	 Evaluación de situaciones de peligro y/o riesgo para los menores 
derivados de: maltrato de género, en familia, abuso físico, sexual, 
psicológico y abandono del menor, etc.; de las que se pueden derivar 
consecuencias para el ejercicio de la parentalidad y la patria potestad.

●	 Informes de idoneidad en procesos de acogida y adopción de menores y 
en procesos de recurso ante decisiones de la administración referentes 
a esta temática. (Gómez et al., 2012)

Como elemento de buenas prácticas en el ámbito psicológico forense se debe 
resaltar lo siguiente:

1.	 Debe velarse, sobre todo, por el bienestar superior del menor.

2.	 Los padres tienen igualdad de derechos sobre cualquier proceso que se 
esté desarrollando en el ámbito familiar.

3.	 Aunque el matrimonio se haya disuelto (o se encuentre en vías de 
terminarse), el funcionamiento familiar debe mantenerse de manera 
armónica para que el menor no sea afectado.

4.	 Resulta imprescindible contrastar los criterios de ambos padres y de 
todas las fuentes.

5.	 En la parentalidad debe explorarse la situación familiar, nivel 
socioeconómico, nivel cultural, el afecto, cariño y sensibilidad, la 
parentalidad coercitiva y el involucramiento parental, la cooperación 
y el apoyo escolar.

6.	 Lo importante es demostrar idoneidad parental y régimen de 
comunicación del menor con los padres.COPI
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7.	 Evitar sesgos o prejuicios que favorezcan o discriminen a algún padre.

Principales métodos empleados en la evaluación psicológica familiar

●	 Entrevista semiestructurada a menor, padres, familiares, docentes.

●	 Análisis de historia escolar

●	 Observación a actividades

●	 Observación a condiciones socioeconómicas

●	 Empleo del dibujo de la familia

●	 Empleo de técnicas proyectivas

●	 Test CUIDA. Cuestionario para la Evaluación de Adoptantes, 
Cuidadores, Tutores y Mediadores.

●	 Test TAMAI. Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación 
Infantil

●	 16 PF-5. Cuestionario Factorial de Personalidad

●	 PAI. Inventario de evaluación de la personalidad

●	 PAI-A. Inventario de evaluación de la personalidad para adolescentes

●	 Escala de Parentalidad Positiva (E2P) 

●	 Escala Parental Breve (EPB)

●	 Escala de Funcionamiento Parental (EFP)

●	 Adolescent Family Process (AFP)

Principales enfoques teóricos de la evaluación psicológica familiar

●	 Teoría del desarrollo familiar y su tipología y funciones.

●	 Teorías de los estilos parentales (Capano & Ubach, 2013)COPI
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●	 Teoría sistémica de la familia (Kantor & Lehr, 1975)

●	 Perspectiva ecológica de la familia (Bronfenbrenner, 1979b)

●	 Enfoque ecológico-sistémico (Rodrigo & Palacio, 1998)

●	 Modelo internacional de las fortalezas de la familia (DeFrain & Asay, 
2007)

●	 Modelo circunflejo de Olson et al. (1989)

●	 Modelo de patrones comunicativos familiares (Fitzpatrick y Rirchie, 
1994)

●	 El modelo clínico (Ituarte, 1994; Solé, 1998)

●	 El modelo educativo (Monereo y Solé, 1996)

●	 El modelo comunitario (Sánchez-Vidal, 1988)

●	 Otras investigaciones importantes: Torío et al. (2008) y Raya et al. (2008).

Referentes de buenas prácticas periciales en la evaluación psicológica 
familiar

Bartolomé, A., Chacón, F., García, J. F., García, A., Gómez, M. R., Gómez, 
R., & Vázquez-Mezquita, B. (2013). Guía de buenas prácticas para 
la elaboración de informes psicológicos periciales sobre custodia y 
régimen de visitas de menores adaptada a casos de violencia de género. 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. https://bit.ly/3DrAEoW  

Chacón, F., García, J. F., García, A., Gómez, R., & Vázquez, B. (2009). Guía 
de buenas prácticas para la elaboración de informes psicológicos 
periciales sobre custodia y régimen de visitas de menores. Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid. https://bit.ly/3ZtZ09R 

Vázquez-Mezquita, B., & Catalán-Frías, J. (2008). Casos Prácticos en 
Psicología Forense. Editorial EOS.COPI
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2.4.3. Materia: Derecho Civil

Las áreas de interés de la labor psicológica pericial en el derecho civil son:

●	 Incapacitación civil.

●	 Informes sobre esterilización.

●	 Informes sobre reasignación de sexo.

●	 Informes sobre internamiento no voluntario de enfermos mentales.

●	 Informes sobre la conservación de competencias civiles:

a) La capacidad de dictar testamento.

b) La capacidad de conducción de vehículos (coches, 
aviones, etc.) y uso de armas.

c) La capacidad de automanejo de la medicación.

d) La capacidad de consentimiento informado sobre el 
tratamiento.

e) La capacidad de consentimiento para someterse a 
ensayos clínicos

f) La capacidad para otorgar consentimiento en el 
matrimonio.

●	 Valoración de daños y secuelas: o Valoración de secuelas 
psicopatológicas y emocionales.

●	 Valoración de secuelas cerebrales (cognitivas, neuropsicológicas, etc.).

●	 Valoración del daño moral. 

●	 Autopsia psicológica. (Gómez et al., 2012)

Como elemento de buenas prácticas en el ámbito psicológico forense se debe 
resaltar lo siguiente:COPI
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1. Tiene que ver con actos voluntarios y su capacidad.

2. Necesariamente requiere consentimiento de las partes.

3. Hay que observar la presencia de simulación y falso testimonio.

4. Importancia de la psicología del testimonio.

Principales métodos empleados por el psicólogo forense en los procesos civiles

●	 Entrevista semiestructurada a las partes en litigio.

●	 Observación a las respuestas fisiológicas durante la entrevista para 
apreciar cambios psicofisiológicos, sobre todo: faciales, corporales y 
paralingüísticos.

●	 Scientific Content Analysis (SCAN)

●	 Sistema de Evaluación Global (SEG) (Arce et al., 2005; Arce y Fariña, 2007)

●	 Criteria-Based Content Análisis (CBCA) (Godoy-Cervera & Higueras, 
2005)

●	 Reality Monitoring (Valverde et al., 2013)

●	 HELPT (Manzanero y González, 2015) 

●	 ACID (Ansarra et al., 2011; Colwell et al., 2002; Suckle-Nelson et 
al., 2010).

●	 SVA (Evaluación de la Validez de la Declaración)

●	 16 PF-5. Cuestionario Factorial de Personalidad

●	 BFQ-NA. Cuestionario “Big five” de personalidad

●	 PAI. Inventario de evaluación de la personalidad

●	 Emplear los establecidos en el documento Manuales, protocolos, 
instructivos y formatos del sistema especializado integral de investigación 
medicina legal y ciencias forenses (Fiscalía General del Estado, 2014).COPI
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Principales enfoques teóricos en los procesos civiles

●	 Perspectiva de Maier y Thurber

●	 Hipótesis de la utilización de la información.

●	 Hipótesis de Undeutsch

●	 Perspectiva de Ekman y Friesen: La Hipótesis del Filtraje (1982)

●	 Hipótesis de la distracción e hipótesis de la sobre carga informacional

●	 Hipótesis de la familiaridad situacional.

●	 Teoría del Control de la Realidad (Johnson & Raye, 1981)

Referentes de buenas prácticas periciales en los procesos civiles

Amaya, S. (2021, septiembre-diciembre). La evaluación psicológica forense 
como un diseño paralelo convergente desde los métodos mixtos de 
investigación. Revista Iberoamericana de Psicología, 14(3), 39-46.  
https://tinyurl.com/my38j68s

Asamblea Nacional del Ecuador. (2015). Código Orgánico General de 
Procesos. Registro Oficial No. 506, año 2, 22 de mayo de 2015. https://
tinyurl.com/y3n9dtp4

Consejo de la Judicatura. (2014). Reglamento del Sistema Pericial Integral de 
la Función Judicial. Resolución No. 40-2014. Registro Oficial Edición 
Especial 125. 28 de abril de 2014. https://bit.ly/3Yu74X2 

Seijó, D., Fariña, F., & Vilariño, M. (s.f.). Procedimientos y técnicas para 
la evaluación psicológica forense. En Salud y bienestar (pp. 25-54). 
https://bit.ly/3xhoafV  

2.4.4. Materia: Derecho Administrativo

Las áreas de interés de la labor psicológica pericial en el derecho administrativo 
son:COPI
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●	 Elaboración de informes sobre minusvalías, ley de dependencia, etc., 
y en procesos de recurso ante decisiones de la administración en este 
tema.

●	 Informes y recomendaciones de selección, valoración y cualificación 
de personal y/o ascensos que se realizan en las administraciones 
públicas y en procesos de recurso ante decisiones de la administración 
en este tema.

●	 Evaluaciones e informes en demandas a la administración pública 
(bulling, mobbing...). (Gómez et al., 2012)

Como elemento de buenas prácticas en el ámbito psicológico forense se debe 
resaltar lo siguiente:

1.	 Es necesario establecer el nexo causal.

2.	 Es importante determinar concausas.

3.	 Trabajar con el equipo forense.

4.	 Sumamente importante los informes periciales de otras áreas del 
conocimiento

5.	 Establecer en las conclusiones los argumentos correspondientes a la 
explicación del objetivo pericial y contraste de hipótesis.

6.	 Estar atento a la veracidad del testimonio.

7.	 Prestar atención a la simulación, sobresimulación y disimulación.

Principales métodos empleados por el psicólogo forense en los procesos 
administrativos

●	 Entrevista semiestructurada

●	 Observación (en caso de existir grabaciones de los hechos para 
establecer cronología)COPI
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●	 Test de Millon. Inventario clínico multiaxial de Theodore Millon

●	 16 PF de Cattell

●	 MMPI-2-RF. Inventario Multifacético de Personalidad de Minnesota 
Restructurado

●	 SIMS. Inventario Estructurado de Simulación de Síntomas

●	 CIT. Cuestionario de Impacto del Trauma

●	 EGEP-5. Evaluación global de Estrés postraumático

●	 Entrevista CAPS-DX de Blake et al. (1990)

●	 Escala revisada de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés 
Postraumático (EGS-R) de Echeburúa et al. (2016).

●	 Emplear los establecidos en el documento Manuales, protocolos, 
instructivos y formatos del sistema especializado integral de 
investigación medicina legal y ciencias forenses (Fiscalía General del 
Estado, 2014).

Referentes de buenas prácticas periciales en los procesos administrativos:

Amaya, S. (2021, septiembre-diciembre). La evaluación psicológica forense 
como un diseño paralelo convergente desde los métodos mixtos de 
investigación. Revista Iberoamericana de Psicología, 14(3), 39-46.  
https://tinyurl.com/my38j68s

Asamblea Nacional del Ecuador. (2015). Código Orgánico General de 
Procesos. Registro Oficial No. 506, año 2, 22 de mayo de 2015. https://
tinyurl.com/y3n9dtp4

Barela, S. (Ed.) (2021, mayo). Principios sobre Entrevistas Efectivas para 
Investigación y Recopilación de Información. Association for the 
prevention of torture, Center for Human Rights, & Norwegian Centre 
for Human Rights. https://tinyurl.com/mrym44hsCOPI
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Consejo de la Judicatura. (2014). Reglamento del Sistema Pericial Integral de 
la Función Judicial. Resolución No. 40-2014. Registro Oficial Edición 
Especial 125. 28 de abril de 2014. https://bit.ly/3Yu74X2 

Seijó, D., Fariña, F., & Vilariño, M. (s.f.). Procedimientos y técnicas para 
la evaluación psicológica forense. En Salud y bienestar (pp. 25-54). 
https://bit.ly/3xhoafV  

2.4.5. Materia: Derecho Laboral

Las áreas de interés de la labor psicológica pericial en el derecho laboral son:

●	 Valoración de la incapacidad laboral transitoria por psicopatología y/o 
daño cerebral.

●	 Valoración de la incapacidad laboral permanente por psicopatología 
y/o daño cerebral

●	 Valoración del tipo de contingencia laboral asociado a la incapacidad 
transitoria o permanente por psicopatología y/o daño cerebral.

●	 Evaluación del estrés laboral.

●	 Situaciones de maltrato dentro de la organización (mobbing, acoso 
sexual, etc.). (Gómez et al., 2012)

Buenas prácticas de la labor pericial en el derecho laboral:

1.	 Es necesario establecer el nexo causal

2.	 Es importante determinar concausas

3.	 Trabajar con el equipo forense

4.	 Sumamente importante los informes periciales de otras áreas del 
conocimiento

5.	 Establecer en las conclusiones los argumentos correspondientes a la 
explicación del objetivo pericial y contraste de hipótesisCOPI
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6.	 Estar atento a la veracidad del testimonio

7.	 Prestar atención a la simulación, sobresimulación y disimulación

Principales métodos empleados por el psicólogo forense en los procesos 
administrativos

●	 Entrevista semiestructurada.

●	 Observación (en caso de existir grabaciones de los hechos para 
establecer cronología).

●	 Test de Millon. Inventario clínico multiaxial de Theodore Millon

●	 16 PF de Cattell

●	 MMPI-2-RF. Inventario Multifacético de Personalidad de Minnesota 
Restructurado

●	 SIMS. Inventario Estructurado de Simulación de Síntomas

●	 CIT. Cuestionario de Impacto del Trauma

●	 EGEP-5. Evaluación global de Estrés postraumático

●	 Entrevista CAPS-DX de Blake et al. (1995)

●	 Escala revisada de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés 
Postraumático (EGS-R) de Echeburúa et al. (2016).

●	 Emplear los establecidos en el documento “Manuales, protocolos, 
instructivos y formatos del sistema especializado integral de 
investigación medicina legal y ciencias forenses. (Fiscalía General del 
Estado, 2014).

Referentes de buenas prácticas periciales en los procesos laborales

Amaya, S. (2021, septiembre-diciembre). La evaluación psicológica forense 
como un diseño paralelo convergente desde los métodos mixtos de 
investigación. Revista Iberoamericana de Psicología, 14(3), 39-46.  COPI
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https://tinyurl.com/my38j68s

Asamblea Nacional del Ecuador. (2015). Código Orgánico General de 
Procesos. Registro Oficial No. 506, año 2, 22 de mayo de 2015. https://
tinyurl.com/y3n9dtp4

Castaño, M., López, G., & Prieto, J. (Coord.). (2011). Manual de buenas 
prácticas en reclutamiento y selección de personal (R&S). Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid. https://tinyurl.com/bdhvunf4

Consejo de la Judicatura. (2014). Reglamento del Sistema Pericial Integral de 
la Función Judicial. Resolución No. 40-2014. Registro Oficial Edición 
Especial 125. 28 de abril de 2014. https://bit.ly/3Yu74X2 

Seijó, D., Fariña, F., & Vilariño, M. (s.f.). Procedimientos y técnicas para 
la evaluación psicológica forense. En Salud y bienestar (pp. 25-54). 
https://bit.ly/3xhoafV . 
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Capítulo 3

Introducción del 
capítulo

En este capítulo se presentan cinco informes psicológicos forenses. Todos son 
casos reales y de dominio público. Los informes solo tienen interés educativo 
y didáctico. Han sido confeccionados para generar el debate, cumpliendo con 
la estructura establecida dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Para 
la realización de los informes, se ha empleado información proveniente de 
medios de comunicación, por lo que no se tuvo acceso a fuentes primarias.

El primer informe que se presenta corresponde al caso de María Peña. Esta 
víctima de doble intento de homicidio por parte de su cónyuge (disparo con 
arma de fuego y electrocución) tenía tres hijas al momento de los hechos en 
1983. Por las lesiones físicas recibidas quedó parapléjica y con múltiples 
secuelas físicas y psicológicas.

El segundo informe que se incluye en este capítulo es sobre un caso que 
conmocionó a Ecuador. La joven Paola Guzmán Albarracín terminó quitándose 
la vida, debido a los constantes abusos sexuales cometidos por el vicerrector 
del colegio donde estudiaba. Este informe que se realiza es una autopsia 
psicológica.

El tercer informe pericial es sobre caso de guarda y custodia de menores. 
Esta es una materia donde los psicólogos/as forenses tienen muchos retos por 
delante y se abre una oportunidad de brindar asesoramiento a los operadores 
de justicia. El cuatro informe es realizado a un presunto femicida. En el cual 
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se explora sus características personológicas y las condiciones cognitivas 
y volitivas. El quinto informe se realizó a un sujeto acusado de intento de 
homicidio y la exploración se relacionó con lo expuesto en el cuarto informe.

Estos cinco informes pueden ser empleados como casos de estudio en las 
distintas clases de psicología forense y de derecho. El objetivo del presente 
capítulo es proveer de ejemplos y guías de evaluación para que los futuros 
profesionales de la psicología forense puedan poner en práctica el conocimiento 
adquirido en los capítulos precedentes.
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3.1. Informe pericial sobre el caso de María Peña.

Guayaquil, 08 de septiembre de 2022

Sr. Juez XXXX, de la Sala de Juzgado Penal, No. XXXXX, cantón Guayaquil, 
provincia de Guayas, Ecuador.

Psicólog@ forense XXXXXXXX, CI XXXXXXX, en calidad de perito forense 
acreditado a tal efecto por el Consejo de la Judicatura del Ecuador, No. XXXXX, 
me dirijo, respetuosamente, a usted para dar respuesta al pedido pericial realizado 
por usted referido al intento de homicidio a la víctima María Peña.

El objetivo pericial hace referencia a: “…informar sobre el daño psicológico 
sufrido por la víctima María Peña a partir de los hechos violentos que sufrió…”

Propuesta de Evaluación Psicológica del Caso 

Los instrumentos utilizados para realizar la evaluación psicológica pericial de 
María Peña son:

●	 Revisión del caso (expediente judicial y pruebas periciales forenses)

●	 Entrevistas semiestructuradas individuales a María Peña y sus tres hijas.

●	 Entrevista CAPS-DX de Blake et al. (1995)

●	 Escala de Evaluación Global del Estrés Postraumático (EGEP) de 
Crespo y Gómez (2012).

●	 Escala revisada de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés 
Postraumático (EGS-R) de Echeburúa et al. (2016).

La metodología empleada goza de amplio reconocimiento y validez en el ámbito 
forense hispanohablante para la realización de este tipo de evaluación pericial, 
constatado en investigaciones como Bobes et al. (2000) y Florido (2020).

Resultados de la Aplicación de Métodos y Técnicas de Evaluación del caso

En el vaciado del expediente se realizan los siguientes hallazgos:COPI
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●	 María Peña había tenido un desarrollo infantil y juvenil normal. 

●	 No ha presentado ningún problema de rendimiento escolar.

●	 No ha presentado historia clínica de lesiones, tratamientos médicos o 
psiquiátricos.

●	 Las fuerzas policiales no encontraron evidencias de ingreso violento 
en su domicilio.

●	 Presenta una paraplejia irreversible producto de disparo con arma de 
fuego.

En la realización de la entrevista semiestructurada, la víctima informa que la 
noche de los hechos estaba durmiendo, sintió un estruendo y luego no podía 
moverse, que pensó Marco me mató. Luego su agresor fingió un robo en el 
domicilio. Que estuvo varias semanas hospitalizada, cuando regresó en medio 
de la rehabilitación, intentó electrocutarla mientras estaba en la bañera, que no 
puede estar cerca de él, que le da miedo, que quiere proteger a sus hijas, que 
teme por lo que les haga y no puede protegerlas, que se ha quedado inválida.

Que anteriormente su agresor Marco, la abusaba física y psicológicamente de 
manera constante y a sus hijas también, que grita, pelea y alza la voz, que la 
ha alejado de las personas allegadas.

En la entrevista semiestructurada realizada a las hijas se plantea que no quieren 
vivir con el agresor, que les da miedo, que su mamá no es alegre, que está muy 
triste, que no se puede mover, que hay que hacerle todo. Ven a su mamá que 
se deprime, aunque trata de seguir adelante.

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es un cuadro clínico muy frecuente 
en las víctimas de sucesos traumáticos de diversa índole. 

El TEPT puede estar presente en el 15%-30% de quienes sufren un 
suceso traumático, con una incidencia más baja en los supervivientes de 
una catástrofe o accidente y más alta en el caso de las víctimas de hechos 
violentos. Así, las tasas más elevadas se han descrito entre las víctimas COPI
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de violencia o de agresiones sexuales, que pueden alcanzar hasta el 
50%-70% de las personas afectadas. (Echeburúa et al., 2016, p. 112)

Partiendo de la demanda pericial y la teoría científica sobre la prevalencia 
del TEPT en víctimas de violencia, así como de la información recabada en 
la entrevista semiestructurada a la Sra. Peña y sus tres hijas, se enuncian las 
siguientes hipótesis:

Hipótesis

1. María Peña SÍ presenta un TEPT como consecuencia del intento de 
homicidio de su exesposo Marco.

2. María Peña NO presenta un TEPT como consecuencia del intento de 
homicidio de su ex-esposo Marco.

Contraste con resultados de pruebas psicométricas aplicadas

●	 Entrevista CAPS-DX de Blake  et al. (1995). Según Bobes, et al. (2000) 
este instrumento presenta una fiabilidad de .94 y una validez de .91.

Este instrumento permite la evaluación directa y objetiva de la intensidad 
y frecuencia de los síntomas del TEPT (DSM-IV). Consta de 30 ítems. Los 
resultados de María Peña muestran valores elevados en el criterio A (La 
persona experimentó un suceso traumático), criterio B (el suceso traumático 
es revivido persistentemente), criterio E (alteración de los síntomas), criterio F 
(significativo deterioro clínico o social). Además, se manifestaron sentimientos 
de culpa por lo que hizo o dejó de hacer en referencia al evento traumático. No 
presenta despersonalización y los criterios B y C no obtienen resultados que 
cumplan con el criterio del test.

●	 Escala de Evaluación Global del Estrés Postraumático (EGEP) de 
Crespo y Gómez (2012). Según Florido (2020) el coeficiente de validez 
es de .92 y la fiabilidad es alta (.74)

Consta de 62 ítems divididos en tres bloques. El primer bloque con 27 ítems 
analiza los acontecimientos traumáticos; el segundo bloque con 28 ítems COPI
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explora la identificación de los síntomas; y el tercer bloque con 7 ítems analiza 
el deterioro funcional de la víctima. Los resultados de la aplicación a María 
Peña arrojaron resultados elevados en cuanto a la reexperimentación (R), 
evitación y embotamiento afectivo (E) y síntomas clínicos subjetivos (SCS). 
En el caso de la hiperactivación (H) mostró valores medios.

●	 Escala revisada de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés 
Postraumático (EGS-R) de Echeburúa et al. (2016). Según Florido 
(2020), el coeficiente de validez es de .91 y no muestra resultados 
sobre la fiabilidad del instrumento.

Consta de 21 ítems ajustados al DSM-V. Se encuentran divididos según los 
siguientes criterios: reexperimentación (5 ítems, punto de corte 3), evitación 
cognitiva y conductual (3 ítems, punto de corte 3), alteraciones cognitivas 
y estado negativo (7 ítems, punto de corte 5), aumento de la activación y 
reactividad (6 ítems, punto de corte 5). Escala multivariada y punto de corte 
en 20. En el caso de María Peña los resultados arrojaron un valor de 25, lo cual 
supera el punto de corte, por lo que se puede decir que la persona cumple con 
los criterios diagnósticos del TEPT, según el DSM-V. De manera particular en 
las dimensiones reexperimentación, evitación y alteraciones cognitivas/estado 
de ánimo negativo se supera el punto de corte establecido en el instrumento. 

Discusión forense

María Peña es una mujer adulta, que sufrió lesiones en la médula espinal 
que le han provocado una paraplejia irreversible, con adecuado desarrollo 
cognitivo, afectivo y volitivo, con una socialización y escolarización superior, 
sin antecedentes de enfermedad mental. A partir de sufrir un trauma en 1983 
(intento de homicidio) ha experimentado una sintomatología que afecta 
significativamente su estado clínico y relaciones sociales. En el contexto de la 
psicología forense se reconoce que el cuadro clínico más frecuente que afecta 
a las víctimas de este tipo de trauma es el TEPT.

Desde el punto de vista teórico, se coincide con Echeburúa et al. (2016) al COPI
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plantear que: “un suceso traumático genera un cuadro clínico solo cuando el 
acontecimiento supera en una persona el umbral para el trauma e interfiere 
negativamente en su vida cotidiana” (p. 112). En este caso se confirma que 
María Peña ha sufrido un suceso traumático que ha provocado un daño 
psicológico. Los propios autores han señalado que:

El alcance del daño psicológico está mediado por la gravedad del suceso, 
la mayor o menor vulnerabilidad de la víctima, la posible concurrencia 
de otros problemas actuales (a nivel familiar y escolar/laboral, por 
ejemplo) y pasados (historia de victimización), el apoyo social existente 
y los recursos psicológicos de afrontamiento disponibles. (Echeburúa et 
al., 2016, p. 112)

La evaluación realizada a la víctima permitirá establecer estos criterios. Desde 
la entrevista semiestructurada realizada de manera individual a la víctima como 
a las tres hijas se pueden apreciar comportamientos que apuntan a la evitación 
de lugares y hechos que provoquen el recuerdo del suceso traumático, además 
de reexperimentar sentimientos y estados de ánimo negativo, en este caso por 
parte de la víctima.

Los instrumentos psicométricos aplicados señalan la presencia de síntomas de 
daño psicológico como son: 

●	 Haber experimentado en primera persona un suceso traumático.

●	 Haber estado sometida a situación de violencia doméstica.

●	 Sentimiento de culpa por no evitar el hecho traumático.

●	 Exposición a su familia a la situación generada.

●	 Recuerdo persistente del suceso traumático y de su agresor.

●	 Significativo deterioro clínico y social.

Dentro de las dimensiones que exploran los instrumentos aplicados existe 
coincidencia en la presencia de sintomatología de reexperimentación, evitación, COPI
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y alteraciones cognitivas/estado de ánimo negativo, no encontrándose 
sintomatología significativa en el aumento de la activación (DSM-V).

Este criterio es coincidente con lo planteado en la literatura científica sobre 
el tema que considera que: “la evitación por parte del paciente de cualquier 
estímulo o referencia asociados al trauma experimentado” es uno de los 
síntomas demayor presencia en el TEPT. Asimismo, se aprecia malestar 
psicológico intenso y respuestas fisiológicas ante hechos que recuerdan el 
trauma.

Conclusiones

En la evaluación psicológica forense realizada a María Peña se han 
utilizado los siguientes métodos científicos validados como son: entrevistas 
semiestructuradas individuales a María Peña y sus tres hijas; entrevista CAPS-
DX de Blake et al. (1995); Escala de Evaluación Global del Estrés Postraumático 
(EGEP) de Crespo y Gómez (2012); Escala revisada de Gravedad de Síntomas 
del Trastorno de Estrés Postraumático (EGS-R) de Echeburúa et al. (2016). 
Desde un multimétodo/multidimensión, se ha podido comprobar la existencia 
de sintomatología propia de las dimensiones de reexperimentación, evitación, 
y alteraciones cognitivas/estado de ánimo negativo (DSM-V). Además, 
presenta sentimientos de culpabilidad por no poder evitar el evento traumático.

Los cambios en su vida han afectado significativamente su salud y las relaciones 
sociales, generando una minusvalía (paraplejia irreversible), con la afectación en 
la actividad laboral, recreativa, generando dependencia para cualquier actividad 
que requiera mantenerse de pie o desplazarse. Teniendo en cuenta estos elementos 
se puede establecer que, a partir de los hechos traumáticos (intento de homicidio) 
la Sra. María Peña presenta la sintomatología que indica la presencia de TEPT.

Recomendaciones

Se considera oportuno que se recomiende que la Sra. Peña, unida a sus tres 
hijas, reciba tratamiento psicológico, por la intensidad de la sintomatología en 
su caso y la afectación al desarrollo de la personalidad en el caso de las hijas COPI
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menores de edad.

La evaluación realizada se llevó a cabo entre agosto y septiembre de 2022. Los 
resultados se corresponden con lo encontrado en ese momento en la víctima. 

Nota: El presente informe es el resultado de una evaluación psicológica 
referida solo a las circunstancias concretas del contexto en que fue solicitado; 
por tanto, no debe utilizarse en casos ni momentos diferentes a este. Si se 
produjese una modificación sustancial en alguna de las circunstancias 
consideradas procedería una nueva evaluación.

Firmado: XXXXXXXXXXXX. CI:XXXXXXXX

Referencias

American Psychiatric Association. (2014). DSM-5 Manual diagnóstico y 
estadístico de los trastornos mentales (5ª ed.). Editorial Médica 
Panamericana.

Blake, D. D., Weathers, F. W., Nagy, L. M., Kaloupek, D. G., Gusman, F. D., 
Charney, D. S., & Keane, T. M. (1995, January). The development of a 
Clinician-Administered PTSD Scale. Journal of traumatic stress, 8(1), 
75–90. https://doi.org/10.1007/BF02105408

Bobes, J., Calcedo-Barba, A., García, M., François, M., Rico-Villademoros, F., 
González, M. P., Bascarán, M. T., Bousoño, M., & Grupo Español de 
trabajo para el estudio del trastorno por estrés postraumático. (2000). 
Evaluación de las propiedades psicométricas de la versión española de 
cinco cuestionarios para la evaluación del trastorno de estrés postraumático. 
Actas Españolas de Psiquiatría, 28(4), 207-218. https://bit.ly/3ZruAVR 

Crespo, M., & Gómez, M. (2012). La evaluación del Estrés Postraumático:  
Presentación de la Escala de Evaluación Global de Estrés Postraumático 
(EGEP).  Clínica y Salud, 23(1), 25-41. https://bit.ly/3yjDR6r COPI

A SI
N V

ALO
R C

OM
ER

CIA
L

COPI
A SI

N V
ALO

R C
OM

ER
CIA

L



96

Una mirada a la Psicología Forense

Echeburúa, E., Amor, P., Sarasua, B., Zubizarreta, I., Holgado-Tello, F., & 
Muñoz, J. (2016, julio). Escala de Gravedad de Síntomas Revisada 
(EGS-R) del Trastorno de Estrés Postraumático según el DSM-5: 
propiedades psicométricas. Terapia Psicológica, 34(2), 111-128. 
https://tinyurl.com/3frt6eht

Florido, G. (2020). Análisis de los Instrumentos de Evaluación Psicométrica 
del TEPT en Población Española. (Tesis de maestría, Universidad 
Pontificia, Madrid, España). https://tinyurl.com/4rbj3vtd

Noon, R. K. (2009). Scientifics method. Application in failure investigation 
and forensics science. CRC Press.

Resnick, P.J. (1997). Malingering of posttraumatic disorders. En R. Rogers 
(Ed.), Clinical Assessment of Malingering and Deception (pp. 130-
152). The Guilford Press. 

COPI
A SI

N V
ALO

R C
OM

ER
CIA

L

COPI
A SI

N V
ALO

R C
OM

ER
CIA

L



97

Capítulo 3: Casos de evaluación psicológica forense

3.2. Caso de Paola Guzmán Albarracín

Informe de autopsia psicológica

Lugar y fecha de entrega: Guayaquil, 23 de septiembre de 2022

Datos judiciales:  Caso Guzmán Albarracín

Datos del perito:

Ps. Forense XXXXXXXXX

CI. xxxxxxxx

Número acreditación Consejo de la Judicatura: 12xxxxx41 

Información sobre sujeto a ser investigado 

Nombre: Paola del Rosario Guzmán Albarracín

Delito: Agresión sexual en el ámbito escolar de los 14 a los 16 años y posterior 
suicidio (12 de diciembre de 2002)

Agresor: Bolívar Eduardo Espín Zurtía (vicerrector del colegio)

Fecha de realización de la pericial 

Julio-septiembre de 2022

Objetivo 

Determinar las posibles causas que condujeron a Paola Guzmán Albarracín a 
cometer suicidio, a partir de la aplicación de la autopsia psicológica.

Metodología

Para Ramsland (2018), la autopsia psicológica se convierte en un método 
de la investigación forense cuando la evidencia comportamental es ambigua 
y puede generar inconsistencias en su interpretación. Según Soto (2014), la 
importancia de la autopsia psicológica es que permite una aproximación o 
acercamiento desde las condiciones sociopsicológicas y psicopatológicas en COPI
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diversos tipos de muertes como el suicidio y otras que generen ambigüedad. 
Como se estudia una persona fallecida, es necesario recurrir a otras fuentes 
de información indirectas (García, 2007), requiriendo una experticia 
metodológica esencial por parte del profesional de la psicología.

La autopsia psicológica es definida como una herramienta de investigación, 
con marcado perfil clínico, que permite dilucidar las circunstancias de una 
muerte no natural, a partir de componentes conductuales y psicológicos 
del occiso (Berman, 1993). Uno de los elementos que son investigados a 
través de la autopsia psicológica se encuentra la evidencia conductual o 
huella psicológica. “En este proceso de evaluación indirecta la evidencia 
conductual o huella psicológica constituye uno de los principales elementos 
de aproximación al funcionamiento psíquico de un sujeto y a las circunstancias 
de su muerte” (Ceballos-Espinoza, 2015, p. 70).

Es importante reconocer la existencia de regularidades que contribuyen a 
la comprensión, diseño y aplicación de la autopsia psicológica. Estas se 
encuentran asociadas a la definición, objetivos y el proceso de la autopsia 
psicológica. Coincidiendo con lo planteado por Pabón y Delgado (2019), se 
consideran las siguientes:

Definición de la autopsia psicológica:

•	 Instrumento de exploración retrospectiva.

•	 Reconstrucción narrativa psicobiográfica.

•	 Herramienta técnico científica.

•	 Peritaje psiquiátrico forense.

•	 Técnica pericial.

•	 Herramienta forense en salud mental.

•	 Evaluación psicológica. COPI
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Objetivos de la autopsia psicológica:

•	 Esclarecer las muertes dudosas o de causa indefinida.

•	 Esclarecer los delitos (sus hechos y circunstancias).

•	 Reconstruir el perfil victimal antes del deceso.

•	 Reconstruir el perfil criminal del autor de delito.

•	 Asesorar en cuestiones judiciales.

•	 Determinar poblaciones de riesgo vulnerables a ciertos delitos o tipos 
de muerte.

•	 Acumular y analizar información para prevenir suicidios, homicidios 
y accidentes.

•	 Entrevistar con fines terapéuticos a familiares y allegados del occiso.

Acciones para la realización de la autopsia psicológica:

•	 Aplicación indirecta, en privado y de forma individual, con capacidad 
empática, vocación investigativa y reduciendo ansiedad del evaluado.

•	 Mínimo dos fuentes que incluyan familiares y allegados, en un periodo 
entre 30 días después del fallecimiento y hasta seis meses.

•	 Incluye diversos documentos clínicos, legales y personales.

•	 La principal herramienta es la entrevista.

•	 Plantea dos orientaciones: clinicojurídico e investigativo. (p. 150)

Es necesario resaltar, tomando en consideración los criterios sustentados por 
varios autores (Cavalcante & Minayo, 2012; Cavalcante et al., 2012; Herrera 
& Coronado, 2013; Soto, 2014; Pabón y Delgado, 2019) que las competencias 
investigativas del profesional que realiza la autopsia psicológica juegan un 
papel esencial. El dominio de la metodología de la investigación, el rigor y la 
objetividad en la obtención y análisis de la información, la ausencia de sesgos COPI
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investigativos, el trabajo acertado con las hipótesis, el empleo del pensamiento 
lógico, la deducción y la inducción, el establecimiento de empatía con los 
allegados al occiso, el uso claro del lenguaje, entre otras, son habilidades de 
inestimable valor para el desarrollo exitoso de la autopsia psicológica.

Metodología aplicada 

Guía para autopsia psicológica de Torres y Manso (2003) (basada en el 
modelo modificado de M. Gelles (1995)

Antecedentes preliminares del caso

Los materiales y elementos indicados en los números 1 al 4 deben ser 
provistos y analizados con anterioridad a la selección de los informantes y sus 
entrevistas; los materiales signados del 5 al 10 podrán ser requeridos antes, 
durante o después de las entrevistas, a medida que la información permita su 
conocimiento.

1. Informes policiales, periciales y testimonios.

2. Sitio del suceso primario y/o probables ramificaciones.

3. Inspección personal del lugar del hecho (fotografía y descripciones).

4. Informes médico-forenses: autopsia, lesiones, toxicológico, 
histopatológico, ADN, etc. 

5. Informes o fichas clínicas médicas y de salud mental.

6. Informes académicos (conductual y rendimiento). 

7. Informes laborales.

8. Informes comerciales.

9. Informes policiales y penales.

10. Efectos personales (diarios, notas, correspondencia, fotografías, 
posesiones, títulos de libros leídos, vídeo grabaciones, música, COPI
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descargas de internet, mensajería, blogs, contactos, vestuario, 
parafernalias, etc.).

Consideraciones

Pauta de entrevista semiestructurada

La siguiente pauta de entrevista tiene por finalidad aproximarse a la personalidad, 
motivaciones, circunstancias particulares y contexto del fallecido, durante un 
tiempo previo al deceso, haciendo explícito al informante de la importancia que 
reviste la entrevista para aproximarnos al modo del fallecimiento, pero que ello 
no es inequívoco ni base para una causa definitiva de la muerte (competencia 
exclusiva del médico forense). Se debe esclarecer el propósito de la entrevista 
en función de recopilar información objetiva del fallecido, y que no forma parte 
de una investigación criminal rutinaria. No se debe cultivar en el informante 
expectativas de esclarecimiento del caso, de modo tal que se debe cautelar 
cuidadosamente no realizar promesas a partir del procedimiento de autopsia 
psicológica. En la entrevista se debe mantener siempre una actitud de escucha 
activa y de cercanía con los entrevistados (rapport); no juzgar la información; 
respetar la idiosincrasia; parafrasear cuando sea necesario; pedir información 
adicional o la identidad de quién o quiénes pudiesen profundizar más sobre 
algunos tópicos de interés y destacar el valor único y especial de la contribución 
del informante. La credibilidad y calidad de la información recogida estará, en 
parte, basada en la frecuencia, duración y calidad de la relación con el fallecido.

La información colectada de las entrevistas puede ser fácilmente sesgada y 
distorsionada si se sigue exclusivamente la opinión de familiares, amigos o 
pareja(s). Con frecuencia los parientes se abstienen de dar opiniones negativas 
del fallecido, así como también pueden sobrecompensar sus respuestas como 
forma de defenderse contra la culpa y rabia dirigida hacia el difunto o a sí 
mismos; por ejemplo, en suicidios pueden expresar reacciones de culpa que 
distorsionen la naturaleza de su relación con el fallecido; pueden experimentar 
rabia a partir de muertes accidentales debido a posibles comportamientos 
impulsivos o imprudentes, específicamente seres queridos de quienes COPI
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dependía la supervivencia de la víctima. Es natural negarse a aceptar la 
muerte de un ser querido, particularmente un niño. La negación, comprendida 
como un mecanismo de defensa que emerge como necesidad para mantener 
la indemnidad de la imagen y representaciones acerca del fallecido, es 
habitualmente poderosa y esencial para la distorsión de la información; de ahí 
que la necesidad de entrevistas acuciosas, comprehensivas y carentes de todo 
juicio valórico sea un factor crítico de este procedimiento, eminentemente 
circunscrito al ámbito de la salud mental.

La aplicación de la presente pauta de entrevista sigue la fórmula de aproximaciones 
sucesivas. Cada reactivo se denomina pregunta guía, e introduce a un tema 
específico dentro de una dimensión de interés. Las respuestas son mayormente 
abiertas, salvo aquellas expresamente acotadas. Para evitar que el entrevistado 
se explaye o desvíe desmesuradamente el conductor debe leer previamente la 
pauta completa y acotar las respuestas: “…estamos entrando en un tema que 
por ahora quisiera dejar hasta aquí; dentro de poco abordaremos ese punto de 
manera más específica”. Por el contrario, si una respuesta resulta insuficiente 
o poco clara, el conductor debe inquirir más información, precaviendo que sea 
consistente y susceptible de ser ejemplificada.

I. Del informante:

1.	 Nombre

2.	 Edad

3.	 Sexo

4.	 Domicilio

5.	 Nivel de familiaridad o parentesco con el fallecido 

6.	 Vivía con / sin el fallecido

7.	 Tiempo durante el cual conoció al fallecido

8.	 Tipo de vínculo del informante hacia el occiso (ej: “era mi sobrino COPI
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regalón, siempre le regalaba cosas”) 

9.	 Tipo de relación del fallecido con el informante (ej: “él era como 
distante con todos”)

II. Del fallecido:

A. Información de historia vital

Las preguntas aquí contenidas sirven para evaluar preliminarmente el nivel real 
de involucramiento entre el informante y el fallecido, así como la profundidad 
de su relación; adicionalmente, nos permite evaluar la calidad del informante; 
p.ej.: muchas personas conocen a un buen amigo solo por el apodo, pero 
ignoran su verdadero nombre; muchos familiares cercanos -primos y tíos- 
ignoran la fecha del cumpleaños del fallecido; es frecuente que los padres 
desconozcan el nombre de muchos amigos o parejas sexuales de sus hij@s.

1.	 Nombre

2.	 Sobrenombres mutuos (cómo el informante llamaba al fallecido y 
cómo aquel llamaba al informante) 

3.	 Edad del fallecido

4.	 Fecha cumpleaños del occiso (fecha nacimiento)

5.	 Estado civil

6.	 Ocupación

7.	 Nivel educacional

8.	 Domicilio (a la fecha del deceso)

9.	 Con qué regularidad se encontraban 

10.	Cuándo fue la última vez que lo vio 

11.	Cómo se enteró del decesoCOPI
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12.	Cómo era o se comportaba habitualmente

13.	En su vida, percibió algún cambio notable de conducta que le llamara 
la atención (de hábitos, manera de ser, quiebres biográficos).

14.	Cambios notorios de humor o ánimo durante el último tiempo. 

15.	Si lo hubo, desde cuándo.

16.	Dejó entrever algún problema durante el último tiempo (años, meses, 
semanas, días).

17.	Cómo transcurrió su vida desde ese momento.

18.	Tenía escritos personales como notas, diarios, cartas, blog, fotolog, etc. 

19.	Perspectiva o proyecto de vida en el último año.

20.	Mentía (en qué situaciones, frecuencia, ejemplos)

21.	Expresó alguna vez comunicaciones orales o escritas de intención 
suicida; cómo fueron; a quién.

22.	Tenía alguna preocupación conciente, directa o indirecta, que 
expresara a través de frases tales como: “no puedo más”, “el mundo 
sería mejor sin mi”, “siento un enorme peso”, “antes todo era mejor”, 
“las voces dicen que me maten”, “me mataría”, “no puedo resolverlo”; 
regalar posesiones, enunciar despedidas, hablar acerca de un dormir 
prolongado, escapes y planes de supervivencia.

B. Sintomatología

23.	Padecía alguna dolencia, enfermedad, queja física o psíquica 

24.	Cuándo ocurrió por primera vez

25.	Qué tan mal estaba respecto de ella (s)

26.	Cómo eran sus quejas, específicamenteCOPI
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27.	Cómo reaccionaba frente a ello

28.	Qué tan frecuente ocurrían las crisis

29.	Cuándo fue y cuánto tiempo duró su última crisis

30.	Esta(s) situación(es) produjo cambios en sus patrones habituales de 
comportamiento 

C. Signos específicos (Cómo eran sus…)

31.	Problemas de sueño (insomnio de conciliación, falta de sueño, despertar 
precoz, despertar abrupto con ansiedad e inquietud, pesadillas, terrores 
nocturnos)

32.	Problemas físicos (dolor lumbar, tensión muscular, dolor abdominal, 
cefaleas, dolor de cabeza, constipación, diarreas, vómitos, dolor maxilar)

33.	Dolores (región del cuerpo)

34.	Apetito (disminuido, falta de placer por sus comidas favoritas, pérdida 
de peso en ausencia de dietas, sobrecarga alimentaría, cambio en 
los patrones alimenticios; indigestión, acidez continua, flatulencias, 
náuseas, calambres abdominales, etc)

35.	Deseo sexual (bajo, normal, alto, estimulación, nivel de satisfacción)

36.	Cambios en las rutinas sexuales (preferencias, falta de placer o mal 
rendimiento).

37.	Actividad auto-erótica (pornografía y tipo, fetiches, juguetes sexuales, 
masturbación)

D. Visión de las características de personalidad del fallecido

38.	Opinión del fallecido acerca de la vida en general 

39.	Cuáles eran sus gustos o intereses

40.	Tenía hobbies o actividades que disfrutara en su tiempo libre y COPI
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recreación; cómo se relajaba.

41.	Modos de reacción al estrés, cambios, transiciones, pérdidas, 
frustraciones, rechazo, crítica. 

42.	Modo de expresión de sentimientos y emociones (abierto, cerrado).

43.	Modo de reacción frente al enojo o ira.

44.	Relaciones interpersonales (mantenía el fallecido un nivel alto o bajo 
de relaciones sociales; eran sus relaciones superficiales o más bien 
estrechas; era el fallecido una persona socialmente comprometida o 
individualista; podría haber tenido grupos de amigos focalizados o 
una amplia variedad de amigos con diferentes intereses o afiliaciones; 
inquirir acerca de este aspecto en diversas etapas del desarrollo: 
infancia, escolaridad, adolescencia, adultez).

45.	Estilos de comunicación (abierta o inhibida; tendía a verbalizar 
sus pensamientos y sentimientos o los expresaba en actos; sus 
comunicaciones eran espontáneas o se debía estimular –sonsacar-).

46.	Pertenecía a grupos organizados (religiosos, voluntariado, asociaciones, 
clubes deportivos, sectas, etc.).

E. Información sobre la vida de pareja

47.	Estado civil y/o condición de pareja 

48.	Nivel de compromiso con la pareja

49.	Cantidad y duración de sus relaciones de pareja (pololeos, noviazgo, 
matrimonios) 

50.	Planes de vida al momento del deceso (respecto de la vida de pareja)

51.	Número, edad y sexo de los hijos (propios o ajenos) 

52.	Con quiénes vivían los hijosCOPI
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53.	Cambios en las relaciones con esposo (a) y niños 

54.	Separaciones o intentos de separación

55.	Pérdida de algún familiar (referido a la pareja e hijos)

56.	Antecedentes de comportamientos de abuso, violencia o maltrato

57.	Calidad de las relaciones actuales (con la pareja y los hijos, en términos 
de cercanía y calidad) 

58.	Refiérase históricamente a sus relaciones (énfasis en dificultades)

F. Familia de origen (Anexar genograma)

59.	Describa la vida de pareja de los padres o cuidadores

60.	Distancia afectiva con la familia de origen (trato, apego, cariño)

61.	Distancia temporal con la familia de origen (nivel de contacto o 
separación)

62.	Distancia espacial con la familia de origen (en caso de separación)

63.	Dificultades con la familia de origen (describir)

64.	Historial médico familiar: antecedentes mórbidos, psiquiátricos, 
hospitalizaciones y tratamientos 

65.	Suicidios en la familia

66.	Padres, edad y condición actual

67.	Número, nombre, edad y sexo de los hermanos

68.	Antecedentes de abuso sexual, maltrato o violencia en la familia

69.	Antecedentes familiares de abuso de alcohol, drogas o medicamentos

70.	Historia familiar de separaciones por trabajo, encarcelamientos, 
migración u otrosCOPI
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71.	En caso de desestructuración familiar, quién se separó de quién, por 
cuánto tiempo y edad del fallecido.

72.	Tipo de decesos en la familia (suicidio, enfermedades, accidentes, 
homicidios, otros) Quién, como, fecha aproximada y edad que tenía 
el sujeto de estudio.

73.	Nivel socio económico (estimación de ingresos del grupo familiar y 
condiciones de vida). 

G. Problemas pasados del fallecido

74.	Describa algún problema, presiones, tensiones o anticipación de algún 
problema durante el último año. 

75.	Cuándo comenzaron

76.	Qué ámbitos de su vida abarcaban

77.	Señale y describa formas de expresión, signos y síntomas de tales 
problemas

78.	Señales de peligro inminente que pudo comunicar frente a dichos 
problemas 

79.	Señale cuáles eran sus estrategias de afrontamiento o resolución

H. Historia laboral

80.	Estado ocupacional de la víctima y tiempo en tal condición

81.	Historial de empleos de la víctima (tipo de trabajos, pérdidas, retiros, 
promociones) y frecuencia en los cambios de trabajo; razones o 
decisiones para tales cambios

82.	Despidos, reasignaciones, promociones, ascensos o dificultades con 
colegas o jefes en el último tiempo y eventuales causas.

83.	Percepción acerca de su satisfacción laboral (pobre a excelente) COPI
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84.	Ausentismo laboral (licencias u otros)

85.	Incumplimientos

86.	Desempeño (sólo supervisores o colegas) 

87.	Accidentalidad

I. Situación militar

88.	Período y tiempo en servicio militar

89.	Indicar si el fallecido estuvo expuesto a combate u otras situaciones 
traumáticas

90.	Tipo de alta (o baja) del servicio

91.	Estímulos o premios recibidos 

92.	Medidas disciplinarias

J. Historial médico

93.	Enfermedades significativas y tratamiento

94.	Lesiones, accidente, hospitalizaciones o intervenciones quirúrgicas 

95.	Diagnóstico (s)

96.	Desde cuándo

97.	Dónde y con quién se trataba 

98.	Cómo evolucionó

99.	Tipo de alta (si no finalizó su tratamiento, por qué) 

100.	 Cambios recientes o pérdidas de condición de salud

101.	 Qué medicamentos utilizaba (históricamente y en el último tiempo) 

K. Historial psiquiátricoCOPI
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102.	 Identificar cualquier historia psiquiátrica incluyendo diagnóstico, 
hospitalizaciones, psicoterapias 

103.	 Dónde y con quién se trataba

104.	 Duración y fechas de tratamientos

105.	 Medicamentos en el tratamiento (incluyendo electroshock)

106.	 Desórdenes de personalidad evidentes o problemas significativos 
de ira, impulsividad, reacciones emocionales, comportamientos 
autodestructivos

107.	 Adhesión al tratamiento y tipo de alta 

L. Abuso de alcohol y drogas

108.	 Rol en que la víctima ejercía el alcohol y las drogas

109.	 Describir cambios de comportamiento de la víctima bajo el influjo del 
alcohol o drogas (hostilidad, alteraciones o pérdida de la conciencia, etc.)

110.	 Condiciones de consumo habitual, abusivo o adictivo de alcohol; 
frecuencia de intoxicaciones, oportunidades en que requirió 
asistencia

111.	 Vinculaciones entre el alcohol y otros problemas personales 

112.	 Vínculo de alcohol y drogas

113.	 Si hay presencia de drogas, tipo de ellas

114.	 Condiciones de consumo, abuso y/o adicción a las drogas

115.	 Estaba en algún programa de tratamiento (interno o ambulatorio); 
resultados 

M. Información financiera

116.	 Situación financiera de la víctima (pérdidas, éxitos, problemas COPI
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recientes)

117.	 Solía revisar sus cuentas o pedir créditos o posibilidades de crédito 
para financiarse 

118.	 Nivel de deuda y/o morosidades al momento del deceso

119.	 Acreedores

120.	 Seguros contratados y beneficiarios

121.	 Era el fallecido beneficiario (a) de algún testamento o seguro 

N. Antecedentes académicos

122.	 Último año cursado y/o título obtenido (fecha) 

123.	 Establecimientos en que estudió

124.	 Cursos y años rendidos (básica, media y superior) 

125.	 Rendimiento académico por etapa

126.	 Hábitos de estudio

127.	 Dificultades (repitencias, suspensiones, conflictos de pares, con la 
autoridad, académicos, morosidades, condicionalidad)

128.	 Beneficios (becas, promociones, incentivos) 

O. Situación legal

129.	 Acciones legales impulsadas por la víctima hacia terceros (juicios, 
querellas, demandas, embargos, delitos).

130.	 Antecedentes legales o penales (cantidad de detenciones, de ingreso a 
prisión, duración de las condenas, delito imputado, modo de resolución).

131.	 Acusaciones en contra; víctima (s) y tipo de delito 

132.	 Situaciones de amenazas o apremio legalCOPI
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P. Personalidad y estilo de vida previo al fallecimiento (Dos semanas antes del 
deceso)

133.	 Cómo se mostraba durante las dos semanas previas al deceso 
(relajado, tenso, jovial, gregario, aislado, sociable, malhumorado, 
amargado, suspicaz, enojón, hostil, etc).

134.	 Cambios recientes que se haya notado en el estado de ánimo o 
síntomas de enfermedad orgánica o mental. 

135.	 Cambios recientes de comportamiento (patrón alimenticio, sueño, 
patrón sexual, bebidas, conducción, ingesta de medicamentos, 
relaciones sociales, hobbies, entre otras).

136.	 Modo de reacción al estrés en el último tiempo y su comparación 
con reacciones habituales (impulsivo, aislado, hostil, excesiva 
confianza).

137.	 Descripción detallada del fallecido cuando mentía, o si lo hizo 
la última vez que le vio con vida; incluyendo comportamientos, 
apariencia y actividad.

Q. Relaciones interpersonales (previas al fallecimiento)

138.	 Evidencias de cambio en círculo de amigos habitual

139.	 Cercanía o frecuencia de los contactos (mucho, poco, casual, intenso)

140.	 Comportamiento atípico en el último tiempo (apuestas, promiscuidad, 
peleas, aislamiento, etc.) 

141.	 Describa al grupo de amigos del último tiempo (detalle de personas, 
origen, actividades)

142.	 Manera en que pasaba el tiempo libre

143.	 Referencias de quién podría haber tenido contacto con el fallecido o 
le vio antes del deceso COPI
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144.	 Referencias de quiénes podrían ahondar en lo anterior.

R. Contactos recientes con instituciones

145.	 Documentar cualquier contacto con profesionales de salud mental, 
religiosos, médico, asistencia legal, programa familiar, etc

S. Elementos circunstanciales al deceso

146.	 Si el informante conoce o sabe del lugar del fallecimiento

147.	 Si el lugar del deceso resultaba conocido o familiar para la víctima

148.	 Fecha y contexto temporal de la muerte (estación del año; próximo a 
alguna fecha o evento importante, etc.) 

149.	 Si conoce detalles del descubrimiento del cuerpo (quién y bajo qué 
circunstancias lo descubrió)

150.	 Si conoce la forma o mecanismo del deceso 

151.	 Si hubo maniobras de búsqueda o rescate

152.	 Percepción de intervención de terceros o detalles obtenidos del sitio 
del suceso 

153.	 Qué tan familiarizado estaba el fallecido con armas u otros medios letales

154.	 Relación posible entre método de fallecimiento y actividad de la 
víctima (por ej. armas y caza, ahogarse y pesca, natación, etc.)

T. Historia de intentos suicidas

155.	 Expresiones orales o escritas –alguna vez- de intenciones suicidas; a 
quién; cómo fueron: 

156.	 Descripción de intentos suicidas previos (cuándo, cómo, dónde y 
por qué)

157.	 Forma de resolución posterior a él o los intentos COPI
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158.	 Hubo testigos (quienes)

159.	 Circunstancias y motivos de los intentos suicidas 

160.	 Elementos precipitantes o catalizadores

161.	 Tipo de asistencia (médica o psicológica) recibida con posterioridad 
a sus intentos (fecha y duración de tratamiento; tipo de tratamiento; 
hospitalización o internación psiquiátrica; medicamentos; tipo de alta)

U. Explicaciones de los entrevistados acerca del deceso

1.	 Cuál fue su reacción frente al deceso 

2.	 Qué explicaciones se da para este hecho

V. Información complementaria

3.	 Señalar a otras personas que podrían proporcionar más información 
respecto de algunas dimensiones poco desarrolladas o susceptibles de 
mayor ahondamiento y precisión.

4.	 Algún hecho, asunto o comentarios que quisiera agregar.

W. Información vinculada a la intencionalidad suicida

5.	 Preparativos inesperados o inapropiados para la muerte en el contexto 
de la vida del fallecido (desprenderse de posesiones o hacer previsiones 
para el futuro cuidados de niños o mascotas).

6.	 Expresiones de despedida o deseos de morir o un reconocimiento 
de muerte inminente (“no estaré aquí para ser pisoteado de nuevo”; 
“Fuiste realmente importante para mi”; “Que tengas una buena vida”; 
“Lamentarás mi partida”; “No puedo quedarme a enfrentar el futuro”)

7.	 Expresiones de desesperanza (“ya nada más importa”; “no habría 
ninguna diferencia si yo…”; “Qué importa…”. Abandonar actividades 
o tratamientos médicos que son claramente necesarios para la 
conservación de la vida).COPI
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8.	 Expresiones emocionales, de dolor físico o de aflicción (“este dolor 
me está matando”; “Ya no puedo sostenerlo más”; “No puedo vivir 
con esto”; “Esto es demasiado para mi”. Manifestaciones indirectas de 
extremo dolor pueden ser vistas en descuidos en la obtención de ayuda 
por tratamientos médicos).

9.	 Esfuerzos por saber o aprender acerca de los significados de la muerte 
o referirse a conductas fatales (recientes adquisiciones de armas o 
municiones, acumulación de drogas potencialmente letales, comprar 
cuerdas o acceder a lugares en altura, adquisición de productos 
químicos o pesticidas).

10.	Precauciones para evitar rescates (asegurar puertas; tomar precauciones 
de ir a lugares apartados; mentir acerca de su propio paradero 
procurando estar solo).

11.	Evidencias de que el fallecido reconoció alto potencial de letalidad de 
significados de muerte (acudir a farmacéutico o médico para hablar 
sobredosis, drogas altamente letales o venenos y sus grados de letalidad).

12.	Intentos suicidas previos (actos autodestructivos llevados a cabo con el 
propósito de matarse o con conciencia que sus consecuencias podrían 
ser letales) El más reciente intento y aquellos con un alto potencial 
de letalidad podrían ser los más significativos indicadores de intento 
suicida. Los intentos previos, sin embargo, no necesariamente deben 
ser recientes o de potencialidad altamente letal. La mayoría de los 
métodos utilizados en intentos previos pueden diferir.

13.	Amenazas de suicidio previas. Una amenaza no necesita ser 
una declaración coercitiva hecha para forzar a otra a hacer algo, 
simplemente la declaración de su intento (jugar con armas o decir “me 
voy a disparar”; pensamientos o fantasías acerca de suicidio, como 
imaginarias reuniones con fallecidos cercanos).

14.	Eventos de alta tensión o pérdidas significativas (actuales o por venir) de COPI
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relaciones (con la pareja, niños o cónyuge), intangibles (no ser electo en un 
cargo deseado o ser pasado a llevar en un ascenso laboral), de la autoestima, 
financieras. Anticipaciones a cambios difíciles pueden constituir severas 
tensiones, incluso cuando aquellos cambios son deseados como por 
ejemplo dejar el colegio, conseguir una promoción en el trabajo, etc.

15.	Depresión grave o desórdenes mentales.

III. Consideraciones especiales (Según sea el caso)

Disparo: Conocimiento y experiencia de la víctima en armas de fuego 
Experiencia en la manipulación de armas (temerario o cauteloso). Accidentes 
previos con armas de fuego. Adquisiciones recientes de armas.

Sobredosis: Conocimiento que la víctima tenía acerca de las drogas y 
potenciales riesgos. Drogas prescritas o provenientes de la calle o solicitud 
de preparaciones anteriores. Estaba la víctima bajo la influencia de las drogas; 
hubo historias previas de sobredosis; cómo fueron tratadas. Era descuidado 
en el uso de medicamentos; cómo era su consumo. Cuál era su fuente de 
medicamentos o drogas.

Ahorcamiento o asfixia: Explorar los elementos sexuales. Estaba la víctima 
vestida. Yacía o tenía pornografía o aparatos sexuales cerca. Cómo era su 
actividad sexual, perversiones, desviaciones, interés por técnicas de asfixia 
autoerótica o experiencia con cuerdas.

Saltar, ahogarse, muerte vehicular: Razones por las cuales la víctima debía 
estar ese momento en el lugar en que falleció -y no en otro-. Frecuentemente 
este tipo de muertes son las más difíciles de diferenciar en su modo de 
producción, por ejemplo, entre suicidio y accidente, a partir de la variabilidad 
en intencionalidad, circunstancias o, posibles conductas autodestructivas.

Las ventajas del análisis por paquetes de la información es que permite recopilar 
un listado de rutinas, hábitos y prácticas, crear una línea cronológica a partir 
de las declaraciones y los hallazgos documentales y compilar la información COPI
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de las distintas fuentes indirectas.

Concretamente, para aumentar la veracidad y de los resultados de esta 
autopsia psicológica, a partir del empleo de la triangulación, es necesario que 
se aborden los siguientes aspectos:

1.	 Entrevistas semiestructuradas a familiares cercanas a la occisa. En 
este caso se entrevistó a la hermana, sin embargo, su pareja con quien 
convivía no pudo ser entrevistado.

2.	 Entrevistas semiestructuradas a amistades y allegados a la occisa. 
Acceder a entrevistar a un mayor número de personas allegadas que 
puedan brindar información de los últimos momentos de la vida de la 
fallecida.

3.	 Revisión de otros documentos médicos. Acceder y analizar la historia 
clínica médica y de otras especialidades no psicológica de la fallecida.

4.	 Revisión de documentos periciales médico-legales.

5.	 Revisión de casa y habitación de la fallecida.

6.	 Revisión y acceso a estados de cuentas y situación económica de la 
fallecida.

7.	 Revisión y acceso a redes sociales de la occisa.

8.	 Revisión de documentos personales (cartas, diarios, correos 
electrónicos, etc.) de la víctima.

Información colateral 

Paquete personal:

●	 Sexo / Género: Femenino

●	 Edad: 16 años. Nació el 10 de diciembre de 1986

●	 Raza / Etnia: MestizaCOPI
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●	 Religión: se desconoce

●	 Estatura; 157 centímetros

●	 Peso: Se desconoce (aparentemente normal para su edad)

●	 Cabello color/largo/teñido: Negro

●	 Ojos color/lentes/pupilentes: Café

●	 Ropa / Joyeria: Se desconoce

●	 Objetos Personales: Nivel de vida bajo, familia con bajo nivel 
económico

●	 Limpieza / Forma de Vestir: Presencia adecuada, limpia.

●	 Fuma / No Fuma: No existe evidencia de que fumara.

●	 Pasatiempos / Habilidades: Normales para la adolescencia, tenía 
amigas, compartía con ellas, salía a sus casas.

●	 Rutina Diaria y Compromisos: Asistir al colegio, compartir con sus 
amigas. Los fines de semana los compartía en familia.

●	 Eventos a que acudió recientemente: Su fiesta de 16 años

●	 Próximos eventos programados: Se desconoce este dato.

Paquete digital:

●	 Teléfono: Llamadas, Mensajes, Agenda, GPS, Fotos y Video: Se 
desconoce este dato.

●	 Computadoras: email, llamadas, chats, documentos, agendas, historial 
del navegador, fotos, videos y documentos: Se desconoce este dato.

●	 Páginas Personales: Actividad de navegación, redes sociales y medios, 
blogs, chats, y otros servicios de subscripción: Se desconoce este dato.

●	 Páginas Financieras / Sitios de Pagos: Acciones, Fondos de Retiro, COPI
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Cuentas de Ahorro, Tarjetas de Crédito, Banca en Línea: Se desconoce 
este dato.

●	 GPS Personal: Viajes recientes, destinos, puntos de interés: Se 
desconoce este dato.

Paquete residencial:

●	 Domicilio Físico (Casa) / Otros Domicilios: viven en una pequeña 
casa de un solo andar, al sur de Guayaquil.

●	 Ubicación / Condiciones del Dormitorio: compartía el dormitorio con 
su hermana menor, en la época del suicidio convivía además con su 
madre y su abuela.

●	 Evidencia de Música / Literatura / Intereses Personales: le gustaban las 
mismas cosas que a las demás adolescentes de su época.

●	 Correspondencia Personal: Paola dejó tres cartas antes de morir. El 
texto de dos de ellas (una en borrador) iba dirigido al Vicerrector, 
expresando que se sintió “engañada” por él, quien había “tenido” 
otras mujeres, por lo que decidió tomar veneno al no poder soportar 
“tantas cosas que sufría”. En cuanto a la carta dirigida a la madre, un 
informe policial de 16 de marzo de 2003 (infra párr. 68) señala que la 
misiva indicaba “ya no te haré estorbo ni te haré dar vergüenza”, y la 
acusación fiscal de 12 de junio de 2003 (infra párr. 70) refiere que en 
esa carta Paola le pidió perdón a su madre.  

●	 Artículos Sexuales Personales / Material Explícito: no se hace 
referencia en el caso.

●	 Artículos Faltantes: no se hace referencia en el caso.

●	 Señales de Violencia: no se hace referencia en el caso.

●	 Ubicación / Condiciones de Vehículo Personal: no se hace referencia 
en el caso.COPI
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●	 Llamadas Telefónicas Línea Residencial: no se hace referencia en el caso.

●	 Llamadas a Servicios de Emergencia e Historial Policial o Criminal de 
la Residencia: no se hace referencia en el caso.

Paquete relacional:

●	 Parejas Actuales y Anteriores: según testimonio de compañeras, 
mantenía una relación sentimental con el vicerrector del colegio 
(abusador sexual) desde los 14 hasta los 16 años, por favores escolares. 

●	 Cónyuge o Relación Significativa: mantenía relaciones sexuales con el 
vicerrector del colegio. No se reconocen otras relaciones sexuales. Se 
investiga haber sido abusada por el médico del colegio.

●	 Parejas Sexuales: mantenía relaciones sexuales con el vicerrector del 
colegio. No se reconocen otras parejas

●	 Miembros de la Familia Actuales y Anteriores: madre, padre, hermana 
menor y abuela.

●	 Personas que Actualmente o Anteriormente Han Vivido en el Domicilio: 
vivía con madre, su abuela y su hermana menor.

●	 Amigos Actuales y Anteriores: tenía amigas en el colegio, una prima 
muy cercana. Según el testimonio de la madre: “Paola era una niña 
alegre, que se llevaba con todos, humilde y sencilla. Amorosa y alegre, 
en casa contaba todo lo que hacía en el colegio”.

●	 Compañeros de Trabajo / Escuela Actuales y Anteriores: Se llevaba 
bien con los compañeros de su colegio actual y del anterior, donde 
estuvo hasta la edad de 12 años.

●	 Historial de Terapias de Pareja: no existe evidencia.

Paquete laboral:

●	 Antecedentes e Historial Educativo: Estudiante de segundo año de COPI
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bachillerato, problemas en las materias matemática e inglés, había 
reprobado un curso.

●	 Ocupaciones / Cargos Actuales y Anteriores: no aplica al caso.

●	 Lugar de Trabajo / Horario / Jefe Inmediato / Compañeros: no aplica 
al caso.

●	 Historial Laboral: no aplica al caso.

●	 Teléfono del Trabajo: Llamadas, Chats, Agendas, GPS, Video: no 
aplica al caso

●	 Computadoras: Email, Llamadas, Chats, Documentos, Agendas, 
Historial de Navegación, Fotos, Videos: no aplica al caso.

●	 Aparato GPS del Trabajo: Viajes Recientes, Destinos, Puntos de 
Interés: no aplica al caso.

●	 Vehículo del Trabajo: Bitacoras, Viajes (Horarios / Destinos), GPS: no 
aplica al caso

●	 Pólizas de Seguro del Trabajo: no aplica al caso.

Paquete financiero:

●	 Antecedentes e Historial Educativo: no aplica.

●	 Ocupaciones / Cargos Actuales y Anteriores: no aplica al caso.

●	 Lugar de Trabajo / Horario / Jefe Inmediato / Compañeros: no aplica 
al caso.

●	 Historial Laboral: no aplica al caso.

●	 Teléfono del Trabajo: Llamadas, Chats, Agendas, GPS, Video: no 
aplica al caso

●	 Computadoras: Email, Llamadas, Chats, Documentos, Agendas, 
Historial de Navegación, Fotos, Videos: no aplica al caso.COPI
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●	 Aparato GPS del Trabajo: Viajes Recientes, Destinos, Puntos de 
Interés: no aplica al caso.

●	 Vehículo del Trabajo: Bitácoras, Viajes (Horarios / Destinos), GPS: no 
aplica al caso

●	 Polizas de Seguro del Trabajo: no aplica al caso.

Paquete médico

●	 Estado Actual de Intoxicación (Niveles de Alcohol o Drogas): no 
existe evidencia en el caso.

●	 Condiciones Médicas (Físicas y Mentales): buenas condiciones, el 
médico del colegio refirió haberla visto alguna vez solo por dolores de 
cabeza. Se había diagnosticado en los meses previos soriasis, la cual se 
había agudizado en los meses previos al suicidio.

●	 Historial de Condiciones Médicas Severas: ninguna

●	 Medicamentos Actuales: ninguno

●	 Regimenes de Tratamiento Actuales: ninguno

●	 Profesionales que Actualmente le Atienden: no refieren

●	 Citas Médicas Recientes: ninguna

●	 Adicciones (Drogas, Alcohol, Comportamiento Obsesivo): ninguna

Paquete judicial:

●	 Antecedentes Penales y Policiacos (Federales, Del Estado, De Otros 
Estados) : no aplica al caso.

●	 Antecedentes de Asuntos Civiles o Familiares: no aplica al caso.

●	 Historial de Testimonios: no aplica al caso.

●	 Evidencia de Actividad Criminal de la víctima Durante la Comisión COPI
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del Delito: no aplica al caso.

●	 Evidencia de Actividad Criminal de la Víctima no Relacionada con el 
Delito: no aplica al caso.

Análisis de la conducta del evaluado 

Últimas 24 horas

Paola y el Vicerrector habían “discutido el 10 de diciembre de 2002”, mismo 
día del cumpleaños de la adolescente. Una compañera de colegio de Paola, 
que declaró el 31 de enero de 2003 (infra párr. 65), expresó que Paola les dijo 
(a la declarante y otras amigas), aludiendo al Vicerrector y a la ingesta de 
“diablillos” por parte de ella: “él sabe por qué lo hice”, sin especificar a qué se 
refería. Otra compañera de colegio prestó declaración el mismo día (infra párr. 
65), expresando que Paola le había contado que en ocasiones tenía discusiones 
con el Vicerrector y, puntualmente, que el 10 de diciembre de 2002 ella y el 
Vicerrector tuvieron una discusión “en la hora de salida [del colegio,] cuando 
no había [ningún profesor] en el rectorado”.  

Según testimonio de la madre: El 11 de diciembre de 2002, la Inspectora del 
curso de Paola le envió una citación a su madre para que se presentara en el 
colegio al día siguiente. Según la Inspectora, dicha citación se debió a que una 
semana antes Paola había faltado a clases, y porque con frecuencia encontraba 
a la niña en el bar (cafetería) o en el patio en horas de clase, sin permiso.

El jueves 12 de diciembre de 2002, estando en su casa, entre las 10:30 hs. 
y las 11:00 hs., Paola ingirió unas pastillas, denominadas coloquialmente 
“diablillos”, que contienen fósforo blanco. Luego se dirigió al colegio.

En el camino informó a sus compañeras lo que había hecho, y cuando llegó 
al colegio la llevaron a la enfermería. Pasado el mediodía, la Inspectora 
apenas se había dado cuenta de la situación, y lo primero que hizo fue acudir 
a la enfermería para instar a Paola a orar a Dios. También el Vicerrector y el 
médico del colegio se acercaron a la enfermería.COPI
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Según declaraciones de sus compañeras, ellas llamaron a su madre quien, 
como pudo, llegó al colegio en unos 30 minutos, y se llevó a su hija al Hospital 
en un taxi, donde le hicieron un lavado de estómago, pero Paola no mejoraba, 
por lo que la trasladaron a otra Clínica.

Un día después, el 13 de diciembre de 2002, por la mañana, Paola murió por 
intoxicación con fósforo blanco. La señora Petita Albarracín declaró que ese 
día, después de la muerte de su hija, el médico forense la llamó y le mostró el 
cuerpo de Paola desnudo y abierto, estando expuestos sus órganos. Conforme 
la declaración, el médico le enseñó una carnosidad pequeña y le dijo: “señora, 
éste es el útero de su hija, no hay embarazo”

Protocolo de necropsia para la inscripción de la defunción. En el certificado de 
defunción, con base en la necropsia practicada por médicos legistas de la Policía 
Nacional de Guayas, se estableció que la causa del fallecimiento fue un “edema 
agudo de pulmón y una pancreatitis hemorrágica”47. La “[a]utopsia”, realizada 
el mismo 13 de diciembre a las 14:30 hs., concluyó que: “se trata de un cadáver, 
sexo femenino, raza mestiza, 16 años de edad, 157 centímetros de estatura, 
quien ha fallecido dentro de las últimas 4 a 5 horas aproximadamente víctima 
de: EDEMA AGUDO DE PULMÓN. - Lo que constituye la forma de la muerte”

Otras informaciones recabadas sobre el caso

Era hija de Petita Paulina Albarracín Albán y Máximo Enrique Guzmán Bustos 
(en adelante “señor Guzmán Bustos”). A partir de los 12 años asistió al Colegio 
Fiscal Técnico de Comercio y Administración “Dr. Miguel Martínez Serrano”, 
ubicado en dicha ciudad. Se trata de un establecimiento de educación pública, 
solo para niñas, dependiente del Ministerio de Educación de la República del 
Ecuador. Paola vivía con su madre, su abuela (ya fallecida) y su hermana 
menor, Denisse Selena Guzmán Albarracín.

Una “prima política” de Paola declaró ante el Ministerio Público que la 
adolescente les informó que le faltaban puntos para pasar de año, pero que 
“ella ya iba a ver cómo arreglaba ese asunto, que no [se] preocu[aran,] que COPI
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tenía un padrino dentro del colegio”. Asimismo, refirió que acompañó a la 
señora Petita a hablar con el señor Bolívar Espín y, al llegar Paola, él le dijo 
a la adolescente: “pero yo ya hablé contigo, verdad princesita”, y la tomó 
del hombro. Agregó que Paola le contó (a la declarante) que el Vicerrector 
siempre la trataba así, “cariñosamente”.

La declaración de una compañera de colegio de Paola se expresa que ésta le 
contó que estaba embarazada y le mostró una prueba de embarazo y, además, 
que Paola expresó que desde octubre de 2002 mantenía relaciones sexuales 
con el Vicerrector, aunque “venían saliendo” desde 2001. Preguntada la 
misma compañera de colegio sobre dónde el Vicerrector mantenía relaciones 
sexuales con Paola, respondió que “más se reunían en el colegio, en el mismo 
rectorado”. 

Varias fuentes confirman que tenían una relación desde 2001. “venían saliendo 
desde 2001, porque ella se estaba quedando en una materia y él le había dicho 
que le daba la matrícula para tercer año, pero con condiciones […], tenía que 
salir con él y mantener relaciones sentimentales”.  

Varias fuentes confirman que: el Vicerrector, para verse con Paola, le solicitaba 
acudir los sábados a “clase de recuperación”, aunque ella no tenía que ir, y que 
“él la citaba para verse también con el Doctor del colegio”.  

La Dirección Provincial de Educación había realizado una “encuesta anónima" 
(infra párr. 51 y nota a pie de página 122) en la que la mayoría de las encuestadas 
contestaron afirmativamente a la pregunta que dice: “¿Cree Ud. que el señor 
vicerrector tuvo algo que ver con el suceso que se menciona?”. Asimismo, el 10 
de septiembre de 2003 prestó declaración ante la Fiscal la Directora del curso 
en el que estudiaba Paola, narrando cómo tuvo conocimiento de la posibilidad 
de que Paola estuviera involucrada en una relación con el vicerrector.

Según el testimonio de la madre: Paola tuvo problemas en dos materias, 
matemáticas e inglés, y tenía el riesgo de perder el año escolar. Según testimonios 
de compañeras, en el año 2001, cuando tenía 14 años y cursaba el segundo año COPI
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de educación básica, Paola comenzó a tener problemas con ciertas materias y el 
Vicerrector del colegio, Bolívar Eduardo Espín Zurtía, ofreció pasarla de año, 
con la condición de que mantuviera relaciones sexuales con él.

Según testimonio de la madre: “Yo no podía creer lo que había hecho mi 
hija, no sabía qué hacer, estaba desesperada. (…) Cuando llegamos al colegio, 
mi hija estaba en un callejón donde había una camilla, ahí botada (…) Si no 
hubiese sido por la amiga que nos llamó, porque ellos, como jefes del colegio, 
como profesores, no le dieron los primeros auxilios. Yo llegué a lado de ella, 
me abrazó y me dijo:  mamita, perdóname. Y ahí estaba el vicerrector, pero 
yo sin saber nada, este hombre me dice: coja a su niña y llévesela al hospital, 
y yo me la llevé”.

En octubre de 2002, la madre notó un cambio de actitud en su hija y también 
problemas físicos. Paola empezó a presentar soriasis, una enfermedad 
del sistema inmune que genera brotes en la piel, en momentos de estrés o 
preocupación. Petita recuerda haberle preguntado, una y otra vez, si tenía 
algún problema, pero Paola siempre negó que algo malo le ocurría.

Paola fue con el médico de colegio, pero este en vez de atenderla o denunciar 
el abuso, también la acosó y le extorsionó pidiendo sexo a cambio de la ayuda. 
Es así que, el martes 10 de diciembre del 2002, día del cumpleaños 16 de 
Paola, y dos días antes de su suicidio, ella tuvo una discusión con Espín. 
Espín la obligó a realizarse un aborto, la adolescente resultó embarazada de 
la relación con el Vicerrector, aludiendo a las declaraciones de E.T y J.M, que 
expresaron, además de lo expuesto, que conocieron que el Vicerrector le dio 
dinero a Paola para que ésta comprara una inyección para abortar, que sería 
aplicada por el médico del colegio.  

Según testimonio de la madre: “Paola ingirió los diablillos con la comida 
antes de ir al colegio y lo hizo en la sala frente al televisor sentada en una 
silla plástica roja”. Una de las compañeras de colegio de Paola que declaró el 
31 de enero de 2003 (infra párr. 65) indicó que cuando llevaron a Paola a la 
enfermería del colegio, allí “no hacían nada” para “ayudar[la]”, sino que “la COPI
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hacían conversar” hasta que llegó la madre. Al respecto, la declaración de la 
Inspectora General (infra párr. 62) señaló que ella le dijo a Paola que si creía 
en Dios debía pedirle perdón, y que oraron juntas estando en la enfermería del 
colegio.  

Manifestó que su hija la abrazó y le pidió perdón, y que el Vicerrector le dijo 
“señora, no es de abrazo ni de llanto, coja a su hija y llévesela al hospital”. 

Discusión forense

En 1998, el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por la 
práctica del maltrato infantil en Ecuador, inclusive en las escuelas, y respecto 
al abuso sexual, por lo que recomendó establecer mecanismos adecuados para 
atender las denuncias en este tema. 

En el caso de Paola Guzmán Albarracín se aprecia la existencia de condiciones 
sociales como una comunidad educativa vulnerable, por las condiciones 
sociales y del colegio, el mismo que toleró los actos del Vicerrector y que 
victimizaron a Paola. La víctima no contó con educación que le permitiera 
comprender la violencia sexual implicada en los actos que sufrió, ni con un 
sistema institucional que le brindara apoyo para su tratamiento o denuncia. 
Por el contrario, la violencia referida fue convalidada, normalizada y tolerada 
por la institución.

En este caso se considera que la muerte es de tipo suicida, según todos los 
testimonios y el resultado de la necropsia. “El intento suicida es entendido 
como toda acción autoinfligida con el propósito de hacerse daño de manera 
letal y cuyo resultado no fue la muerte, muchas veces es considerado como 
conducta suicida no fatal por la forma de presentarse” (OMS, 2012, como se 
citó en Pérez et al., 2017, p. 92).

Existe evidencia científica psicológica que hace referencia al abuso sexual 
como un factor de riesgo del suicidio. Cortés et al. (2011) encontraron que 
la ideación e intento suicida es una de las consecuencias a largo plazo del 
abuso sexual. Redundando con lo anterior, Eisenberg et al. (2007) encontraron COPI
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que los estudiantes de bachillerato que habían sido víctimas de abuso sexual 
infantil presentaban mayor riesgo de conducta suicida. Cabra et al. (2010) 
realizaron una revisión de la literatura existente en diferentes bases de datos 
sobre los factores de riesgo para la conducta suicida y encontraron que el 
abuso sexual se relaciona con el suicidio en adolescentes. Esta postura teórica 
refuerza la idea de que Paola Guzmán pudo haber cometido suicidio por ser 
víctima de abuso sexual por más de dos años. 

Para algunos adolescentes, el suicidio se presenta como la única solución 
a sus problemas, lo que es denominado “visión de tunel” o “desesperanza” 
(Chesney et al., 2014). Schneidman (1993) defiende que el suicidio es una 
forma de escapar al dolor psicológico insoportable causado por emociones 
negativas como: culpa, derrota, humillación, miedo, vergüenza, descrédito, 
soledad, aflicción, desesperanza, amor frustrado, necesidades insatisfechas, 
cólera y hostilidad.

Abramsom et al. (2002) “propusieron el modelo de diátesis-estrés, en el cual 
los eventos negativos contribuyen a la formación y el mantenimiento de 
evaluaciones distorsionadas y negativas de sí mismo y el futuro, llevando esto a 
la desesperanza y ello a su vez al suicidio” (como se citó en Ortega, 2019, p. 15)

Entre los factores de riesgo de mayor incidencia en el suicidio en los 
adolescentes se encuentra el haber sido víctima de abuso sexual. “Se ha 
demostrado una correlación entre el abuso en la infancia y el suicidio. También 
las conductas violentas en la familia, tanto si el adolescente es víctima como 
testigo constituye un riesgo para el menor” (Evans et al., 2004, como se citó 
en Ortega, 2019, p. 17).

Estos criterios confirman los hallazgos de la presente autopsia psicológica: 
Paola Guzmán había sido abusada sexualmente por el vicerrector del colegio 
(40 años mayor que ella) por favores escolares durante más de dos años. Este 
hecho era de conocimiento de autoridades, docentes y compañeros, quienes no 
hicieron nada por defender los derechos de la menor, lo cual la llevó a buscar 
la salida a la situación con la muerte (suicidio).COPI
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Conclusiones 

En este caso se concluye que la adolescente Paola Guzmán Albarracín fue 
víctima de violación desde los 14 hasta los 16 años, que dos días antes del 
suicidio había discutido con su agresor sexual, que se encontraba embarazada 
y que no encontraba salida a su situación, por lo tanto, decide suicidarse. Dejó 
tres notas suicidas, dirigidas a su madre (1) y a su agresor (2), a quién inculpó 
de su decisión.

Además, la situación era de conocimiento de autoridades, docentes y 
compañeros de Paola, quienes no hicieron nada para solucionar esta situación.

Recomendaciones 

Establecer políticas de acción positivas que permitan la identificación ágil y 
la solución precisa para los casos de acoso y abuso sexual en los planteles 
educativos.

Firmado

++++++++++

Psicólogo forense       

CI: XXXXXXXXXXXX
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3.3 Informe pericial sobre caso de guarda y custodia de 
menores

Guayaquil, 21 de marzo de 2022

Sr. Juez XXXX, de la Sala de Juzgado Familiar, No. XXXXX, cantón 
Guayaquil, provincia de Guayas, Ecuador.

Psicólogo +++++++++, CI XXXXXXX, en calidad de perito forense acreditado 
a tal efecto por el Consejo de la Judicatura del Ecuador, No. XXXXX, me 
dirijo, respetuosamente, a usted para dar respuesta al pedido pericial realizado 
por usted referido a XXXXXX.

Lo solicitado refiere: “determinar a) realizar recomendaciones en cuanto a 
la guarda y custodia del menor AAAAAAAA; b) realizar sugerencias sobre 
el régimen de visitas y comunicación a establecer para este caso; c) aportar 
otras informaciones de interés”

Propuesta de Evaluación Psicológica del Caso

Los métodos y técnicas propuestos para la realización de la evaluación 
psicológica forense a realizar son los siguientes:

Instrumentos utilizados para evaluar la calidad de las relaciones y prácticas de 
crianza aplicados a padres son:

●	 Perfil de estilos educativos (PEE) 

●	 Escala de Evaluación de Estilos Educativos 

●	 Escala de Competencia Parental Percibida (versión para padres/
madres) (ECPP-p) 

●	 Parental Authority Questionnaire (PAQ) 

●	 CUIDA. Cuestionario para la Evaluación de Adoptantes, Cuidadores, 
Tutores y Mediadores 

Instrumentos utilizados para evaluar la calidad de las relaciones y prácticas de COPI
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crianza a los menores son:

●	 Pruebas proyectivas: Test de Árbol, Casa, DFH, Rorschach, familia y 
dibujo libre

●	 Children Behavior Check List (CBCL) 

●	 Test Evaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAI) 

●	 Inventario Clínico para Adolescentes (MACI) 

●	 Cuestionario de Personalidad para Adolescentes (PQ-16 PF) 

●	 Sistema de Evaluación de Conducta de Niños y Adolescentes (BASC) 

●	 Inventory of parent and peer Attachment (IPPA) 

Resultados de la Aplicación de Métodos y Técnicas de Evaluación del caso

Siguiendo la propuesta del modelo teórico que sostiene los resultados de la 
presente evaluación, es necesario explorar las siguientes áreas:

●	 Historia familiar

En la aplicación de las técnicas al menor, los padres y familiares cercanos se 
puede afirmar que la familia es de tipo nuclear, sin problemas de violencia, 
maltratos y con relaciones afectivas parento-filiales.

●	 Relaciones interparentales post-ruptura valorada por los padres

Según ambos padres la relación está rota, ya no hay confianza entre ellos, 
aunque prima el respeto y el interés del bienestar del menor.

●	 Relaciones parento-filiales post-ruptura valorada por el progenitor 
provisionalmente custodio.

La madre considera que el menor va a contar siempre con el afecto de ambos 
padres, lo que se necesita en este momento es la decisión del juez, porque 
ambos padres quieren la custodia.COPI
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●	 Relaciones parento-filiales posruptura valorada por el progenitor 
provisionalmente no custodio.

El padre considera que ambos pueden cuidar muy bien del menor, sin embargo, 
las condiciones económicas de él lo harán sentir mejor, aunque no disponga de 
tanto tiempo por el trabajo que tiene. Viaja mucho al interior del país.

●	 Hábitos relativos a la alimentación, el sueño, autoridad, disciplina, 
autonomía, dependencia, ocio.

El menor tiene hábitos adecuados, así como se cumplen los patrones de 
disciplina, sueño, alimentación por parte de ambos padres.

●	 Desajuste psicológico parental

No existe evidencia de desajuste psicológico parental.

●	 Competencia y apoyo social de los progenitores.

Ambos padres cuentan con reconocimiento social, círculo cercano de amigos, 
red de apoyo social y familiar.

●	 Estabilidad laboral

Ambos padres tienen trabajos estables, pagan seguro médico. Si bien el padre 
es gerente de un negocio de su familia antes del matrimonio.

●	 Conocimiento parental de los hijos y de su ajuste al divorcio.

Ambos padres son conscientes de que el menor está atravesando un momento 
difícil, pero ellos quieren lo mejor para el niño, por lo tanto, acatarán la 
decisión del juez. 

●	 Apoyo social de los hijos (Informe parental)

El niño recibe muestras de apoyo constantemente de ambos padres.

●	 Ajuste a nivel escolar

En entrevista a la maestra se conoce que el niño tiene buen rendimiento COPI
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cognitivo, buenos resultados, aunque últimamente está un poco distraído, no 
juega con sus compañeros y se le ve muy cansado.

●	 Cambios efectuados o previstos a nivel intrafamiliar y ambiental

Se plantea que el padre se mudará a otra casa más pequeña, pero con dos 
habitaciones, la madre se quedará en la casa donde actualmente vive el menor.

●	 Control percibido por padres sobre los cambios después de la separación

Ambos padres manifiestan estar en control de todo cuanto ocurre.

●	 Red de apoyo social de los hijos

El colegio y los amigos están cerca a la residencia actual del menor, allí tiene 
dos amigos y una amiga con quienes juega y disfruta en la piscina.

●	 Relación parento-filiales valoradas por los hijos

El menor plantea que sus padres lo quieren, pero no sabe por qué se están 
divorciando. No quiere que se divorcien. En el dibujo se aprecia que ambos 
padres están presentes y están a ambos lados del menor, evidenciando fuertes 
interacciones afectivas.

●	 Situación afectiva del menor

Se evidencia presencia de temores, inseguridad, culpabilidad y fantasía de 
reunificación.

Consideraciones

Tomando como referente el Modelo de Áreas y Variables a Evaluar en caso de 
Custodia Disputada (Ramírez, 1997) se realizó el análisis de la situación objeto 
de disputa (guarda y custodia de menor). La misma establece un conjunto 
de criterios ordenados en tres niveles: exosistema, mesosistema y sistema 
ontológico. Se defiende la postura de buscar el máximo bienestar posible para 
el menor, garantizando el derecho de igualdad de ambos padres de ejercer la 
custodia. Es analizado también el Modelo Integrador de Factores Predictores COPI
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de Ajuste Infantil Post-divorcio de Kurdec (1981), basado en la Perspectiva 
Ecológica de Bronfenbrenner (1979b).

Todos estos antecedentes teóricos reconocen que para garantizar el máximo 
bienestar al menor es imprescindible reconocer un conjunto de características 
que presenta el menor y que actúan como elementos protectores. Estas son: 
buena capacidad intelectual, autoestima alta, talento individual, las creencias 
religiosas, situación socioeconómica favorable y contar con red de apoyo 
social.

Se observan en el menor manifestaciones de tristeza, culpabilidad y fantasías 
de reunificación, que son normales en estos casos. Sin embargo, es necesario 
realizar un rápido ajuste a la nueva dinámica familiar.

Es significativo señalar que no se ha evidenciado ningún tipo de desorden 
mental de los padres, que ambos manifiestan capacidad de cooperar por el 
bienestar del menor, que tienen plena consciencia que, aunque el matrimonio 
esté irremediablemente roto y a futuro disuelto, se continuarán preocupando 
por la educación y el bienestar del menor.

Conclusiones

Teniendo en consideración el principio del mayor bienestar del menor (favor 
filis), la igualdad de competencia de los padres para ejercer la guarda y 
custodia, e incluir al grupo familiar en la evaluación. Buscar la alternativa 
menos perjudicial para el menor. Además, se reconoce que la familia es el 
entorno protector y desarrollador de los menores, generadores de su bienestar.

Se considera oportuna la recomendación de la guarda y custodia a la madre, 
debido a que se mantiene en la casa que ha habitado el menor, donde cuenta 
con mayor cercanía de su red de apoyo social. Además, el padre viaja por 
motivos de trabajo.

El régimen de comunicación y visitas debe ser abierto, partiendo de la 
comunicación fluida que existe entre los padres, recomendando que al menos COPI

A SI
N V

ALO
R C

OM
ER

CIA
L

COPI
A SI

N V
ALO

R C
OM

ER
CIA

L



138

Una mirada a la Psicología Forense

dos fines de semana al mes esté con el padre y tantos días entre semana como 
sea conveniente a los deberes escolares y la estabilidad del menor.

La pensión alimenticia se debe corresponder a la establecida por Ley para 
estos casos.

Es todo cuanto puedo aportar por el momento.

Firmado: +++++++++. CI:XXXXXXXX
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3.4. Informe pericial de caso de presunto femicida

Guayaquil, 20 de septiembre de 2022

Abg. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fiscalía de Guayaquil

A continuación, encontrará los resultados de la evaluación psicológica realizada 
al Sr. DEHS, correspondiente a la investigación previa, 07010182++++++, 
por el presunto delito de femicidio.

Psicólogo forense XXXXXXXXX, CI ++++++++++, en calidad de perito 
forense acreditado a tal efecto por el Consejo de la Judicatura del Ecuador, 
No. XXXXX, me dirijo, respetuosamente, a usted para dar respuesta al pedido 
pericial realizado por usted referido a:

Objetivo

Practíquese la valoración psicológica del señor DEHS, en la cual se deberá 
informar, perfil psicológico, si presenta alguna psicopatía, fobia o trastorno 
mental, grado origen y pronóstico, determinar si sus rasgos de personalidad 
tienen tendencia a la misoginia, discriminación e irrespeto a las mujeres, 
rasgos de personalidad etc. diagnóstico y conclusiones.

Metodología

●	 Vaciado del expediente del usuario.

●	 Entrevista semiestructurada evaluativa individual con usuario, 
verificación de sintomatología que evidencié presencia de enfermedad 
mental o trastorno alguno de personalidad, verificación de funciones 
ejecutivas, capacidad de discernimiento.

Pruebas psicométricas utilizadas: 

●	 Inventario clínico Multiaxial de MillonCOPI
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●	 Escalas Rogers para la Evaluación de la Responsabilidad Criminal 
(Rogers Criminal Responsibility Assessment Scales, RCRAS) (Rogers, 
1984; Mebarak & Jiménez, 2008).

Ficha Técnica Inventario clínico Multiaxial de Millon

Autor: Theodore Millon Número de Items: 175 Tipo de Respuesta: Responder 
verdadero o falso Escalas de Validez: Validez Sinceridad Deseabilidad Auto 
descalificación Escalas de Personalidad: 22 Escalas Población: Sujetos de 
18 años a más No aplicarse a sujetos no clínicos. Aplicación: Individual o 
colectiva (grupos pequeños de 10 personas) Tiempo: No hay tiempo límite, 
aproximadamente 45 o 60 minutos. Materiales: Cuadernillo de Preguntas 
Hoja de respuestas 25 plantillas de corrección manual disquete de plantillas 
informáticas Hoja de corrección manual y perfil Se trata de un instrumento 
diagnóstico consonante con un formato nosológico y una terminología 
conceptual de un sistema oficial. Cada una de las escalas ha sido construida 
como medida operacional de un síndrome derivado de una teoría de 
personalidad y psicopatología. La prueba mide estas variables directamente 
y de modo cuantificable. Hay tres aspectos que orientaron el desarrollo de la 
teoría del MCMI-II.

Ficha Técnica Escala Rogers para la Evaluación de la Responsabilidad 
Criminal (RCRAS) (modificado por Mebarak & Jiménez, 2008)

Aporta sistematización y objetividad en el análisis de los datos. Permite la 
cuantificación de un conjunto de variables y dimensiones psicológicas y 
ambientales, incluyendo un árbol decisorio sobre imputabilidad. Se considera 
oportuno el establecimiento de indicadores de control de la simulación. Es un 
instrumento tipo entrevista de 33 preguntas. Presenta alta fiabilidad (alfa de 
Cronbach .895). Presenta 4 dimensiones: organicidad, psicopatología, control 
cognitivo y control conductual, y una escala de confiabilidad.

La metodología empleada goza de amplio reconocimiento y validez en el ámbito 
forense hispanohablante para la realización de este tipo de evaluación pericial, COPI
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constatado en investigaciones como Bobes et al. (2000) y Florido (2020).

Resultados de la Aplicación de Métodos y Técnicas de Evaluación del caso

En el vaciado del expediente se realizan los siguientes hallazgos:

•	 DEHS había tenido un desarrollo infantil y juvenil normal. 

•	 Bajo rendimiento escolar

•	 Inicio de carrera criminal a fines de la adolescencia (anterior a los 18 
años).

•	 Problemas con la justicia

•	 No evidencia de consumo de sustancias

•	 Agresiones previas

•	 Cumple prisión por asesinato

•	 Frecuentes visitas de mujeres a la prisión, ningún familiar lo visita

Resultados de entrevista 

La entrevista con el peritado se llevó a efecto en el centro de rehabilitación 
de varones en la ciudad de Guayaquil el día miércoles 07 de septiembre del 
2022, en horas de la mañana, como antecedentes personales menciona ser el 
tercero de cuatro hermanos, dos de los cuales ya fallecieron , sus padres se 
separaron cuando contaba con cinco años de edad y hasta los trece años vivió 
con su madre y su padrastro, pero la relación de su madre se terminó cuando 
ella emigró a España, no refiere modelos maltratantes ni episodios de malos 
tratos en su infancia ni adolescencia, estudió hasta el tercer año de secundaria 
ya que según menciona no era para los estudios, inicia relación sentimental 
con su primera pareja a los catorce años, la misma que dio por terminada a los 
ocho meses, debido a que conoció a otra chica, aclara que todas sus relaciones 
amorosas han tenido corta duración y llegan a su fin cuando el encuentra a otra 
persona, siendo él el que termina siempre la relación. El peritado menciona COPI
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que a los 16 años inicia conductas de tipo delictivo, agrega que un hermano 
suyo también se involucró en actividades delictivas, en este aspecto ha 
sido detenido en dos ocasiones, incluso una de ellas por asesinato pero fue 
sobreseído, a la fecha menciona tener cuatro hijos de diferentes madres, con 
los cuales no tiene contacto alguno, en el 2013 fue sentenciado por asesinato a 
25 años de prisión, menciona el evaluado que desde que se encuentra privado 
de la libertad hace ocho años, ha mantenido relaciones amorosas con por lo 
menos 16 mujeres diferentes, refiriendo que con dos de ellas ha tenido hijos.

En relación a los hechos que se le imputan el evaluado acepta plena 
responsabilidad de los hechos, como antecedentes menciona que conoció a 
la hoy occisa a través de facebook en diciembre del 2020 y que iniciaron una 
relación, menciona que cuando inició la relación se encontraba privado de su 
libertad en la ciudad de Cuenca, y que ella constantemente lo visitaba, menciona 
que la relación era bastante inestable ya que ella era muy celosa, situación que 
lo incomodaba, el evaluado refiere que en muchas ocasiones decidió terminar 
la relación pero ella volvía a buscarlo, en cierto momento pudo alejarse de ella 
pero cuando fue trasladado a la cárcel de Guayaquil reinició la relación con 
ella, el evaluado menciona que conoció a otra persona por lo que nuevamente 
terminó su relación con la hoy occisa pero según menciona ella le insistía para 
que no la dejara, refiere que ella decía que lo necesitaba ya que era infeliz en 
su casa, debido a presuntos maltratos que recibía de su padre, a pesar de ello 
él seguía insistiendo en que la relación terminara incluso menciona que la 
amenazaba con mandarla a matar si seguía yendo a visitarlo, ante lo cual ella 
le respondía que no le importaba ,morir “siempre que fuera en sus manos” 
menciona que habló con ella sobre dicha propuesta y él le manifestaba que ella 
debía estar segura de las consecuencias, el evaluado menciona con detalle que 
mientras la ahorcaba ella en cierto momento intentó soltarse para lo cual le 
había “clavado las uñas en su vientre”, menciona que “él sentía como se le iba 
terminando la vida”, y que antes de que ella muriera le puso los dedos en sus 
labios a manera de despedida. Manifestó que luego de que ella murió sintió 
algo de culpa, pero consideraba también un alivio el que ella muriera porque COPI
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sentía que se estaba volviendo dependiente de ella.

Durante la entrevista, el evaluado se mostró colaborador y espontáneo, en 
ocasiones alentaba a este profesional con adulaciones “perfecto doctor, muy 
bien escrito lo que le dije” en relación a la lectura de su relato, mantuvo en todo 
momento actitud amigable, la misma que fue corroborada por algunos guías 
del centro de rehabilitación de varones de Guayaquil, los cuales mencionaron 
que “era una persona, amiguera y que se lo apreciaba mucho”. El peritado 
durante la entrevista mostró facilidad de palabra, muy seguro de sí mismo, no 
se mostraba sensible o molesto por su situación jurídica, durante su narración 
de los hechos no se visibilizó remordimiento o sentimiento de culpabilidad, 
esto a pesar de haber mencionado que se sentía culpable, sin embargo, su 
actitud durante la entrevista fue alegre, espontánea, es evidente la ausencia de 
empatía en torno a lo sucedido. Luego de concluida la entrevista se aplicó el 
reactivo correspondiente.

Partiendo de la demanda pericial y la teoría científica sobre la impulsividad, la 
agresividad y la violencia, así como de la información recabada en la entrevista 
semiestructurada al Sr. DEHS, se enuncian las siguientes hipótesis:

Hipótesis:

1.	 El señor DEHS presenta un estado mental conservado, sin mayores 
alteraciones al momento de la evaluación, con presencia de rasgos de 
personalidad que sugieren características de personalidad narcisista, 
antisocial y agresivo sádico.

2.	 El señor DEHS NO presenta un estado mental conservado, sin mayores 
alteraciones al momento de la evaluación, con presencia de rasgos de 
personalidad que sugieren características de personalidad narcisista, 
antisocial y agresivo sádico.

Resultados de las pruebas aplicadas

Los resultados de la prueba de personalidad (MCMI-II) sugieren marcados COPI
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rasgos de personalidad narcisista (105), agresivo sádico (114) y antisocial 
(101), con puntajes que sobrepasan el punto de corte (85). Las escalas de 
validez otorgan confiabilidad en las respuestas aportadas por el evaluado.

En el caso de la RCRAS, la organicidad es evaluada de normal, la psicopatología 
de moderado, el control cognitivo de normal y el control conductual de 
moderado. El reporte de confiabilidad es adecuado (confiable).

Discusión Forense

La personalidad es un constructo que hace referencia al patrón de pensamientos, 
creencias, modos de ver mundo y comportamientos en gran parte adquiridos 
a lo largo del ciclo vital que se mantienen a través de las situaciones y del 
tiempo. Los rasgos son la dimensión perdurable de la personalidad y explican 
la diferente conducta de cada individuo ante una misma situación. Allport 
afirma que todos los individuos tienen los mismos rasgos de personalidad y 
que el predominio de un rasgo sobre otro es lo que diferencia a cada individuo. 
En el caso del evaluado, los resultados obtenidos en el test de Millon, los 
mismos sugieren la presencia de rasgos de personalidad narcisista, antisocial 
y agresivo sádica, si bien es cierto no se identifican criterios diagnósticos 
suficientes para determinar la presencia de un trastorno de personalidad los 
mismos sugieren una personalidad guiada hacia la obtención del placer, incluso 
a costa del sufrimiento de otros, además estas personas presentan características 
egocentristas muy marcadas asumiendo un estado de superioridad sobre los 
demás, un sentido exagerado de auto importancia, actitud arrogante, encanto 
superficial, relaciones inestables y ausencia de empatía (Millon, & Davis, 1998). 
De acuerdo a los resultados de la prueba aplicada más los datos aportados por 
el peritado, existe un fuerte patrón de conductas narcisistas orientadas hacia 
la obtención de satisfacción personal, los rasgos identificados en la prueba 
aplicada orientan hacia una presunta hipótesis de presencia de rasgosde 
personalidad psicopática y de personalidad antisocial. El Trastorno Antisocial 
de la Personalidad (TAP), se basa esencialmente en conductas antisociales y 
delictivas y tiene muy poco en cuenta los síntomas interpersonales y afectivos COPI
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del trastorno. Por el contrario, los criterios de psicopatía de Hare incluyen una 
combinación de conductas antisociales y de rasgos interpersonales y afectivos.

El constructo de psicopatía, tal como lo describe Robert Hare (1991), se define 
a partir de un conjunto de síntomas interpersonales, afectivos y conductuales. 
En cuanto a los primeros, los psicópatas son explotadores, pomposos, 
manipuladores, superficiales, egocéntricos y dominantes. En lo afectivo, 
muestran emociones poco profundas y volubles, difícilmente son capaces de 
vincularse afectivamente de forma estable con personas, principios u objetivos 
y carecen de empatía y verdaderos sentimientos de culpa y remordimiento. 
En lo conductual, son impulsivos, están necesitados de nuevas sensaciones y 
son inestables y muy propensos a infringir las normas sociales y no cumplir 
con las responsabilidades y obligaciones, tanto explícitas como implícitas. 
Los datos aportados por el peritado sugieren fuertes rasgos de personalidad 
psicopática que se corresponden con los criterios emitidos por Robert Hare, 
dichos criterios son los siguientes:

●	 Facilidad de palabra/encanto superficial

●	 Sentido desmesurado de autovalía

●	 Necesidad de estimulación/tendencia al aburrimiento

●	 Mentiroso patológico

●	 Estafador/manipulador

●	 Ausencia de remordimiento o sentimiento de culpa

●	 Afecto superficial

●	 Insensibilidad afectiva/ausencia de empatía

●	 Estilo de vida parasitario

●	 Pobre autocontrol de la conducta

●	 Conducta sexual promiscuaCOPI
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●	 Problemas de conducta en la infancia

●	 Ausencia de metas realistas a largo plazo

●	 Impulsividad

●	 Irresponsabilidad

●	 Incapacidad para aceptar la responsabilidad de las propias acciones

●	 Frecuentes relaciones maritales de corta duración

●	 Delincuencia juvenil

●	 Revocación de la libertad condicional

●	 Versatilidad criminal.

De los criterios referidos de los datos aportados por el evaluado y la conducta 
observada durante la entrevista se puede determinar la ausencia de culpa, 
ausencia de empatía, encanto superficial, conducta sexual promiscua, 
relaciones inestables, impulsividad, delincuencia juvenil y afecto superficial. 
A pesar de que no se identificaron la totalidad de los criterios emitidos por 
Hare, uno de los criterios más relevantes es el encanto superficial característico 
del narcisismo y la ausencia de empatía, lo cual se corrobora en los resultados 
de la prueba aplicada en la cual se obtienen puntajes elevados en patrones de 
personalidad narcisista, por otro lado los patrones clínicos de personalidad 
agresivo sádica sugieren una vinculación con los rasgos definidos de conducta 
antisocial y psicopatía.  De acuerdo a los resultados de la entrevista se observa 
que dichos rasgos, psicopatía, conducta antisocial y agresivo sádico de la 
personalidad están íntimamente relacionados (de hecho, en muchos casos 
concurren en un mismo sujeto), pero esto no implica que sean sinónimos. En 
los tres casos se comparte una actitud dominante y en el que suelen cometer 
engaño y vulneración de derechos para obtener sus objetivos, a menudo con 
ausencia o dificultad para la empatía y el remordimiento. (Dubei, 2021)

Si se toma en consideración el concepto de incapacidad mental, lo que en COPI
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términos jurídicos se conoce como inimputabilidad, la presencia de ésta en 
la psicopatía ha sido tema de debate. Sin embargo, debemos considerar que 
para que una persona sea exenta de culpa debido a una enfermedad mental o 
trastorno de personalidad debe existir una relación directa entre el hecho y 
la enfermedad mental y esta última debe anular la capacidad de conciencia y 
voluntad del individuo (Redondo & Garrido, 2013). Durante mucho tiempo 
se ha venido discutiendo sobre la imputabilidad de psicópatas, y en muchas 
ocasiones debido a la atrocidad de sus crímenes, inconcebibles desde un 
punto de vista de una persona mentalmente equilibrada. Lo cierto es que, 
en el caso de los psicópatas, sus acciones las realizan con total capacidad 
de discernimiento, porque sus comportamientos están fundamentados por el 
pleno uso y disfrute de sus facultades cognoscitivas y volitivas. Desde el punto 
de vista probatorio, sólo podría aceptarse la disminución de sus facultades 
volitivas y de conciencia si existiera una prueba pericial de tipo psicológico 
o psiquiátrico que determinase que el psicópata actuó en la comisión del 
hecho delictivo teniendo suprimidas o abolidas sus facultades volitivas o 
cognoscitivas, que le impidieron comprender el carácter ilícito de sus actos 
(Dubei, 2021).

Funciones psicológicas 

En cuanto a las funciones psicológicas del evaluado se verifica que su 
orientación en tiempo y espacio es adecuada, su pensamiento es coherente, 
su sensopercepción se encuentra conservada, su memoria a corto y mediano 
plazo es normal, memoria inmediata y de retención no presenta alteraciones y 
su discurso mantiene ritmo y coherencia. 

Conclusiones

●	 Resultados de prueba aplicada MCMI-II, sugiere la presencia de 
patrones de personalidad antisocial, narcisista y agresivo sádica.

●	 Se identifican características de personalidad que se apegan al 
constructo de personalidad psicópata de Robert Hare.COPI
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●	 Resultados de evaluación sugieren la presencia de rasgos psicópatas 
como eje predominante de su conducta.

●	 Rasgos de personalidad identificados no alteran la capacidad de 
conciencia y voluntad del evaluado.

●	 Se puede apreciar total conciencia de su responsabilidad criminal, 
comprensión de la ilicitud de sus actos, mostrando detalles de su 
participación y sin sentimientos de culpabilidad por el hecho que se 
le imputa.

Nota: El presente informe es el resultado de una evaluación psicológica 
referida sólo a las circunstancias concretas del contexto en que fue solicitado; 
por tanto, no debe utilizarse en casos ni momentos diferentes a este. Si se 
produjese una modificación sustancial en alguna de las circunstancias 
consideradas procedería una nueva evaluación.

Atentamente,

Firmado Ps. Forense +++++++++. CI: XXXXXXXXXXX
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3.5. Informe pericial sobre caso de intento de homicidio

Guayaquil, 01 de abril de 2022

Sr. Juez XXXX, de la Sala de Juzgado Penal, No. XXXXX, cantón Guayaquil, 
provincia de Guayas, Ecuador.

Psicólogo +++++++++, CI XXXXXXX, en calidad de perito forense acreditado 
a tal efecto por el Consejo de la Judicatura del Ecuador, No. XXXXX, me 
dirijo, respetuosamente, a usted para dar respuesta al pedido pericial realizado 
por usted referido a XXXXXX.

El objeto pericial hace referencia a: “…informe si ******** al momento de 
haber intentado el homicidio de su esposa padecía algún trastorno mental…
En su caso, perjuicio que el trastorno le hubiera ocasionado en la capacidad 
para comprender la criminalidad del hecho o para dirigir sus acciones”.

Propuesta de Evaluación Psicológica del Caso

Los métodos y técnicas propuestos para la realización de la evaluación 
psicológica forense a realizar han sido divididos en tres grupos: información 
indirecta sobre el acusado, información directa del acusado y pruebas de 
evaluación psicológicas. Los instrumentos utilizados para realizar el informe 
pericial de ******** son:

Recogida de datos de carácter indirecto:

●	 Revisión del caso 

●	 Revisión de la Historia Clínica

●	 Revisión de otros antecedentes policiales y penales de ********

Recogida de datos de carácter directo:

●	 Entrevistas semiestructuradas a ******** en centro penitenciarioCOPI
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●	 Entrevistas a personal y psicólogo del centro penitenciario

●	 Entrevista a personas allegadas y familiares de ********.

Recogida de datos de pruebas de evaluación psicológica:

●	 MMPI-2-RF (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 
Restructured Form). Inventario Multifásico de Personalidad de 
Minnesota-2 Reestructurado.

●	 SIMS (Structured Inventory of Malingered Symptomatology). 
Inventario estructurado de simulación de síntomas.

●	 PCL-R (The Hare Psychopathy Checklist-Revised). Escala de 
Evaluación de la Psicopatía de HareRevisada (Hare, 1991).

●	 HCR-20 V3 (The Historical Clinical Risk Management-20, Version 
3). Valoración del Riesgo de Violencia.

Resultados de la Aplicación de Métodos y Técnicas de Evaluación del caso

Datos obtenidos de los documentos revisados

Informa la víctima que la noche de los hechos la víctima y ******** se 
encontraban en la casa. ******** salió con un grupo de amigos a ver un 
partido de fútbol, que regresó pasadas las 03h30 haciendo escándalo, que ella 
le gritó que se fuera de la casa, que ******** se abalanzó sobre ella con un 
cuchillo de la cocina. Que ella apenas pudo escapar y salió huyendo hasta la 
Unidad de la Policía Comunitaria.

******** tiene advertencias policiales por desorden público y riñas frecuentes. 
Que no trabaja y es considerado un potencial delictivo en su comunidad. Que 
ha sido denunciado por vecinos por maltratar animales, que vive de apuestas 
de peleas de perros.

******** tiene culminado solamente el 9no grado. Con malas calificaciones, 
múltiples llamados de atención, hechos de violencia en la institución educativa, 
criado por la abuela materna, los padres lo abandonaron. Sus padres eran COPI
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drogadictos, nunca más se supo de sus padres. 

Datos obtenidos de entrevistas realizadas a ********

******** nació el 31 de marzo de 1975, en Durán. No se acuerda de sus 
padres y no tiene hermanos, solo la abuela la ve ocasionalmente.

******** no quiere sentarse, que de pie está más cómodo, que no sabe por 
qué está allí, que nunca ha hecho nada, que no recuerda nada de esa noche, que 
su esposa solo quiere alejarlo, que a él no le importa con tal que lo dejen libre. 
Que pelea animales para ganarse la vida, que no le importan los animales, que 
no le importa la policía ni las leyes.

******** está orientado, no coopera. Que no tiene amigos, pero no le importa, 
no hacen falta para nada, su mujer tampoco. Que en la escuela todos la tenían 
cogida con él por eso se peleaba, no recuerda a ningún profesor, ni directivos, 
que no le gustaba la escuela. Que su esposa lo conoció así y que no va a 
cambiar que ya lo deje en paz.

Datos obtenidos de entrevistas realizadas a allegados

Las entrevistas corroboran las pésimas relaciones interpersonales, la mala 
conducta de ********. Su desapego a la Ley, las constantes desobediencias. 
La violación de la propiedad privada en reiteradas ocasiones, que ha hecho 
necesidades en el parque público, que lanza objeto a animales, que pelea 
perros.

Datos obtenidos de las pruebas de evaluación psicológica

●	 MMPI-2-RF

El perfil muestra omisión selectiva de cuatro elementos. Evidencia conducta 
antisocial de larga evolución e impulsividad (Alteraciones comportamentales o 
externalizantes –BXD–, T = 60; Conducta antisocial –RC4–, T = 68; Problemas 
de conducta juveniles –JCP–. No se aprecian otros síntomas psicopatológicos 
significativos. Las puntuaciones en Problemas familiares (FML, T = 36) son 
indicativas de un entorno familiar disfuncional.COPI
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●	 SIMS

La puntuación directa obtenida en la escala Total (12) descarta la presencia de 
simulación. 

●	 PCL-R

La puntuación obtenida evidencia la presencia de “características psicopáticas 
leves”. La puntuación en la Faceta 2 (Afectiva) (Pd = 8; T = 65; Pc = 100) 
muestra la presencia de características afectivas de la psicopatía, que se 
caracterizan por falta de remordimientos y de empatía, insensibilidad por 
los derechos y necesidades de los demás y afecto superficial (incapacidad o 
dificultad para experimentar emociones).

●	 HCR-20 V3

A partir del análisis cualitativo de los factores y la puntuación cuantitativa 
total (18/40), se estima un nivel de riesgo global “medio”. 

Consideraciones

Existe evidencia de hechos violentos, agresividad, maltrato a la propiedad y 
los animales desde los 10 años. Severos problemas funcionales de la familia. 
Las pruebas no arrojan una psicopatología significativa, al no presentar 
ideaciones, alucinaciones, desorientación, afectación de la sensopercepción. 
Por lo tanto, las afectaciones en el comportamiento de ******** deben ser 
consecuencias de algún tipo de trastorno de la personalidad, que afecta su 
comportamiento social y le impiden acatar las normas.

A nivel personológico ******** es impulsivo, desobediente, desinhibido y 
realiza conductas erráticas y arriesgadas. Presenta bajos niveles de empatía 
afectiva, pobre desarrollo emocional. No muestra arrepentimiento. No presenta 
alteraciones cognitivas, aunque sí un bajo nivel de desarrollo escolar.

Se aprecia poco control de la ira, tendencia a la agresión física y daños materiales. 
Debido a ello, puede inferirse que ******** no se adapta a la convivencia ni 
a las normas sociales, realiza acciones de violencia contra animales, afecta la 

153
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propiedad social y privada, proviene de un hogar disfuncional. Ha manifestado 
estas conductas antes de los 15 años de edad.

El comportamiento marginal se debe a la ausencia de socialización adecuada 
(escolar y laboral), así como el estilo de vida antisocial y errático. No existe 
afectación cognitiva o volitiva significativa. 

Hipótesis a contratar a partir de los datos

1. Presenta simulación de los síntomas.

No presenta evidencias de simulación

2. Presenta Trastorno de la Personalidad Antisocial

Cumple con los criterios de este diagnóstico

Conclusiones

Se determina que ******** presenta un Trastorno de la Personalidad Antisocial 
301.7 (F60.2) (DSM-V), ya que presenta conductas de incumplimiento de 
las normas sociales, irritabilidad y agresividad, desatención imprudente a 
la seguridad propia, irresponsabilidad constante para mantener un trabajo 
o cumplir con las obligaciones económicas, ausencia de remordimiento. 
Además, ******** es mayor de edad y manifiesta estos comportamientos 
desde los 12 años (el criterio diagnóstico dice ante de los 15 años).

******** constituye un riesgo para la comunidad debido a su desajuste a las 
normas de convivencia, su comportamiento violento con las demás personas, 
la agresividad hacia los animales y el irrespeto a la propiedad social.

Es todo cuanto puedo aportar por el momento,

Firmado: +++++++++++ Psicólogo Forense. CI:XXXXXXXX
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