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Resumen
El comportamiento del hombre en la historia de la humanidad en una in-
cesante evolución a través del tiempo, regulando su comportamiento por 
el derecho en particular por el derecho penal, tipifi cando las conductas 
contrarias a las normas, como delitos, la criminalidad estudiada por la 
criminología. Estas conductas criminales de asesinos múltiples que ins-
trumentos u armas utilizan, que mensajes quieren dar a conocer, múltiples 
interrogantes dejan en los indicios, como testigos mudos.

Palabras clave
Criminalidad, criminología, derecho penal, trabajo interdiciplinario, asesi-
no múltiple, política criminal, globalización

Abstract
The behavior of man in history in a constant evolution over time, regulating 
the right in particular criminal law behavior, typifying the conduct contrary 
to the rules as criminal offenses, criminality studied by criminology. These 
criminal behaviors that multiple murderers instruments or weapons used, 
the messages you want to show, many questions left in the evidence, as 
silent witnesses.

Keywords
Criminality, criminology, criminal law, interdisciplinary work, multiple mur-
derer, criminal policy, globalization.
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El comportamiento del hombre en la historia de la hu-
manidad ha sido una incesante evolución a través del 
tiempo. Dentro de ella, el Derecho, y más concreta-
mente el Derecho Penal, ha funcionado como un regu-
lador de conductas por vía de su tipifi cación en el Có-
digo Penal y en las leyes especiales. La difi cultad que 
se nos presenta en materia penal al tratar lo relativo a 

la Criminalidad Serial es que hablamos de acciones claramente 
establecidas por la Criminología, como una categoría particular 
y especial del accionar delictivo, pero que no son receptadas en 
dicha forma por el ordenamiento jurídico vigente. En tal sentido 
tratase de una conducta humana delictual contemporánea, que 
no se halla a nuestro entender contemplada en forma adecuada 
por muchos Códigos Penales ni en materia procedimental. 

HOMICIDIOS CON ARMAS 
NO CONVENCIONALES

Homicidio: muerte de una persona 
causada voluntariamente por otra.

Diccionario R.A.E.

Arma
Arma de fuego
Armas propias

Armas impropias

Armas no 
convencionales

LOS MEDIOS:
Son los medios para concretar la acción, 
TUNELES, PASARELAS, ETC. La idea es 

demostrar la intención de concretar ese 
fi n... el asesinar a otra persona.

EL MENSAJE:
Es lo que el asesino quiere decir, antiguamente el homici-
dio no era tan estructurado o tenia que ser tan elaborado, 

hoy en día están las nuevas metodologías delictivas, 

CRIMEN ORGANIZADO, TERRORISMO, NARCOTRAFICO, CIBERDELITOS, TRATA DE 
PERSONAS, DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE... muchos de ellas dejan un 

mensaje, su sello personal, muchas veces el mensaje tiene un destinatario único, 
en otros casos es hacia un grupo determinado y otros en hacia la sociedad en si.

EL INSTRUMENTO
ARMA

≠
ARMA DE FUEGO

CRIMEN ORGANIZADO, TERRORISMO, NARCOTRAFICO, CIBERDELITOS, TRATA DE CRIMEN ORGANIZADO, TERRORISMO, NARCOTRAFICO, CIBERDELITOS, TRATA DE 
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Por otra parte, el análisis un vez producido el 
hecho, siempre fue ipso facto contemplado para la 
criminalística, y luego a posteriori por la Crimino-
logía. Pero nunca hubo pautas claras, concretas y 
bien defi nidas de trabajo para lograr mancomunar un 
trabajo en conjunto en el lugar del hecho cuando asi 
lo amerite.

Los casos de homicidios complejos, son una preocupación cre-
ciente en nuestra sociedad, independientemente del país donde 
se desarrollen, ya que hoy en día, en el siglo XXI y con las políticas 
de globalización, todo es mas cercano y a veces ni se perciben los 
límites territoriales de cada nación, por mas que la sola idea de esa 
situación nos de escozor. Muchas veces a nuestra vista la modali-
dad serial en su comisión se nos presenta como un acto repetitivo 
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“EL PROBLEMA NO ES EL ARMA, SINO 
LA MANO QUE LA EMPUÑA”

Si anulamos las armas solo cambiara el 
método de asesinar
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Armas de fuego de 
fabricación casera

Asfi xias
Cortantes

Lesiones producidas 
por armas de corte 
que actúan por pun-

ción y tracción

Lesiones por corte

Lesiones por punción 
de un elemento punzo 

cortante

Lesiones por punción 

Armas usadas para 
corte y punción - 

tracción



Armas inciso contusas

Raffo: existe un “predominio del peso sobre la 
perfección del hilo”

PERFORANTES
(punzantes)

Raffo: existe un “predominio del peso sobre la 
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pero volitivamente unitario en el accionar delictivo, dando lugar a 
que, en algunos casos, un mismo sujeto llegase a consumar lo que 
desde una perspectiva común se apreciaría como más de veinte 
hechos de homicidio.

Este tipo de actitudes delictivas si bien son pavorosas desde 
donde se lo mire, muchas veces solo obedecen a un comporta-
miento de un humano, con poca estructura y lejano a lo que es el 
crimen organizado y ya están debidamente encasillados, clasifi -
cados y debidamente estudiados en el DSM-5, que es el Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (en inglés 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) de 

la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (en in-
glés American Psychiatric Association o APA) con-
tiene una clasifi cación de los trastornos mentales y 
proporciona descripciones claras de las categorías 
diagnósticas, con el fi n de que los clínicos y los 
investigadores de las ciencias de la salud puedan 
diagnosticar, estudiar e intercambiar información y 
tratar los distintos trastornos mentales.

Hoy en dia, el análisis muchas veces compren-
de al concepto de los ASESINOS MÚLTIPLES, que 
llevan un fi n determinado tal como por ejemplo un 



Lesiones causadas 
por desgarro

Lesiones por 
fracturas expuestas 

de hueso

Se producen por:
Golpes violentos

Lanzamientos al vacio
Accidentes de transito

Heridas de proyectiles 
de armas de fuego sobre 

hueso

Heridas por Instrumentos 
Corto-Punzantes

Caracteres de las lesiones

ORIFICIO DE ENTRADA
Hoja Plana y Bicortante

Hoja Plana Monocortante
Hoja Gruesa Monocortante

Hoja Pluricortante

TRAYECTO
Único o Múltiple

Perpendicular
En Fondo Ciego o
Canal Completo

ORIFICIO DE SALIDA
Hoja Plana y Bicortante

Hoja Plana Monocortante
Hoja Gruesa Monocortante

Hoja Pluricortante

CONCLUSIONES
sobre la identifi cación del 

arma blanca

Largo
Ancho
Grosor

Cantidad de Filos
Características del o los Filos

Mecanismo de uso
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sicario tras una paga determinada, o un presidiario 
que gobierna un determinado pabellón de una cárcel, 
terrorismo, narcocriminalidad etc, y que no debemos 
confundir con los asesinos en masa, que son aquellos 
que matan a una pluralidad de personas. Se habla de 
asesino múltiple cuando éste ha cometido al menos 
cuatro homicidios, y dentro de ellos se encuadrarían 
varios tipos. Asimismo es importante el análisis del en-
torno en el cual se desarrollo el evento, el elemento 
usado para producirlo, las circunstancias del mismo y 
el mensaje que el asesino quiso enviar, sea cual fuere 

el destinatario, (un grupo, la sociedad, una persona, la policía, 
etc). 

Éste tipo de accionar, por tanto, resulta susceptible no solo de 
afectar a una importante cantidad de víctimas, sino que las con-
secuencias del proceso de victimización se extiende igualmente 
también a todas sus familias y a una sociedad que se siente 
aterrorizada ante una fi gura que parecería burlarse de la justicia, 
en mucho mayor grado que con la comisión ordinaria del tipo. 
Ardua tarea se nos presenta al estudiar ésta grave cuestión, 
pues no abundan especialistas y materiales respecto a casos de 
asesinos seriales cuando los motiva un fi n específi co. 



CONTUSAS

Golpes

ARMAS DE FUEGO 
DE FABRICACION 

CASERA
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El método que entendemos más adecuado para 
llevar a cabo nuestra tarea es el de su abordaje des-
de una perspectiva jurídica en sentido amplio, por 
lo que requeriremos del conocimiento de distintas 
ciencias auxiliares del derecho como la medicina 
forense, la criminología o la psicología delictual, y 
procesos técnicos como la investigación o el análisis 
criminal, ya que el derecho, como producto cultural, 
necesariamente debe nutrirse de ellas, si quiere dar 
una respuesta que se ajuste a las necesidades de la 

seguridad ciudadana en el tema. Nuestra tarea estará destinada 
entonces, a buscar una solución a la problemática tan difícil y cruel 
que presenta el homicidio serial en nuestra sociedad y cómo ésta 
responde ante tan atemorizante evento delictivo. De allí el porque 
de la criminalística y el delito, y de allí que haya elegido los homi-
cidios con armas no convencionales.

Con vistas a ello, comenzaremos por indagar si el ordenamien-
to jurídico actual tiene una adecuada respuesta a tal particular 
modalidad criminal y en su caso, cuál debe ser ella, qué debe 
aplicarse y cómo debe tratarse la cuestión de la reincidencia, son 



Armas Neumaticas 
Modifi cadas

Armas de Fuego 
de Avancarga

Municiones
Modifi cadas
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los tópicos que pretendemos tratar en el presente. De mas esta 
decir que cada país cuenta con sus propias leyes y regulaciones 
al respecto y de ser necesario recurren a otras instituciones in-
ternacionales cuando el asesino transpone las fronteras de ese 
país donde cometió el homicidio. 

Pero poco se dice por un lado de las herramientas con las que 
se cuenta para capturarlo, y de la posibilidad de un cuerpo crimina-
lista o criminólogo que pueda llegar a tener una injerencia fuera de 
las propias fronteras de un país o de un grupo pericial compuesto 
por integrantes de varios países para contemplar esta cuestión. 

Recordemos que un sicario no tiene fronteras y su mo-
dus operandi esta defi nido. Asimismo debemos conside-
rar a fi n de una cabal comprensión del tema, cuáles se-
rían las medidas necesarias para prevenir estos delitos y 
cómo determinar un caso de serialidad, descubriendo el 
perfi l del sicario y sus formas de ejecutar el delito. De allí 
la importancia o el rol de relevancia que deben de jugar 
el estado con sus tres poderes y de allí la realización de 
que organizaciones que agrupen a las naciones tomen 
decisiones, tales como por ejemplo la ONU o la OEA.



ASFIXIAS

Electrocución

LA INVESTIGACION CRIMINAL

¿Qué es lo que ve el perito y que debe 
buscar?

Otros  elementos 
aleatorios

Comprensión de los 
signos evidentes

Examinar a los 
Imputados

Otros  elementos 

Actitud del perito...
“Quien no sabe lo busca no sabe lo que 

encuentra”. 
Claude Bernard, biólogo teórico, médico y 

fi siólogo francés (1813-1878)
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El temor radica en no comprender éstas crueles conductas, 
dando lugar al principal problema que enfrentan quienes deben 
intervenir en la investigación de éste tipo de hechos. En los deli-
tos llevados a cabo por extraños o desconocidos resulta de mayor 
complejidad establecer quiénes serán los sospechosos o autores. 
Las evidencias materiales que podrían determinar elementos de 
prueba para acreditar la participación de un sujeto determinado, 
son virtualmente inútiles si los sospechosos no se han delimitado 
de alguna manera, imposibilitando a los investigadores contrastar 
su hipótesis. Nos planteamos aquí, por ejemplo, situaciones en 
donde podríamos llegar a extraer material genético, pero que no 
nos serviría si no lo pudiéramos cotejar con el perfil genético de 
un presunto sospechoso, o levantar una vaina servida de un arma 
que es de fabricación casera, ni que hablar con una huella dactilar 
si no se cuenta un sistema AFIS ya sea nacional o internacional.

Como señala De Aragón, existe un riesgo mucho mayor en jue-
go, cada día que transcurre sin que el responsable sea individua-
lizado es un día más en que éste tiene la posibilidad de reiterar 
su conducta1. El termino serial responde a una idea de “conjunto 
de cosas que se suceden unas a otras y que están relacionadas 
entre sí. Expresión de la suma de los infinitos términos de una 
sucesión”2. El concepto de delincuente serial es utilizado en oca-
siones confundiéndolo con el delincuente múltiple, o en masa. El 
término serial fue introducido por Robert Ressler, agente especial 
del FBI, que actuó en la Behavioral Science Unite (Unidad de Cien-
cias del Comportamiento) de Quántico, Virginia - Estados Unidos, 
considerada ésta la agencia de mayor autoridad en éste tipo de 
temas. Tal denominación se aplicó por primera vez entre los años 
1972 a 19773.

En las investigaciones realizadas para detectarlos son indis-
pensables los recursos económicos, y éstos deben ser comple-
mentados por la cooperación de personal especializado y estra-
tegias adecuadas capaces de optimizar su aplicación en pos del 
objetivo buscado, encontrar al delincuente. 

En materia de investigación criminal, en todo el mundo se ha 
dado la misma problemática, refinar y sistematizar diversas técni-
cas que coadyuvarán a la identificación de posibles sospechosos. 
Se requerirá para ello, la elaboración de un perfil del delincuente 
que equivale a aportar características de él a partir de un detallado 
análisis del delito cometido, que sin implicar su total individualiza-
ción, permite reducir los sospechosos a un delimitado y acotado 
grupo de individuos4.

De allí la importancia en comprender lo que al inicio del presen-
te se quiere demostrar, la importancia del análisis del entorno en 
el cual se desarrollo el evento, el elemento usado para producirlo, 
las circunstancias del mismo  y el mensaje que el asesino quiso 

1	 De	Aragón,	Ernesto	R.	Herramientas	de	Investigación	Criminal	y	el	perfil	geográfico	
de los delincuentes seriales. El Foro de Córdoba. Diciembre 2006; Año XVII (111): 
23	–	56..	Pág.	26.-

2 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edi-
ción.	Edición	en	CD	Rom.-

3	 Silva	Héctor	Daniel	y	Torre	Raúl	Osvaldo.	Perfiles	criminales.	Homicidios	múltiples.	
Policía	y	Criminalística.	Abril	2005;	361	(15):	21-41.	Pág.	21.-

4	 De	Aragón,	Ernesto	R.	Herramientas	de	Investigación	Criminal	y	el	perfil	geográfico	
de los delincuentes seriales. El Foro de Córdoba. Diciembre 2006; Año XVII (111): 
23	–	56.	Pág.	26.-

enviar, eso habla del todo del individuo y el por que 
del hecho. Es por ello que siempre hago especial 
hincapié desde que conocí el acertado concepto del 
criminalista/criminólogo en el perfil de los egresados 
del CLEU, ya que de ninguna forma podemos perder 
de vista que la Criminología es la ciencia que estu-
dia la política criminal, la prevención y represión del 
delito.

Desde tal apreciación de su campo de actuación, 
no puede dejar de observarse que desempeña un 
papel crucial en el entendimiento de crímenes social 
y psíquicamente complejos como los de naturaleza 
serial. Obviamente estas cuestiones no solo pueden 
recaer eternamente en una institución educativa, ya 
que demasiado esfuerzo hace la misma en contraer 
compromisos económicos y sociales para traer pro-
fesionales de todo el mundo a exponer y brindar co-
nocimientos a los asistentes de una jornada. Lo ideal 
es el compromiso del Poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de cada nación en proveer los recursos eco-
nómicos para que se solventen a referentes de mu-
chos países del mundo a que vengan a volcar esos 
conocimientos, el contar con leyes que obliguen y 
den lugar a que el personal judicial, policías y peritos 
concurran sin perjuicios a capacitaciones y perfec-
cionamientos, y que haya auditorios completos de 
tales funcionarios aceptando estos conocimientos.

 En cuanto a los principios rectores del plan 
de Política Criminal lo mas aconsejable serían los 
siguientes puntos:

• Descentralización y acceso a la justicia.
• Promover la paz social a través de la unión de 

acciones de bienestar social.
• Propiciar y fortalecer la participación comuni-

taria.
• Tender hacia la policía comunitaria, descentra-

lizada y especializada.
• Promover la justicia de menor cuantía (faltas y 

delitos menores).
• Utilización de medidas alternativas a la priva-

ción de la libertad con participación comunita-
ria. 

• Auspicio de la Policía Judicial.
• Incentivar soluciones locales para los presos 

alojados en comisarías.
• Reforma procesal para agilizar la investiga-

ción, asignando más poder a los fiscales.
• Creación de leyes internacionales para crear 

un cuerpo de investigadores criminalistas/cri-
minólogos como una Interpol pero de peritos

• Capacitación y perfeccionamiento de la Justi-
cia, policía y peritos a través de instituciones 
educativas.


