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El Papel del Psicólogo en el Trabajo con 
Personas Torturadas.�

 

José Manuel Bezanilla 

María Amparo Miranda 

 

En el trabajo con víctimas de tortura, el psicólogo puede actuar 

como terapeuta, como evaluador clínico e incluso como perito en 

materia de Psicología, la ética del psicólogo en cualquiera de los 

papeles que representa es importante, por ello, en este capítulo 

se abordará este tema; el psicólogo quien evalúa a personas 

torturadas debe encontrarse debidamente capacitado. 

 

La capacidad del evaluador. 

Heisler, Moreno, Demonner, Keller y Lacopino (2007) llevaron a 

cabo un estudio con una muestra de 99 médicos forenses, de los 

115 adscritos a la entonces Procuraduría General de la República 

[Mexicana] (hoy Fiscalía) cuyo objetivo fue conocer la opinión de 

estos respecto de la tortura. De la muestra sólo respondieron 93 

médicos forenses federales y 91 médicos forenses estatales. 

Esos médicos informaron haber conocido 285 de 1090 casos. Los 

médicos informaron tener temor a los policías para diagnosticar 

tortura, por lo que argumentaron falta de precisión en la 

evaluación de la tortura. 
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En el cuestionario aplicado se respetó el anonimato de los 

participantes y abarcó los siguientes puntos: 

1. Información sobre capacitación. 96% informó que 

contaban al menos con 1 año de capacitación, 50% tenían 

al menos 10 años de ejercicio como médicos forenses, de 

los cuales 76% eran médicos generales. 

2. Definición de tortura y el alcance del problema de la 

tortura en México. La mayoría de los médicos usó la 

definición de tortura.  

3. Cantidad aproximada de casos en los que se pretendía, 

sospechaba o documentaba tortura entre los reclusos 

examinados durante el año anterior. 63% de los médicos 

habían encontrado casos de tortura. El porcentaje de 

personas torturadas evaluadas oscilaba entre 5 y 18 por 

ciento. 

4. Evaluación de los problemas que enfrentan los 

médicos forenses para investigar y documentar la 

tortura. 60% de los médicos informó que los detenidos 

presentaban poca evidencia de la tortura debido a los 

procedimientos que utilizan los policías, y que esa tortura 

deja huellas mínimas, el 58% de los médicos encuestados 

informaron que carecían de suficiente capacitación para 

identificar las huellas de tortura y documentarla. Más grave 

aún, el 60% de esos médicos informó que los jueces 

ignoraban las huellas de maltrato que ellos reportaban en 

sus valoraciones. 
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5. Recomendaciones. 98% recomiendan capacitar al médico 

forense, así como contar con un formato estándar. 

Bezanilla y Miranda (2014) mencionan que para lograr la 

efectividad de la valoración deben evitarse las inconsistencias en 

la narración, la revictimización, la trasferencia y la 

contratransferencia. Por lo que el perito debe conducirse con 

ética. 

 

La ética del psicólogo. 

Ética es una parte de la filosofía que estudia la moral, define lo 

bueno. Se vincula con la axiología por su interés en los valores 

que rigen la moral (Cortina, 2000). 

 

La axiología estudia los valores, éstos rigen la conducta hacia lo 

bueno, para un grupo social en un momento histórico 

determinado. 

 

La “ética profesional” es el conjunto de normas de carácter ético 

aplicadas en el desarrollo de una actividad laboral. La ética puede 

aparecer reflejada en códigos deontológicos o códigos 

profesionales a través de una serie de principios y valores 

contenidos en postulados en forma de decálogo. 

 

Hay equilibrio si se practican los ocho valores: paz, cooperación, 

libertad, responsabilidad, tolerancia, respeto, amor, honestidad 
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(Universidad Mundial Espiritual Brahma Kumaris, 1997 y Caballero-Borja, 

2004). 

Desde el punto de vista psicológico la moral surge a lo largo de 

diversas etapas, las que se describen enseguida: 

 

Desarrollo de la moral: de la infancia a la etapa adulta. 

Primer estadio: motor e individual. En éste el niño manipula las 

canicas en función de sus propios intereses motrices. No existen 

las reglas colectivas, se presenta el juego individual. 

 

Segundo estadio: egocéntrico. De los 2 a los 5 años. En éste el 

niño recibe del exterior el ejemplo de las reglas, pero el niño juega 

solo, se presenta la imitación de los demás. 

 

Tercer estadio: cooperación naciente. Se exterioriza entre los 

siete y ocho años. En éste surge la preocupación por las reglas, a 

pesar de que los niños jueguen juntos cuando se les interroga 

sobre las reglas cada uno de ellos aporta información distinta 
(Piaget, 1977). 

 

Realismo moral. 

El realismo moral da lugar a que el deber sea heterónomo; el bien 

se define por la obediencia a las reglas, por ello implica el 

cumplimiento de la regla al pie de la letra. 

El realismo moral constituye una concepción objetiva de la 

responsabilidad. En ese sentido los actos se valoran en función 
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de los resultados materiales independientes de las intenciones en 

el juego (Piaget, 1977). 

 

Desarrollo de la conducta moral. 

De acuerdo con la Teoría del desarrollo de la conducta moral de 

Lawrence Köhlberg, todos hemos desarrollado una moral propia e 

intransferible con valores que no solo separan al “mal” del “bien” 

en el mundo abstracto, sino que también tienen influencia sobre 

nuestras conductas, percepciones y pensamientos. Incluso 

podríamos decir que puede estar tan interiorizada como para 

influir sobre nuestras emociones.  

 

Köhlberg quería alejarse del contenido de la moral y estudiar 

cómo se desarrolla en las personas. A él no le importaba qué 

estaba bien o mal, le importaba cómo alcanzamos esa idea de 

bien o mal, Köhlberg planteaba que el desarrollo de la conducta 

moral pasaba por tres niveles: preconvencional, convencional y 

postconvencional: 

 

Nivel 1. Preconvencional. La persona delega toda la 

responsabilidad moral a una autoridad. Este pensamiento dificulta 

la capacidad de asumir que pueden existir dilemas morales: 

enunciados que no tengan una respuesta moralmente clara. Esto 

es debido a que todo se plantea desde el único punto de vista de 

la autoridad, que la persona legitima.  
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Etapa 1. Castigo y orientación a la obediencia. Las consecuencias 

de las acciones determinan lo que es bueno y lo que es malo; el 

niño considera que los adultos tienen poderes superiores no 

porque estén en lo correcto sino porque lo imponen 

coercitivamente. 

 

Etapa 2. La orientación del relativismo instrumental. El niño se 

rige por el hedonismo, las cosas que llevan a resultados 

agradables son buenas si acarrean consecuencias desagradables 

serán malas. 

 

Nivel 2. Convencional. Las consecuencias de las acciones 

comienzas a perder importancia. Los juicios de los niños se basan 

en las normas que el grupo dice son correctas.  

 

Etapa 3. La orientación del niño juicioso a la niña juiciosa. En ésta 

el comportamiento se orienta por agradar a los integrantes del 

grupo, comienza a tomar en cuenta las intenciones con que se 

realizan los actos, es relevante para el niño saber si la persona 

quería causar el daño o no lo quería. 

 

Etapa 4. La orientación de la ley y el orden. La moral se desplaza 

de lo personal a lo grupal y a lo social, entonces será correcto lo 

que señale la ley. Lo bueno es respetar a las autoridades y al 

orden social como existe. 
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Nivel 3. Posconvencional, autónomo o de principios. El niño 

reconoce el carácter convencional de las reglas sociales e 

identifica que son arbitrarias y que pueden ser modificadas.  

Etapa 4. La orientación de la ley y el orden. La moral se desplaza 

de lo personal a lo grupal y a lo social, entonces será correcto lo 

que señale la ley. Lo bueno es respetar a las autoridades y al 

orden social como existe. 

 

Etapa 5. La orientación del compromiso social o legalista. El 

adolescente descubre que las decisiones personales son 

importantes y determinan que lo correcto es el respecto a los 

acuerdos personales y a los compromisos. 

 

Etapa 6. La orientación del principio ético universal. Lo correcto 

tiene como base la conciencia individual, se basa en principios 

fundamentales universales. (Köhlberg, 1992, pág. 67). 

 

Antivalores y disvalores. 

Disvalores son lo opuesto de los valores, sean religiosos, civiles o 

de cualquier otro tipo de valor, consisten esencialmente en la 

negación, oposición, exceso o perfección de valores con los que 

se relacionan (Montilla de Hernández, 2010). 

 

Antivalores son contrarios a los valores universales, contrario a 

los valores expresados por la Universidad Mundial Brahma 
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Kumaris (1997): guerra, egoísmo, intolerancia, irresponsabilidad, 

irrespetuoso, deshonestidad, desamor, etcétera.  

 

La ética del psicólogo. 

El papel del psicólogo al emitir su opinión clínica se encuentra 

vinculado con su postura ética, implica la definición del bien, el 

evaluador debe buscar la objetividad, se debe evitar encasillar a 

las personas en un catálogo de trastornos o disfunciones. Soto y 

Velásquez (2012) plantean el análisis de lo ético en el psicólogo 

desde dos perspectivas filosóficas: 

 

El punto de vista de Kant (en: Soto y Velásquez, 2012), para quien la 

cuestión moral se basa en la razón pura a priori, se trata de 

conceptos universales, se actúa por el deber, se actúa por respeto 

a la ley, de manera autónoma universal como un fin en sí misma, 

independiente de la cultura y se hace imperativo: Lejos de 

encontrarse el ejercicio del psicólogo y de la moral alejados de los 

factores culturales e incluso políticos, por ejemplo en Chile la 

psicología estuvo al servicio del poder militar para convalidar las 

decisiones respecto de la capacidad de los torturados para seguir 

resistiendo la tortura. Desde ese punto de vista el ejercicio 

profesional sería visto como inmoral. 

 

Y la postura de Lévinas (en: Soto y Velásquez, 2012) quien funda sus 

planteamientos en la bondad y la responsabilidad, la bondad es 

considerada como una virtud en la que la persona que se 
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manifiesta en forma de caridad, responsabilidad y misericordia 

hacia los otros, reconociendo al otro como diferente, sin pretender 

conocerlo. Para este filósofo todo lo humano es exterior. 

 

La ética del secreto profesional es expuesta al momento en que el 

psicólogo comparece ante un juzgado en el cual debe expresar 

los elementos que le servirán al juzgador para resolver un asunto 

jurídico, plantea el dilema de los elementos que deben ser 

revelados por las personas y lo que deben ser conservados en el 

secreto profesional; la intervención de los psicólogos forenses 

data del siglo pasado en los años de 1980, en Estado Unidos su 

intervención data de 1962, en el que los profesionales intervienen  

para determinar la veracidad del testimonio. Como perito el 

psicólogo tiene la obligación de adquirir el conocimiento profundo 

en su especialidad, sin menoscabar los Derechos Humanos.  

 

El psicólogo forense se encuentra obligado a comprender los 

términos legales, desde la aceptación del cargo el perito debe 

mostrar que conoce la materia en la cual dictaminará, la Ley fija 

un término para entregar el dictamen y una vez esto, las 

autoridades le requieren para que ratifique lo que ha expresado, 

en los juicios orales el perito podrá exponer los resultados 

obtenidos y deberá responder a las preguntas que se le formulen 

(Torres, 2002), los ámbitos en los que este autor señala que el perito 

puede intervenir son tres: 
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1. Ámbito penal, en el que el psicólogo determina el estado 

mental del posible delincuente, así como las secuelas de 

la víctima, pero no son los únicos aspectos que evalúa 

también debe determinar el grado de riesgo social del 

delincuente, el psicólogo ha participado en el desarrollo 

de perfiles criminales contribuyendo a la identificación y 

aprehensión de los delincuentes.  

2. Ámbito civil, al psicólogo se le requiere para determinar 

el daño moral; en materia familiar al psicólogo se le 

requiere para determinar la custodia de los hijos en los 

casos de divorcio, de tutela, de interdicción. 

3. Ámbito laboral, se le requiere al psicólogo para 

determinar los efectos del acoso laboral, para establecer 

las secuelas psicológicas de accidentes laborales. 

 

El Código de Ética de la APA plantea los ideales éticos:  

� El de beneficencia y no maleficencia, significa que se 

preferirá lo que sea más benéfico para las personas; 

� El de fidelidad y responsabilidad en el desempeño de los 

servicios psicológicos, se entiende como lealtad a la 

profesión. La responsabilidad implica la actualización 

profesional. 

� El de integridad, implica que deben conducirse con 

honestidad y veracidad. 
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� El de justicia e igualdad, deberán tratar con personas de 

diversos estratos sociales, deberán evitar confundirse con 

las tergiversaciones. 

� El de respeto a los derechos y dignidad de las personas, se 

refiere a la práctica de la confidencialidad que implica el 

ejercicio propio de la evaluación psicológica, evitando 

convertirse en cómplice al no denunciar delitos que surjan 

durante la valoración. 

 

Para el psicólogo, es indispensable que se apegue a los principios 

establecidos en el Protocolo de Estambul, por ello en el siguiente 

subtema se analiza la aplicación de este Protocolo en México. 

 

El Protocolo de Estambul 2022. 

Reconoce obligaciones éticas de los profesionales de la salud que 

deben ser aplicadas en la evaluación de aquellas personas que 

aleguen haber sufrido tortura y malos tratos.  

 

Por ello reconoce que si bien “[t]odas las profesiones trabajan 

dentro de códigos éticos, que brindan una declaración de los 

valores compartidos y los deberes reconocidos de los 

profesionales y establecen estándares que se espera que 

cumplan. Las normas éticas se establecen principalmente de dos 

formas: por instrumentos internacionales elaborados por 

organismos como las Naciones Unidas y por códigos de conducta 

redactados por las propias profesiones, a través de sus 
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asociaciones representativas a nivel nacional o internacional. Los 

principios fundamentales son generalmente los mismos y se 

centran en las obligaciones que tiene el profesional con los 

clientes o pacientes individuales, con la sociedad en general y con 

los colegas para promover los intereses de los clientes y 

pacientes, mantener la integridad de la profesión y garantizar que 

no se abusa del poder y la autoridad conferidos a los miembros de 

la profesión.” (ACNUDH, 2022, § 131) “El principio central de toda 

ética profesional de la salud, como quiera que se articule, es 

siempre el deber fundamental de respetar la dignidad humana y 

actuar en el mejor interés del paciente, independientemente de 

otras limitaciones, presiones u obligaciones contractuales.” 

(ACNUDH, 2022, § 145) 

 

En el siguiente cuadro se hace una comparación entre el 

Protocolo de Estambul (2022) y la Ley General para Prevenir, 

Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 26 de junio de 2017. 

 
Obligaciones legales de los países para prevenir la tortura. 

Protocolo de Estambul 2022 Medidas en México 

Ley General para Prevenir, Investigar 
y Sancionar la Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes 

Los Estados también tienen el deber 

de tomar medidas legislativas, 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público, interés social y observancia 
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Obligaciones legales de los países para prevenir la tortura. 

Protocolo de Estambul 2022 Medidas en México 

Ley General para Prevenir, Investigar 
y Sancionar la Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes 

administrativas, judiciales o de otro 

tipo efectivas para prevenir actos de 

tortura en cualquier territorio bajo su 

jurisdicción. (§ 603) 

general en todo el territorio nacional. 

Todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, deberán promover, 

respetar, proteger y garantizar en todo 

momento el derecho de toda persona a 

que se respete su integridad personal, 

protegiéndosele contra cualquier acto 

de tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes. 

Los Estados deben garantizar que 

sus denunciantes las políticas de 

protección amparan al personal 

médico-legal y de salud que 

informan los resultados de sus 

evaluaciones de presuntas torturas y 

malos tratos. Los Estados también 

deben garantizar la protección de los 

testigos y de cualquier funcionario o 

individuo que denuncie un caso de 

presunta tortura o malos tratos y 

sancionar la no denuncia de tortura 

o malos tratos por parte de los 

funcionarios en situaciones en las 

que existan canales confidenciales 

de denuncia. (§ 679) 

Artículo 33.- … 
Todo Servidor Público que tenga 
conocimiento de la comisión del delito 
de tortura tiene la obligación de 
denunciarlo de manera inmediata ante 
las autoridades competentes. 
Artículo 35.- Las Fiscalías 
Especializadas, además de lo dispuesto 
en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, una vez que 
tengan conocimiento de la probable 
comisión del delito de tortura, deberán 
llevar a cabo, entre otras, las siguientes 
acciones: 
… 
II. Comenzar con la integración de la 
carpeta de investigación 
correspondiente, incluyendo las 
declaraciones del denunciante o 
Víctima alegada del delito y los testigos; 
… 
IV. Informarán a la persona denunciante 
de su derecho a contar con un asesor 
jurídico; 
… 
VIII. Emitir las medidas de protección 
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Obligaciones legales de los países para prevenir la tortura. 
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necesarias para resguardar la 
integridad de las Víctimas y testigos; 
Artículo 96.- La protección de las 
Víctimas del delito de tortura, de los 
intervinientes o colaboradores en un 
procedimiento penal, así como de las 
personas o familiares cercanas a todos 
ellos, se otorgará en términos de lo 
dispuesto en la Ley Federal para la 
Protección a Personas que Intervienen 
en el Procedimiento Penal. 

Los instrumentos internacionales […] 

establecen ciertas obligaciones que 

los Estados deben cumplir para 

garantizar la prevención de la tortura 

y otras formas de malos tratos. 

Éstos incluyen: 

 

c) tipificar como delito los actos de 

tortura, incluida la complicidad o la 

participación en ellos, punibles con 

penas que correspondan a la 

gravedad del acto; y asegurar que 

los actos de tortura no estén sujetos 

a prescripción o cualquier norma 

limitativas o indultos, amnistías o 

inmunidades; 

m) Garantizar que los presuntos 

infractores estén sujetos a procesos 

penales si una investigación 

Artículo 7.- El delito de tortura se 

investigará y perseguirá de oficio, por 

denuncia o vista de autoridad judicial.  

 

Artículo 8.- El ejercicio de la acción 

penal y la sanción que se imponga 

judicialmente para el delito de tortura 

son imprescriptibles 

 

Artículo 17.- Ninguna persona 

procesada o sentenciada por el delito 

de tortura podrá beneficiarse de 

inmunidades, indultos, amnistías, 

figuras análogas o con similares 

efectos. 



 
 

293 
 

Obligaciones legales de los países para prevenir la tortura. 

Protocolo de Estambul 2022 Medidas en México 

Ley General para Prevenir, Investigar 
y Sancionar la Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes 

establece que parece haberse 

cometido un acto de tortura y 

proporciona pruebas suficientes y 

admisibles de la culpabilidad 

individual. Si las denuncias de actos 

que involucran tortura o malos tratos 

se consideran fundadas, los 

infractores deben estar sujetos a 

sanciones administrativas y 

judiciales que tengan en cuenta la 

gravedad de sus actos sin normas 

limitativas. (§ 10) 

La tortura y los malos tratos a 

menudo ocurren bajo custodia 

cuando los Estados no garantizan 

las salvaguardias para las personas 

privadas de libertad y no cuentan 

con mecanismos de denuncia 

efectivos para abordar los presuntos 

abusos. Los Estados deben tomar 

las medidas necesarias para  

garantizar mecanismos de denuncia 

efectivos para las personas que 

alegan tortura o malos tratos y 

protección contra represalias y/o 

intimidación. También deben 

Código Penal Nacional. 

Constitución política de los Estados 

Unidos Mexicanos: artículos 14, 16,21. 
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garantizar salvaguardias para las 

personas privadas de libertad 

mediante: 

 

[...] 

j) Prohibir la detención incomunicada 

e indefinida, incluso en lugares de 

detención no oficiales; 

(§ 659) 

Los instrumentos internacionales […] 

establecen ciertas obligaciones que 

los Estados deben cumplir para 

garantizar la prevención de la tortura 

y otras formas de malos tratos. 

Éstos incluyen: 

[…] 

(g) Garantizar que los materiales 

relacionados con la prohibición de la 

tortura se incluyan en la capacitación 

del personal encargado de hacer 

cumplir la ley (civil y militar), 

personal médico, funcionarios 

públicos y otras personas 

apropiadas; (§ 10) 

Artículo 57.- La Fiscalía y las 

procuradurías de las treinta y dos 

entidades federativas capacitarán 

permanentemente a su personal en 

materia de planeación, desarrollo y 

técnicas de investigación criminal, uso 

adecuado, legal, proporcional, 

razonable y gradual de la fuerza, así 

como en derechos humanos. 

 

Artículo 60.- Las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, se 

coordinarán para: 

 

[...] 

VI. Desarrollar protocolos de actuación, 



 
 

295 
 

Obligaciones legales de los países para prevenir la tortura. 

Protocolo de Estambul 2022 Medidas en México 

Ley General para Prevenir, Investigar 
y Sancionar la Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes 

campañas de sensibilización y difusión, 

manuales, capacitaciones, protocolos y 

cualquier otro mecanismo o 

normatividad, para prevenir el empleo 

de la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes 

hacia toda persona y, especialmente, 

hacia personas sujetas a cualquier 

régimen de privación de la libertad; 

 

Artículo 67.- La orientación, 

capacitación y profesionalización de los 

Servidores Públicos relativa a la 

prevención, la inhibición y la prohibición 

de la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes 

comprenderá, entre otras fuentes, a las 

normas y criterios de derecho nacional 

e internacional; así como el Protocolo 

de actuación para quienes imparten 

justicia en asuntos que involucren 

hechos constitutivos de tortura y malos 

tratos, y sus anexos, de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

Los instrumentos internacionales […] 

establecen ciertas obligaciones que 

Artículo 50.- Serán excluidas o 

declaradas nulas, por carecer de valor 
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los Estados deben cumplir para 

garantizar la prevención de la tortura 

y otras formas de malos tratos. 

Éstos incluyen: 

[…] 

 

(i) Garantizar la inadmisibilidad de 

cualquier prueba obtenida como 

resultado de la tortura. Cualquier 

declaración que se establezca que 

ha sido hecha como resultado de 

tortura no podrá ser invocada como 

prueba en ningún proceso, excepto 

contra una persona acusada de 

tortura como prueba de que se hizo 

la declaración (esto se conoce como 

la “regla de exclusión”) (§ 10) 

 

Comentando la norma de exclusión, 

el Comité ha declarado que: “Uno de 

los medios esenciales para 

prevención de la tortura es la 

existencia, en el procedimiento en la 

legislación, de disposiciones 

detalladas sobre la inadmisibilidad 

de las confesiones obtenidas 

probatorio, todas las pruebas obtenidas 

directamente a través de actos de 

tortura y de cualquier otra violación a 

derechos humanos o fundamentales, 

así como las pruebas obtenidas por 

medios legales pero derivadas de 

dichos actos.  

 

Las pruebas referidas en el párrafo 

anterior únicamente podrán ser 

admitidas y valoradas en juicio, en 

aquellos casos en que se solicite su 

inclusión a fin de probar los hechos de 

tortura u otras violaciones a derechos 

humanos de los que fue objeto una 

persona, y en contra de aquella que sea 

investigada o imputada por la comisión 

de tales hechos. 
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ilegalmente y otras. El Comité 

también ha confirmado que incumbe 

al Estado interesado "determinar si 

las declaraciones han sido admitidas 

como prueba en cualquier 

procedimiento para el que sea 

competente […] como resultado de 

la tortura y se deben dar 

instrucciones a los tribunales para 

que declaren la inadmisibilidad de la 

declaración. (§ 16) 

 

Los resultados de las 

investigaciones sobre presuntos 

actos de tortura o malos tratos 

deben tomarse en consideración en 

cualquier otro procedimiento legal 

pertinente. Esto incluye: (a) 

procedimientos relacionados con la 

exclusión de confesiones o 

declaraciones hechas bajo tortura 

(regla de exclusión) en la que el 

Estado tiene la carga de la prueba 

para demostrar que una persona no 

ha sido torturada; (§ 264) 

“si una confesión [obtenida mediante 
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tortura o bajo coacción] es la única 

prueba contra un acusado, el juez 

debe decidir que no hay base para la 

condena” (§ 137) 

Varios mecanismos de derechos 

humanos de las Naciones Unidas 

han tomado medidas para 

desarrollar normas para la 

prevención de la tortura, incluida la 

aclaración de la obligación de los 

Estados de investigar las denuncias 

de tortura. (§ 9) 

 

Los fiscales tienen la obligación ética 

de investigar y enjuiciar la tortura u 

otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes cometidos 

por funcionarios públicos. El artículo 

15 de las Directrices sobre la función 

de los fiscales establece: “Los 

fiscales prestarán la debida atención 

al enjuiciamiento de los delitos 

cometidos por funcionarios públicos, 

en particular la corrupción, el abuso 

de poder, las violaciones graves de 

los derechos humanos y otros 

Artículo 7.- El delito de tortura se 

investigará y perseguirá de oficio, por 

denuncia o vista de autoridad judicial 

 

Artículo 33.- El delito de tortura se 

investigará y perseguirá de oficio, por 

denuncia, noticia o vista de la autoridad 

judicial. 

La vista judicial tendrá por efecto que la 

autoridad competente inicie la 

investigación del delito de tortura en 

términos de lo dispuesto en la presente 

Ley y en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

En el caso de que la autoridad que 

tenga conocimiento de los hechos 

constitutivos del delito de tortura no 

tenga competencia para iniciar la 

investigación, ésta deberá remitir el 

asunto de manera inmediata y por 

cualquier medio, a las Fiscalías 

Especializadas competentes. 
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delitos reconocidos por el derecho 

internacional y, cuando autorizado 

por la ley o conforme a la práctica 

local, la investigación de tales 

delitos.” Los fiscales deben “tomar 

en serio todas las denuncias de 

malos tratos” y llevar a cabo las 

investigaciones de manera activa 

(véase el párr. 253 infra) y con 

rapidez.  

En el ejercicio de su deber de 

investigar efectivamente las 

denuncias de tortura o malos tratos, 

los fiscales deben tener un 

conocimiento adecuado y aplicar el 

Protocolo de Estambul y sus 

Principios en sus prácticas de 

investigación y documentación. (§ 

138) 

Todo Servidor Público que tenga 

conocimiento de la comisión del delito 

de tortura tiene la obligación de 

denunciarlo de manera inmediata ante 

las autoridades competentes. 

 

Artículo 68.- [...] 

 

Todo organismo público de derechos 

humanos tendrá la obligación de 

investigar y documentar la tortura y 

otros tratos y penas crueles, inhumanos 

y degradantes inmediatamente después 

de recibida la queja correspondiente y 

de remitir sus eventuales peritajes y 

recomendaciones a los órganos de 

procuración de justicia y judiciales 

competentes, en su caso. 

El párrafo 16 de las Directrices sobre 

la función de los fiscales declaran: 

 

Cuando los fiscales tomen posesión 

de pruebas contra sospechosos que 

saben o creen con motivos 

razonables que se obtuvieron 

Artículo 52.- Cuando se hayan excluido 

medios de prueba en virtud de haber 

sido obtenidos mediante una violación a 

los derechos humanos o fundamentales 

y a juicio del Ministerio Público los 

medios de prueba admitidos no fueran 

suficientes para fundar la acusación, 
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recurriendo a métodos ilegales, que 

constituyen una violación grave de 

los derechos humanos del 

sospechoso, especialmente cuando 

involucran tortura o tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, o 

otros abusos de los derechos 

humanos, se negarán a utilizar tales 

pruebas contra personas que no 

sean quienes utilizaron tales 

métodos, o informarán al Tribunal en 

consecuencia, y tomarán todas las 

medidas necesarias para garantizar 

que los responsables de utilizar tales 

métodos sean llevados ante la 

justicia. (§ 139) 

solicitará el sobreseimiento de la causa. 

En este caso, el Juez de Control hará 

cesar las medidas cautelares que se 

hubieren impuesto y, en su caso, 

ordenará la inmediata libertad de la 

persona procesada. 

Durante el juicio, únicamente podrá 

solicitarse la nulidad de una prueba 

admitida por el órgano jurisdiccional 

competente sobre la que ya se decretó 

su licitud, cuando no se hubiera 

conocido de solicitud de manera previa 

o surgieran indicios o evidencias 

supervinientes que hicieran suponer 

fundadamente que la misma fue 

obtenida a través de actos de tortura u 

otras violaciones a derechos humanos 

o fundamentales. En este caso, el 

tribunal de enjuiciamiento se 

pronunciará sobre su nulidad y se 

continuará con el desarrollo del juicio. 

Procederá el reconocimiento de 

inocencia de la persona sentenciada, 

cuando se desacredite formalmente, en 

sentencia irrevocable, la prueba o 

pruebas en las que se fundó la 
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condena, en virtud de haberse obtenido 

a través de una violación de derechos 

humanos o fundamentales, de 

conformidad con lo que establece el 

Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 

 

El Protocolo de Estambul (2022) señala que la tortura puede dañar 

a la víctima en varios niveles:  

• Integridad y entidad física y psicológica  

• Bienestar cognitivo, emocional, conductual y social  

• Personalidad  

• Identidad  

• Autonomía  

• Auto-actualización  

• Respeto por uno mismo y autoestima  

• Sensación de seguridad y supervivencia  

• Sueños, esperanzas y aspiraciones para el futuro  

• Sistema de creencias  

• Sistema de significados acerca de uno mismo y el mundo  

• Apegos  

• Sistema relacional  

• Confianza  



 
 

302 
 

 

El clínico debe apegarse a los principios del Protocolo de 

Estambul al momento de realizar la evaluación psicológica, tanto 

en el trato hacia la persona torturada, como en los lineamientos 

que sugiere que deben seguir los instrumentos que se aplican 

durante la medición. 

 

Análisis específico respecto de la valoración psicológica de 

sobrevivientes de tortura. 

 

Es fundamental que el psicólogo se encuentre entrenado para leer 

y comprender el expediente jurídico, para tener elementos que le 

permitan conocer el caso antes de hacer preguntas que pudieran 

revictimizar. Esta capacidad de comprensión lectora del 

expediente le proporciona al psicólogo la oportunidad para validar 

la información obtenida. 

 

Es importante darle la oportunidad a la persona para expresarse 

por medios escritos o dibujos, antes de someterla a un 

interrogatorio, ello brinda la oportunidad de observar elementos 

que quizás a la persona no le sea posible verbalizar, pero sobre 

los que se podrá preguntar al verlos reflejados. Si se encuentran 

datos de depresión, de ideación suicida, de violación sexual, de 

manera respetuosa y cuidadosa es importante preguntar acerca 

de esos elementos, generalmente las respuestas confirman los 

hallazgos observados. Por esa razón la entrevista es la última 
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técnica que se debe utilizar, la excepción es cuando la persona 

desea hablar, desea ser escuchada, en ese caso es pertinente 

hacer una excepción y darle la oportunidad de expresarse 

verbalmente, sin perder de vista que los elementos no verbales 

proporcionarán aún más información. 
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