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Resumen.   

 

La presente investigación se enfocó en analizar los aspectos contextuales y personales de 
mujeres y hombres homicidas de pareja en la ciudad de Cúcuta. Siendo estos actos de 
violencia extrema entre dos personas con vínculos afectivos que sobrepasan a grandes 
consecuencias.  Las muestras estuvieron conformadas por 6 personas homicidas  recluidas en 
el  complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta. Se implementaron una serie de técnicas 
como la entrevista semiestructurada y la aplicación del Inventario de Evaluación de la 
Personalidad PAI, para la recolección de información necesaria y útil para el análisis global 
del escenario. Por los resultados obtenidos se observó que existe una relación significativa 
entre el sistema familiar y las conductas de los individuos, así mismo la relevancia del nivel 
educativo frente a esta problemática, y por ende la relación de los rasgos antisociales, riesgo 
de agresión, consumo de alcohol y drogas dentro de estos  hechos. 
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