
1 
 

PERSONALIDAD Y FACTORES DE RIESGO DEL COMPORTAMIENTO VIOLENTO 

EN MUJERES INVESTIGADAS POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA CIUDAD 

DE CÚCUTA. 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

FRANK STEWAR ORDUZ 

TUTOR  

 

 

INGRID LOREISE MOGOLLÓN VARGAS 

SERGIO ANDRÉS PATIÑO FUENTES 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR EXT. CÚCUTA 

PROGRAMA DE PSICOLOGIA 

Cúcuta, Mayo del 2019 

Manuel Riaño
Rectángulo

Manuel Riaño
Máquina de escribir
FRANK STEWARD ORDUZ GUALDRÓN



 

TABLA DE CONTENIDO 

PROBLEMA .................................................................................................................................. 4 

Planteamiento del problema ..................................................................................................... 4 

Formulación del Problema ................................................................................................... 6 

Justificación ................................................................................................................................ 7 

OBJETIVOS .............................................................................................................................. 9 

Objetivo general: ................................................................................................................... 9 

Objetivos específicos: ............................................................................................................ 9 

MARCO REFERENCIAL...................................................................................................... 10 

Antecedentes......................................................................................................................... 10 

Marco teórico ....................................................................................................................... 19 

Marco conceptual ................................................................................................................ 30 

Marco contextual ................................................................................................................. 31 

Margo legal ........................................................................................................................... 33 

DISEÑO METODOLÓGICO. ............................................................................................... 34 

Paradigma de la investigación ............................................................................................ 34 

Enfoque de la Investigación ................................................................................................ 34 

Diseño investigativo ............................................................................................................. 35 

Alcance .................................................................................................................................. 35 

Población y muestra ............................................................................................................ 35 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos .............................................................. 36 

El inventario Multifásico de Personalidad (MMPI-2)...................................................... 36 

HCR-20 ................................................................................................................................. 38 

ANÁLISIS DE RESULTADOS .............................................................................................. 40 

Inventario Multifásico de Personalidad (MMPI-2) .......................................................... 40 

Análisis Cuantitativo ........................................................................................................... 41 

HCR-20: guía para la valoración del riesgo de comportamientos violentos .................. 43 

Análisis Cuantitativo ........................................................................................................... 43 

Correlación existente entre subescalas Inventario Multifásico de Personalidad 

(MMPI-2) y el HCR-20........................................................................................................ 44 

Correlación entre variables del MMPI-2 .......................................................................... 44 

Análisis Cuantitativo ........................................................................................................... 45 

Correlación entre variables del MMPI-2 y HCR-20 ........................................................ 46 

Análisis Cuantitativo ........................................................................................................... 46 

DISCUSIÓN ............................................................................................................................. 47 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 53 
 

 



 

 

TABLA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Escalas principales del Inventario Multifásico de Personalidad (MMPI-2) .............................. 37 

Figura 2: Items a evaluar por el protocolo HCR-20 .................................................................................. 39 

 

 

 

 

 

TABLA DE TABLAS 

 

Tabla 1: Resultados MMPI2...................................................................................................................... 40 

Tabla 2: Resultados HCR-20 ..................................................................................................................... 43 

Tabla 3: Correlaciones existentes entre subescalas del instrumento MMPI-2 ........................................... 45 

Tabla 4: Correlaciones existentes entre variables de los instrumentos utilizados ...................................... 46 

 

 

 

 

 

 



 

PROBLEMA  

Planteamiento del problema 

América latina es una de las regiones más violentas del mundo. De acuerdo al 

informe del think tank sobre Latinoamérica y la seguridad ciudadana, todo esto repercute de 

forma directa a nivel de los hogares,  cinco de cada 10 mujeres sufren violencia doméstica, 

alrededor del 30% ha sido víctima de su pareja y 10,7% sufrió violencia sexual fuera de la 

pareja (ONU 2018), este delito punible en el código penal Colombiano se da tanto en 

mujeres como en hombres, aunque los índices tienden a evidenciar más víctimas femeninas.  

La violencia intrafamiliar  hacia el hombre es un tema que ha venido en aumento en 

los últimos años, el Instituto Nacional de Estadística (2018) revela que en España en 2017,  

2.596 hombres han sido víctimas de violencia doméstica. Contabilizan a los que tenían 

órdenes de protección o medidas cautelares contra la persona que le agredía. Más de la 

mitad de los que habían denunciado sufrían violencia por parte de sus progenitores; 635 

eran menores de edad. También hubo 3.590 hombres denunciados por perpetrar violencia 

doméstica, frente a 1.318 mujeres. 

El Institute for Criminal Policy Research (2017), en su boletín sobre la población 

femenina privadas de la libertad afirma un aumento de 53,3% entre 2000 y 2017. La tasa de 

encarcelamiento de mujeres en América Latina supera, junto a Asia, la de cualquier otra 

región del mundo. Esto se refleja en las altas cifras de encarcelamiento a nivel 

internacional, nacional y local. La presente investigación va enfocada en mujeres 

investigadas por el delito de violencia intrafamiliar, conducta punible que se encuentra 

consagrada en el artículo 229 del Código Penal. 

 



 

Colombia se ubica por encima del promedio mundial. El crecimiento de la 

población carcelaria entre 1991 y 2015 fue de 299%, es decir, ocho veces el crecimiento 

porcentual de la población nacional en ese periodo según las estimaciones del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  

En la actualidad el número de mujeres privadas de la libertad a nivel nacional es de 

8.198,  sindicadas  3.149 y condenadas 5.049 de acuerdo a cifras del instituto nacional 

penitenciario y Carcelario (2019). Por este delito en la actualidad, en Colombia se 

encuentran detenidas 49 mujeres y en prisión 37, lo cual refleja el aumento de dicha 

problemática en el ámbito nacional.  

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que entre los meses de 

Enero y Agosto de 2018 se registraron 12.409 casos de violencia intrafamiliar en contra de 

hombres en todo el país, durante los primeros ocho meses en el año 2017 se denunciaron 

11.891 casos, lo que representa un aumento de 518 en los casos de violencia contra niños, 

adolescentes, adultos y adultos mayores. En este mismo informe se evidencia como en  

Norte de Santander se presentan 2500 casos denunciados por violencia intrafamiliar de los 

cuales el 1.5% son las mujeres victimarias.  

La presente investigación estudiará la personalidad y el comportamiento delictivo 

de un grupo de mujeres investigadas por el delito de Violencia Intrafamiliar  en la ciudad de 

Cúcuta. Durante años,  se han investigado por medio de diferentes áreas de la psicología, 

generando gran interés en relación con las características de la personalidad criminal, se ha 

debatido si las personas que cometen actos criminales tienen determinadas características o 

rasgos de personalidad que influyen en su comportamiento o si son las circunstancias 

ambientales las que determinan la violencia.  



 

Allport (1975) define la personalidad como la integración de todos los rasgos y 

características del  individuo  que determinan una forma de comportarse, la personalidad se 

forma en función del desarrollo del individuo, a partir de las características ambientales, 

biológicas y sociales que explican, modulan y mantienen su comportamiento. Por otro 

parte, el comportamiento violento es toda conducta por parte de un individuo que amenace 

o efectivamente dañe o lesione al individuo o a otros, o que destruya objetos. El 

comportamiento violento suele empezar con amenazas verbales, pero con el tiempo 

aumenta y llega a comprender daño físico. (Healthwise, 2017). 

 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo es  la  relaciona entre la personalidad y factores de riesgo del comportamiento 

violento en mujeres investigadas por violencia intrafamiliar en la ciudad de Cúcuta? 

 

 

 

 

 

 



 

Justificación 

La presente investigación abordara la personalidad y los factores de riesgo del 

comportamiento violento en mujeres investigadas por violencia intrafamiliar. Se tiene que 

para el 2016 se recibieron 115.127 denuncias por el delito de violencia intrafamiliar a nivel 

nacional según la Fiscalía General de la Nación (2017), resultados arrojados luego de 

verificado su sistema penal oral acusatorio SPOA. 

De acuerdo al reciente informe del instituto nacional penitenciario y carcelario 

INPEC (2019) se tiene que para el mes de Abril de 2019 se encuentran 49 mujeres 

detenidas por el delito de violencia intrafamiliar y 37 sindicadas por el mismo, lo cual 

demuestra la existencia de agresoras participantes en el delito de violencia intrafamiliar.   

La criminalidad femenina ha tomado importancia al incrementarse su 

participación,  generando impacto debido a que  nueve de cada diez mujeres privadas de la 

libertad en cárceles colombianas son madres, esto representa que el  90 % de las mujeres de 

las cárceles de Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta son progenitoras. (Mauersberger,  2016). 

Esto refleja a nivel social gran importancias, ya que la familias representa la base de 

la sociedad y dentro del núcleo familiar de estas mujeres privadas de la libertad se 

desencadenan diversas  situaciones,  los hijos e hijas de estas sufre una separación lo cual 

repercute de forma directa en aspectos físicos y mentales siendo las víctimas silenciosas de 

todo este proceso. (Millan, 2018). 

La población femenina privada de la libertad en Colombia en su mayoría son cabeza 

de hogar, debido a su escasa formación escolar, no han logrado vincularse al sistema 

laboral en buenas condiciones (Mendoza, 2017). Este factor va ligado con otros externos, 



 

como lo son la pobreza o falta de oportunidades, los cuales se irán apreciando a lo largo de 

todo este trabajo. 

Esta investigación va encaminada a generar una contribución desde las ciencias 

humanas y sociales siendo estas las encargadas de estudiar al ser humano y su interacción 

con la sociedad. Para ser más exactos desde el campo de la psicología entendiéndose esta 

como la ciencia que estudia los procesos mentales, emociones, sentimientos, percepciones y 

el comportamiento del ser humano, en relación con el medio ambiente y  la sociedad, con 

temas de gran importancia y competencia para esta ciencia, desde aspectos del origen y 

riegos del comportamiento violento e igualmente con relaciona a la personalidad en los 

procesos psicológicos existentes de la persona y la identificación de los principales 

subsistemas que la constituyen. 

Desde el área de la psicología jurídica siendo esta el campo de acción del presente 

proyecto investigativo entiende como el estudio, explicación, promoción, evaluación, 

prevención y en su caso, asesoramiento y/o tratamiento de aquellos fenómenos 

psicológicos, conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento legal de las 

personas (Marín, Esparcia 2009), se pretende generar un aporte significativo desde  la 

subarea de la psicología jurídica como lo es la criminológica, entendiéndose esta como la 

ciencia que estudia el comportamiento antisocial y delictivo. En este sentido son de interés 

los procesos y variables implicadas en el inicio, mantenimiento y desistimiento de la 

conducta delictiva. (Morales, García, 2010).  Con la finalidad de analizar si existe una 

relación entre la personalidad y el comportamiento violeto,  igualmente genera un aborte 

que contribuya a nivel de la población ya que en el ámbito nacional y local son pocas la 



 

investigaciones realizadas que aborde estas dos variables, todo esto en relación con los 

estereotipos que se  posee de la criminalidad. 

La línea y grupo investigativo de esta tesis de pregrado en psicología es desarrollo 

humano y procesos sociales (CEDEP) categoría A y Procesos  psicológicos y sociedad, 

ambos determinados por la Universidad Simón Bolívar, Sede Cúcuta. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Analizar la relación entre personalidad y factores de riesgo del comportamiento 

violento en mujeres investigadas por violencia intrafamiliar en la ciudad de Cúcuta Por 

medio de la aplicación del  el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota 

(MMPI2) y la guía para la valoración del riesgo de comportamientos violentos (HCR- 20). 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar los rasgos de personalidad característicos en mujeres investigadas por 

violencia intrafamiliar en la ciudad de Cúcuta por medio de la aplicación del  el 

Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI2). 

 Evaluar  los factores de riesgo del comportamiento violento en mujeres investigadas 

por violencia intrafamiliar en la ciudad de  Cúcuta, por medio la guía para la valoración 

del riesgo de comportamientos violentos (HCR- 20). 



 

 Establecer la relación entre los rasgos de personalidad y los factores de riesgo del 

comportamiento violento en mujeres investigadas por violencia intrafamiliar en la 

ciudad de  Cúcuta. 

 

 

MARCO REFERENCIAL  

En este apartado se incluyen investigaciones que han sido abordadas en relación con 

las variables o la población del presente estudio los cuales contribuirán de forma 

significativa, Incluye los argumentos teóricos y empíricos de referencia para comprender 

tanto la formulación como los futuros hallazgos del estudio. 

Antecedentes 

A nivel internacional se encuentran varias investigaciones relativas a las variables y 

población a investigar en el presente trabajo, realizando un análisis en favor del presente 

aparece la investigación de Ruiz (2017), en la cual realiza una rigurosa exploración sobre 

los rasgos de personalidad que poseen los criminales, y como uno de estos individuos ya 

condenados, pudieron haber evitado esto porque logran ser catalogados como inimputables 

puesto que poseen algún tipo de trastornos patológico, de igual forma se describen allí 

diversas teorías y modelos sobre la personalidad, uno de ellos por ejemplo los cinco 

grandes rasgos de la personalidad, entre muchos otros, por otro lado, se mencionan algunos 

rasgos específicos de la personalidad de delincuentes. Se considera que esta investigación 

le puede aportar en varios aspectos a la presente puesto que de allí se puede derivar y tener 



 

en cuenta los rasgos específicos de delincuentes y varias teorías de la personalidad por los 

cuales se puede enfocar el presente trabajo. 

Se continuó con la búsqueda y lectura de literatura encontrando así el artículo de 

(Molina, Salaberría, y Pérez, 2018) En el cual se comparó un grupo de personas voluntarias 

y un grupo de población reclusa de un centro penitenciario de Ecuador hallándose que 

existe una similitud de factores sociodemográficos en el grupo de reclusos como la pobreza, 

este factor es influyente para la comisión de conductas delictivas. Así mismo, Las personas 

encarceladas de este estudio se caracterizan por alteraciones del pensamiento, altos niveles 

de ira y hostilidad, síntomas depresivos y ansiosos a nivel emocional, un bajo control de 

impulsos a nivel conductual y una profunda desconfianza en el ámbito de las relaciones 

interpersonales. (Molina, Salaberria, Pérez, 2018). En la investigación se realizó aplicación 

de diversos test y baterías psicológicas que arrojan información relevante sobre perfiles de 

personalidad y variedad de trastornos sufridos por los reclusos característicos de ellos (a 

diferencia del grupo comparado), por ello se considera que la información investigada en el 

trabajo prenombrado aportará al presente y además funcionara como fundamento teórico. 

Por otro lado, en el Salvador, Arévalo, Bonilla y Castillo (2014) adelantan una 

investigación en la cual explican de forma clara y precisa como está conformada la 

personalidad, lo cual es por temperamento y carácter, de igual forma se explicó a fondo los 

tipos y las características de estos dos factores, se aplicaron diversas pruebas como test de 

inteligencia, pruebas psicométricas para temperamento, coeficiente, entre otras; en dicha 

investigación se obtuvo que las mujeres homicidas poseen temperamento melancólico-

flemático, coeficiente intelectual normal, presentan somatización, rasgos del trastorno 

obsesivo compulsivo, fobia, depresión, paranoidismo, psicoticismo, ansiedad, bajo control 



 

de sus emociones, extraversión, frialdad emocional, tendencia a mentir y la simulación, 

trastorno de la personalidad por dependencia y sus condiciones socioeconómicas y 

familiares son precarias. (Arévalo, Bonilla y Castillo, 2014). Se considera que la 

investigación prenombrada aportara de gran medida y será de buena influencia puesto que 

en el presente trabajo una de las variables es la personalidad y esta es explicada de una 

manera muy clara y se estudia de forma adecuada, con métodos de recolección de 

información útiles y viables. 

Continuando con la revisión del estado del arte Cueva (2015) explica los tipos de 

personalidad existentes expuestos por diversos autores, en la investigación se trabaja con 

una muestra de 22 reclusas por diferentes delitos, se aplican varios métodos de recolección 

de información como el Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-III),  obteniéndose 

de esta manera resultados como que la mayoría de reclusas tienen una personalidad 

paranoide. Se considera que esta investigación puede aportar al presente trabajo por cuanto 

se describen personalidades de mujeres que cumplen el requisito de la presente 

investigación, de igual forma servirá como un referente orientador para el rumbo del 

presente trabajo. 

Realizando un análisis del estado del arte se obtiene que en la mayoría de los casos 

las mujeres poseen una personalidad paranoide lo cual es un factor determinante y 

orientador para la presente investigación. 

Continuando con la revisión del estado del arte de las variables del presente trabajo 

se encuentra que Pérez y Ruiz (2017) realizaron una revisión exhaustiva y sistemática de 32 

investigaciones relacionadas entre sí con el común denominador de que si el consumo de 

sustancias son factores de riesgo para desarrollar conductas delictivas. Se verificó que las 



 

investigaciones seleccionadas cumplieran con ciertos criterios de inclusión previamente 

establecidos por los autores. De este análisis se obtuvo que el 30 % de los estudios se 

centran exclusivamente en la relación entre el alcohol y el delito, el consumo actual o 

pasado es un factor de riesgo de conductas delictivas. Un 24 % se centra en el estudio de la 

relación con el consumo de cannabis o marihuana, y todos confirman que su consumo es un 

factor de riesgo (Pérez y Ruiz, 2017). Lo cual es un dato estadístico y de vital importancia 

por cuanto se analizó en gran medida una buena cantidad de investigaciones y literatura, 

creándose así una base teórica y excelentemente soportada lo cual sirve para el rumbo de la 

presente investigación por cuanto esta es una de las variables a tratar (factores de riesgo). 

Por otra parte, a nivel nacional Uprimny y Chaparro (2017), realizan un análisis 

respecto a la problemática y aumento de población carcelaria en el país, recolectando 

diferentes tipos de cifras a nivel de las regiones del país frente a los delitos de 

estupefacientes,  donde se puede evidenciar que el índice permite comparar los 

departamentos controlando por las diferencias existentes entre el número de capturas 

absolutas. El valor numérico del índice expresa la proporción entre la participación del 

departamento en los delitos de drogas los delitos totales, en relación con esto  a nivel 

regional como Norte de Santander un valor del índice de 0,5% significa que la participación 

porcentual del departamento en las capturas totales por delitos de drogas equivale a la mitad 

de su participación en la distribución global de las capturas por todos los delitos, 

presentando así evidencia cuantitativa sobre el impacto que las distintas fases de la 

criminalización de conductas relacionadas con drogas. 

Este documento es de vital importancia a nivel de la compresión del sistema 

cancelario en relación con la problemática de estupefacientes a nivel nacional y local de 



 

manera que en este documento se plantea como los factores ambientales pueden influir de 

forma significativa en las personas que comenten este delito. 

Siguiendo con el análisis del estado del arte se encuentra que Ariza e Iturralde 

(2017) plantean la problemática respecto al aumento de mujeres en establecimientos 

carcelarios en Colombia, la actual discusión en torno a la excesiva representación de las 

mujeres en el sistema de prisiones por delitos menores de drogas, así como la situación de 

la mujer presa madre, y la necesidad de considerar medidas alternativas al encarcelamiento; 

son algunos ejemplos de lo anterior. Este artículo se pretende mostrar los retos analíticos y 

políticos que deben asumirse cuando se trata de encontrar respuesta a la compleja relación 

entre mujeres, delito y prisión. 

  Por otra parte, Rojas, Benkelfat y Mora (2016). Investigan acerca de las relaciones 

familiares en mujeres en situación de Reclusión Carcelaria, manejaron una  muestra de 10 

mujeres recluidas en el centro carcelario y penitenciarios el buen pastor de la ciudad de 

Santiago de Cali, se encontró que provienen de familias en las que existe una figura de 

autoridad dominante que suele ser la madre, y una figura paterna que es periférica o nula; 

es frecuente la violencia familiar y el abuso.  

La reclusión carcelaria acentúa la crisis familiar debido a que se trata de familias 

con escasos recursos económicos. La reclusión es un fenómeno que trasciende el ámbito 

familiar y carcelario, para plantearse como un asunto de interés para las políticas sociales 

de apoyo a la población carcelaria. 

  Así mismo, los instrumentos que van a ser empleados en la presente investigación 

poseen una variable de medición en relación con la dinámica familiar, de igual forma la 



 

personalidad y los comportamientos violentos, la problemática de la reclusión como un 

fenómeno que trasciende el ámbito institucional familiar y carcelario, para plantearse como 

un asunto de interés público (Rojas, Benkelfat y Mora, 2016).  

  Por otra parte, Uprimny, Martínez, Cruz, Chaparro, Gonzales (2016) expresan la 

situación a nivel nacional respecto a los delitos cometidos por la población femenina donde 

se puede precisar como los delitos por estupefacientes representan un problema social en la 

actualidad. Su objetivo específico es estudiar cómo el encarcelamiento impacta de manera 

diferente a hombres y mujeres que se vinculan con delitos de drogas y cómo este impacto 

tiende a tener efectos más desproporcionados sobre las vidas de las mujeres cuidadoras y 

proveedoras de personas a su cargo que entran al mercado de drogas por su situación de 

pobreza. 

 Las mujeres que se involucran en delitos de drogas tienden a tener un perfil 

específico que, de entrada, las ubica en posiciones de vulnerabilidad que se refuerzan y 

reproducen de manera más drástica en el momento en que son encarceladas, se trata de 

mujeres con pocas oportunidades para ingresar al mundo laboral en buenas condiciones: en 

tanto que no tienen educación, los trabajos a los que pueden aspirar son precarios y las 

dificultades para conseguir empleo son crecientes, y de igual forma esa vulnerabilidad antes 

descrita es funcional para las organizaciones criminales de drogas, pues se trata de mujeres 

con necesidades económicas apremiantes a las que justamente por eso, pueden captar 

fácilmente para realizar actividades de baja remuneración y de alto riesgo, en las que si son 

capturadas, son rápidamente reemplazadas por otras, sin peligro de que las cabezas de la 

organización criminal sean identificadas (Uprimny, Martínez, Cruz, Chaparro, Gonzales, 



 

2016). Esta investigación plantea un perfil en relación a la vulnerabilidad de cierto grupo de 

mujeres en relación con los delitos de drogas en Colombia. 

Otra investigación nacional es la realizada por Salas (2017) en la cual pretendía 

identificar, analizar e interpretar los principales factores que influyen en la generación de 

comportamientos violentos en jóvenes adolescentes del corregimiento de la Pampa, la cual 

se llevó a cabo durante un día con una muestra de 23 adolescentes entre los 10 a 19 años de 

edad.     

De los resultados obtenidos en esta investigación se evidencia una perspectiva en 

relación al comportamiento violento más amplio, lo cual es de gran importancia a la 

presente investigación en relación con el instrumento a aplicar a las mujeres recluidas en el 

centro penitenciario y carcelario el buen pastor de la ciudad de Cúcuta norte de Santander. 

A nivel local una de las investigaciones es la realizada por Rincón, Delgado, Rivera 

(2016). Esta  Investigación fue descriptiva de corte transversal, la muestra fue en total  48 

jóvenes entre los que se encontraba: 45 hombres y 3 mujeres, el instrumento utilizado para 

identificar los rasgos de personalidad fue el test IDPE CIE – 10 , donde se logró  obtener 

que los rasgos de personalidad predominantes fueron anancastico, esquizoide y paranoide. 

Los niveles de riesgo de comportamientos delictivos se identificaron mediante el 

cuestionario HCR – 20 donde fueron evaluados de acuerdo a factores históricos, factores 

clínicos y factores ambientales, obteniendo como resultado que los internos no presentan en 

la actualidad riesgo de efectuar comportamientos delictivos en el futuro, mediante la 

relación de la dos variables se llegó a concluir que hay un alta relaciones respecto a los 

rasgo de personalidad de los participantes de la investigación y sus comportamientos 

delictivos.  



 

De acuerdo a la anterior investigación esta contribuirá de forma significativa en la 

relación de las dos variables, de igual forma el cuestionario HCR – 20 será el implementado 

en la población de mujeres recluidas en el centro penitenciario el buen pastor de la ciudad 

de Cúcuta, la investigación realizada en jóvenes infractores ayudara en relación con la 

tabulación de los resultados obtenidos en el instrumento HCR – 20. 

Por otra parte Noriega y Afanador (2015) realizan una investigación con los 

abusadores sexuales pertenecientes al complejo penitenciario y carcelario de Cúcuta. La 

población presenta variables sociodemográficas de interés en una sola edad, la escolaridad, 

consumo de sustancias psicoactivas las cuales no estaría relacionadas a la realización de su 

delito  y antecedentes de violencia hacia ellos en la infancia. Obteniendo resultados que 

exponen que es casi equitativa la población que manifestó haber vivido procesos de 

violencia intrafamiliar. Se resalta que la asociación de la presente de violencia en internos 

condenados con respecto a los rasgos de personalidad predominan el paranoide, anancastico 

y el esquizoide sobre los demás rasgos asociados a trastornos de la personalidad. Se logra 

confirma la hipótesis alterna ya que según los resultados obtenidos de la población objeto 

de estudio los rasgos de personalidad que mayor son evidenciados en los internos con delito 

de abuso sexual está relacionado a las características ansiosas, paranoide y anancansicas. 

La investigación realizada por Contreras (2016) en la que indaga sobre la valoración 

de factores de personalidad de los internos condenados por los delitos de tráfico de 

estupefacientes, en fase de mediana seguridad en el complejo penitenciario y carcelario de 

Cúcuta  (COCUC). Logra identificar rasgos de personalidad comunes o físicos, que tiene 

que ver con la apariencia del sujeto, los factores psicológicos relacionados con su 

temperamento, carácter y capacidad intelectual de relación social, entre los que destacaron 



 

temperamentos de naturaleza agresiva, aunque en ocasiones encubierto, así como también 

afables o tímidos, teniendo en cuenta la relación con su entorno. La salud mental de los 

internos se encuentra en un estado de normalidad. Se detectaron algunas dificultades en la 

memoria y el cálculo; mientras  que en su mayoría los procesos de atencionales se 

conservan normales.  

La investigación aspectos sociodemográficos y de personalidad asociados con la 

reincidencia penitenciaria en el delito de homicidio en los patios 1 y 2 del establecimiento 

penitenciario de mediana seguridad y mínima seguridad de Cúcuta cocuc en Norte de 

Santander (Parada y Barragan, 2014), fue una investigación que se desarrolló en el centro 

penitenciario de Cúcuta – Norte de Santander, en la cual se manejó una muestra de 2 

reclusos que se encontraban en la situación antes descrita, en la investigación se hace 

mención a ciertos aspectos o características en particular de la personalidad presentes en la 

muestra como lo son Neuroticismo, introversión, extraversión. Por lo tanto se considera que 

la investigación realizada por Parada y Barragan es de vital importancia y aporta 

enormemente al presente trabajo por cuanto de allí se pueden obtener algunas de las tantas 

características de personalidad de algunos reclusos en el centro penitenciario de Cúcuta, de 

igual forma servirá de sustento para el presente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco teórico 

El estudio de la personalidad y del comportamiento violento es un tema abordado 

por juristas como por psiquiatra, psicólogos forenses, sociales e investigadores de rasgos o 

actores de personalidad. (Sanchez, Cobos y Peña 2010). Es un tema de interés clásico y 

también actual porque la violencia y delincuencia parece no estar disminuyendo en la 

sociedad actual. 

Partiendo de la presente investigación se puede definir la personalidad como la 

estructura dinámica que tiene un individuo, esta estructura se compone de características 

psicológicas, conductuales, emocionales y sociales; estas características se desarrollan a 



 

partir de la interacción de elementos ambientales y biológicos. (Seelbach, G., 2013).   

El estudio de la personalidad siempre ha sido un campo complejo (Sechrest, 1976) 

Desde el modelo cognitivo conductual; el cual define la personalidad como un patrón único 

de pensamientos, sentimientos y conductas, determinadas por la herencia y por el ambiente, 

relativamente estables y duraderos que diferencian a cada persona de las demás y que 

permiten establecer un modo específico de actuar y pensar. 

Albert Ellis realiza su teoría basada en la personalidad y en el cambio de 

personalidad, defiende la importancia de las emociones y de las conductas, pero pone un 

especial énfasis en el papel de los pensamientos y las imágenes mentales. (Ellis y Grieger, 

1990, p. 26.). Plantea en su teoría la importancia de las emociones y de las conductas pero 

enfatiza en particular el rol de las cogniciones en los problemas humanos.  

Muestra que los valores influyen de modo significativo en el comportamiento de las 

personas, por lo que intentar modificarlos produce un cambio directo en la personalidad. 

(Landriscini 2006).  

De igual forma Bandura consideró al ambiente como la causa del comportamiento 

pero con la existencia de reciprocidad, es decir, el comportamiento también modifica al 

ambiente, a esta relación la denominó determinismo recíproco, el mundo y el 

comportamiento se causan mutuamente.  (Seelbach, G., 2013, p. 74). Una comprensión 

completa de la personalidad requiere el reconocimiento de todas esas influencias recíprocas 

entre la personalidad, la situación y la conducta. 

Por otra parte George Kelly, expresa que el estudio psicológico de la personalidad 

no es otra cosa que la síntesis de la forma en que las personas construyen en su vida. Las 



 

personas que gozan de una personalidad integrada siempre son ellas mismas, sin reservarse 

sorpresas para sí o para las personas que las conocen. Sin embargo, suelen ser los 

fragmentos incompatibles de los sistemas de construcción que conforman las 

personalidades más notables (Kelly, 1970, p. 20). 

La teoría de los constructos personales de Kelly concibe la personalidad humana 

como una entidad dinámica y abierta al cambio y el crecimiento a través de la trascendencia 

del yo y lo que se construye como posibilidades actuales (Epting., Amerikaner. 1980).  

La presente investigación  analizara la relación entre personalidad y factores de 

riesgo del comportamiento violento en mujeres investigadas por el delito de Violencia 

Intrafamiliar en la ciudad de Cúcuta. 

El estudio de la personalidad en delincuentes tiene inicio con los estudios realizados 

por Cesar Lombroso con su teoría llamada criminal nato, la cual manifestaba como las 

personas que comenten algún delito presentan ciertas características físicas y 

comportamentales (Lombroso, 1899).  

 

Eysenk desarrolló un modelo de personalidad que planteaba un factor cognitivo o de 

inteligencia y otros tres factores temperamentales: la extraversión, el neurotismo y el 

psicoticismo. Desde la perspectiva de este autor, el delincuente tendría una inteligencia 

inferior a la población general y altos niveles de psicoticismo, extraversión y neuroticismo 

que correlacionarían positivamente con la conducta antisocial (Pelechano, 2008).  Eysenck 

contempla como rasgos de la personalidad del delincuente, una elevada extraversión, 

neuroticismo y alto psicoticismo. 



 

Por otro lado, existe una perspectiva integradora sobre personalidad y delito, que 

merece ser nombrada, el Modelo de los Siete Factores de (Cloninger, 2000). Este modelo se 

presenta como una perfecta conjunción entre lo biológico y lo adquirido.  

 El Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI-2) será el 

instrumento empleado en relación al objetivo de la presente investigación. Cada uno de los 

criterios que hacen parte de las escalas clínicas que forma parte del Inventario Multifásico 

de Personalidad de Minnesota-2 (MMPI-2), están relacionados con los criterios 

diagnósticos del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM 5. 

Los indicadores de validez se consideran las puntuaciones obtenidas por las 

personas evaluadas en las cuatro escalas de validez, diseñadas para valorar aquellos 

factores que podrían distorsionar los resultados del cuestionario, así como en las diez 

escalas clínicas. 

Las escalas clínicas reflejan medidas directas de las características y síntomas de 

cada uno de los constructos clínicos evaluados. Por tanto, elevaciones en alguna de estas 

escalas indicarán que la persona evaluada presenta dichos síntomas con una frecuencia o 

una intensidad superior a la mayoría de las personas. 

Las escalas clínicas son 10, entre las que las que se encuentra la Hipocondría (Hs) 

entendiéndose esta como la preocupación y el miedo a padecer una enfermedad grave sin 

que haya síntomas somáticos que la justifiquen, así mismo por un elevado grado de 

ansiedad y alarma ante el estado de salud (Arnáez.,Garcia.,Soriano, Belloch, 2019). 

Por otra parte, como lo afirma Baztán (2016) la depresión es ese hundimiento vital 

en el que se sufre en todo el ser, se sufre por vivir. Esta enfermedad mental es caracterizada 



 

por tener estados de ánimo bajos, o perdidas de interés por las cosas que antes lo tenían. 

La histeria entendiéndose como la afección psicología de conversión puesto que no 

se necesita de ninguna afección orgánica para que esta surja, se ubica dentro de las 

neurosis, se dice que esta aparece debido a un conflicto psicológico por resolver, el cual 

convierte el malestar de la persona en síntomas físicos (Rovira, 2018). 

Otra de las escalas a evaluar es la Desviación Psicopática la cual está dirigida a 

evaluar diferentes tipos de problemas de conducta: problemas interpersonales, de autoridad, 

de control de impulsos y de alienación, es decir existe una despreocupación por las 

costumbres sociales. (Butcher, Hess, Greene y Nelson, 2015).  

La paranoia es otra de las escalas a evaluar en la población reclusa, según Triglia 

(2018) la paranoia se caracteriza por dar forma a los delirios autorreferentes, quien expresa 

un comportamiento paranoico tiende a creer que todo lo que ocurre y de lo que es 

consciente se da a causa de un mismo hecho, una verdad que normalmente intenta ser 

ocultada. 

Es importante la escala que evalúa en la población la psicastenia por cuanto es de 

vital importancia analizar como una alteración de la tensión psicológica o mental se 

caracteriza por presentar síntomas asociados a fobias, obsesiones, compulsiones o 

trastornos de ansiedad (Rovira, 2018). 

La esquizofrenia es un trastorno mental severo que afecta al pensamiento, las 

emociones y el comportamiento. Las personas pueden presentar una sintomatología 

positiva o negativa en relación a este trastorno.  



 

Otra de las escalas evaluadas por el MMPI2 es la hipomanía, entendiéndose esta 

como una descompensación del ánimo, esta se presenta algo más leve que la manía, sin 

embargo, puede durar semanas y se da generalmente en el trastorno bipolar. Se caracteriza 

por el carácter excesivamente expansivo y eufórico. (Arrizabalaga, 2018). 

Por otra parte desde la teoría cognitiva, Aarón Beck se relaciona con la clínica de 

los trastornos de personalidad. La personalidad y de sus trastornos y lo hace desde una 

perspectiva evolutiva, relacionada con la herencia filogenética (Beck, Freeman, et al., 

1990). Es decir, la patología emocional reflejaba distorsiones y deterioros en la cognición, 

concretados a través del concepto de esquema.   

La depresión y en la ansiedad se entiende en la teoría de Beck como un factor 

próximo (no único) de desencadenamiento y mantenimiento de los restantes síntomas 

depresivos o ansiosos. 

En los trastornos de ansiedad las reglas son generalmente condicionales: Si ocurre 

un suceso específico, puede tener resultados adversos (Fernández, J. 1992) Así, cuando los 

sucesos ocurren, cabe la posibilidad todavía de que tengan un resultado inofensivo. Los 

trastornos de ansiedad se centran en posibles daños físicos y psicológicos.  

 

El manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM V (2014) define 

la manía como un período diferenciado de un estado de ánimo anormal y persistentemente 

elevado, expansivo o irritable, que dura al menos 1 semana (o cualquier duración si es 

necesaria la hospitalización). Donde la componen el nivel de la actividad en relación con el  

pensamiento y el comportamiento acelerado. La grandiosidad y la irritabilidad.   



 

Jaspers (1996) plantea al fenómeno paranoico "proceso", con la cualidad 

diferenciadora de los desarrollos verdaderos (neurosis), de que, rompe la continuidad de la 

personalidad y aparecen fenómenos nuevos y anormales en la vida psíquica. 

La esquizofrenia es un trastorno mental severo que afecta al pensamiento, las 

emociones y el comportamiento. Las personas pueden presentar una sintomatología 

positiva o negativa en relación a este trastorno.  

Otro de los temas a abordar por medio de esta prueba y la muestra a trabajar en 

particular es el trastorno límite de personalidad, se distingue el hecho de que las 

características clínicas principales giran en torno a una gran inestabilidad emocional que 

conlleva a conductas impulsivas, autolesiones e intentos suicidas. (Vásquez-Dextre, E., 

2016), sin embargo se tiene que este tipo de trastorno en particular se mide de forma 

superficial, es decir, solo se miran ciertos rasgos que puedan presentar las participantes. 

Así mismo, se tendrán en cuenta los rasgos antisociales que posean las reclusas, ya 

que esta es una condición psiquiátrica que causa un patrón en curso de manipular a otras 

personas y violar sus derechos. Las personas con este trastorno no siguen las normas de la 

sociedad y con frecuencia incumplen la ley. (Alvarado, Nieves & Garcìa, 2014, pág. 63), lo 

cual a simple vista se puede evidenciar en cierta forma puesto que la muestra ya está 

privada de la libertad por diversas causas, en este caso en particular, por situaciones de 

estupefacientes, aunado a esto, se pretenden, identificar ciertos rasgos específicos como la 

inestabilidad y la búsqueda de emociones presentes en este tipo de trastorno. 

 De igual forma se pretende verificar si existe o ha existido el consumo de alcohol 

por parte de las mujeres con las que se pretender trabajar, ya que esto es de vital 



 

importancia para lograr caracterizar rasgos de la personalidad de la población participante, 

se toca este tema por cuanto es un factor determinante para algunos trastornos 

neuropsiquiátricos y de enfermedades no transmisibles como afecciones cardiovasculares, 

cirrosis hepática y diversos tipos de cánceres. (Ahumada, Gámez & Valdez, 2017). Aunado 

a esto se tiene el hecho de que el consumir alcohol es socialmente aceptado, es una de las 

drogas más fáciles y accesibles hoy día, y el consumo de este puede desencadenar la 

utilización de otras drogas o sustancias ilegales más influyentes como marihuana, cocaína, 

etc.  

Hoy en día existen diversos tipos de drogas tanto licitas como ilícitas las cuales son 

de acceso relativamente fácil, así mismo con diversos tipos de reacciones en el organismo, 

en este estudio se pretende verificar si las reclusas con las que se va a trabajar han 

consumido, consumen o tienen algún tipo de dependencia para con otras drogas, diferentes 

al alcohol, se debe tener en cuenta que en el país cada día aparecen más drogas desde 

naturales a sintéticas, y se tendrá en cuenta esto para con el historial de las reclusas. 

Se va a tener en cuenta la agresión o niveles de agresividad que pueda presentar la 

muestra puesto que es importante si estas han realizado o no actos destinados a dañar a 

alguien, esto independiente de si se ha cumplido o no su pensado, así mismo el test a 

utilizar va enfocando a revisar niveles tales como de ira, la agresión anteriormente 

nombrada, hostilidad, entre otros. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la ideación suicida presente en la muestra, 

entendiéndose esta intención suicida como la aparición de pensamientos cuyo contenido 

está relacionado con terminar con la propia existencia. Además, en esta definición se 

incluyen aquellos pensamientos que aluden a la falta de valor de la propia vida, deseos de 



 

muerte, fantasías de suicidio y planificación de un acto letal. (De la torre, M.; 2013), se 

debe tener muy clara la diferencia entre la ideación suicida y el acto consumado como tal.  

Igualmente un factor importante a trabajar es el estrés, el cual es un conjunto de 

respuestas fisiológicas, cognitivas, emocionales y conductuales, organizadas por nuestro 

organismo que siempre están presentes y nos preparan para mantenernos alerta, adaptarnos, 

para sobrevivir y enfrentar situaciones estresantes. (Quezada, Mejía, Barrera, Guzmán & 

Solano, 2015). Se debe tener en cuenta que particularmente el estrés que se va a estudiar 

con la población es el que surge de cuando se está en contacto con algún estimulo que es 

considerado amenazante. 

El apoyo social con el cual cuentan las reclusas es importante debido a que este 

puede facilitar o ayudar a las reclusas a sortear con las situaciones que se le puedan 

presentar en su condición especifica (privación de la libertad), se entiende este apoyo social 

como las interrelaciones que se dan entre las personas, con conductas que también se 

relacionan entre sí como el demostrar cariño e interés, escuchar, prestar objetos materiales, 

ayudar económicamente, cuidar de alguien, dar afecto, sentirse amado, dar consejo, 

aceptarse, satisfacerse, informarse, entre otras. (Aranda, Pando, 2013), así mismo se 

tendrán en cuenta las diferentes redes de apoyo con las que pueda contar la muestra y la 

calidad de las mismas. 

Uno de los test a utilizar en el presente trabajó mide en cierta forma el rechazo a un 

posible tratamiento que pueda seguir la muestra, esto puede ser por diversas causas y 

siempre es posible en cualquier etapa del tratamiento, teniendo en cuenta y respetando la 

opinión del individuo, en estos casos se podrían evidenciar falta de interés o de motivación, 

para realizar algunos cambios personales. 



 

El test evalúa factores con respecto a las relaciones personales de las mujeres 

participantes tales como la afabilidad que es ese agrado o cordialidad frente a la hostilidad 

presentado en un suceso. Las personas afables se caracterizara por ser cooperativas, 

cordiales y empáticas, tienen la capacidad de comprender los aspectos de los problemas y 

las necesidades tanto suyas como de otros y de esta manera cooperar eficientemente con 

ellos para superarlos. (Astudillo, Valdez, 2016). 

Todos los aspectos anteriormente nombrados se tendrán en cuenta y serán 

calificados para poder lograr establecer o identificar un perfil de personalidad de la muestra 

participante. 

Otro de los temas a abordar en la presente investigación es el comportamiento 

violento que pueden presentar las reclusas participantes, el cual se pretende evidenciar con 

la utilización del instrumento HCR-20.  

Se entiende el comportamiento violento como el daño a las personas de su entorno y 

a terceros implicados, así como daños personales, repercutiendo todo ello en la sociedad, en 

su conjunto (Ruiz-Flores, M., Vicente, M., Torres, J., López, A., 2014). 

La violencia se puede apreciar y evidenciar desde tiempos remotos, desde el mismo 

nacimiento del hombre, ya que esta es la principal motivación para la supervivencia de la 

especie humana. La población con la cual se va a trabajar presenta constantemente este acto 

innato como la supervivencia, ya que siempre se van a encontrar con diversas situaciones o 

factores estresores que representan un nivel de riesgo para su propia vida e integridad 

física, por este motivo, la presenten investigación pretende identificar los factores de riesgo 

de dicho comportamiento. 



 

 Por otra parte el protocolo HCR – 20 que se empleará en el presente trabajo, consta 

de veinte ítems, diez estáticos y diez dinámicos. De estos últimos, cinco hacen referencia al 

presente (clínicos) y cinco al futuro (factores de la interacción con el medioambiente para el 

que se hace el pronóstico). (Folino, 2003b; Webster, Douglas, Eaves & Hart, 1997). 

 Una parte importante de las personas que ingresan en un centro penitenciario, lo 

hacen debido a un comportamiento socialmente inadaptado, en algunos casos como 

manifestación de un proceso patológico que les ha llevado a entrar en conflicto con la ley. 

(Arroyo y Ortega 2009). El ambiente en los centros carcelarios se caracteriza por el 

aislamiento afectivo, la vigilancia permanente, la falta de intimidad, la rutina, las 

frustraciones reiteradas, las relaciones interpersonales basadas en la desconfianza y la 

agresividad. Todos estos factores someten al recluso a una sobrecarga emocional. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marco conceptual 

La presente investigación abordara el perfil de personalidad y los factores de riesgo 

del comportamiento violento que posee un grupo de mujeres investigadas por el delito de 

Violencia Intrafamiliar. 

Seelbach (2013) define la personalidad como la estructura dinámica que tiene un 

individuo, esta estructura se compone de características psicológicas, conductuales, 

emocionales y sociales; estas características se desarrollan a partir de la interacción de 

elementos ambientales y biológicos.    

Otra de las variables es el comportamiento violento enriendándose este como el 

daño a las personas de su entorno y a terceros implicados, así como daños personales, 

repercutiendo todo ello en la sociedad, en su conjunto (Ruiz, Vicente, Torres, López, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marco contextual 

 

La presente investigación se pretende realizar con un grupo de mujeres investigadas 

por el ente acusador que rige en el territorio colombiano, en esta oportunidad, la Fiscalía 

General de la Nación. Son mujeres que fueron denunciadas por la presunta comisión del 

punible de Violencia Intrafamiliar, denuncias las cuales son adelantadas más precisamente 

la unidad “CAVIF” centro de atención integral a víctimas de Violencia Intrafamiliar. Esta 

unidad enfoca su actividad hacia el trato digno a las mujeres, hombres, niños, niñas y 

adolescentes que han sido víctimas dentro de las actuaciones procesales, con el fin de evitar 

su doble victimización. (Fiscalía General de la Nación, 2015). 

 

Por otro lado, la entidad tiene como finalidad investigar y acusar a los ciudadanos 

que comentan actos punibles, así como garantizar los derechos de las partes procesales. 

Esta tiene como misión: 

 

“La Fiscalía General de la Nación ejerce la acción penal y de extinción 

de dominio en el marco del derecho constitucional al debido proceso; 

participa en el diseño y la ejecución de la política criminal del Estado; 

garantiza el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación de las 

víctimas de los delitos; y genera confianza en la ciudadanía” (Fiscalía 

General de la Nación, 2015). 

 



 

De igual forma, este ente acusador posee la visión de: 

“En 2020, la Fiscalía General de la Nación será reconocida por su modelo 

de gerencia pública, su transparencia y su apoyo decidido a la paz. Habrá 

reducido significativamente la impunidad mediante el combate y 

desmantelamiento de las organizaciones criminales, la lucha contra la 

corrupción y sus aportes a la seguridad ciudadana, apoyada en tecnologías 

de punta y un talento humano al servicio de la gente”(Fiscalía General de 

la Nación, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Marco legal 

Para la realización del presente trabajo se debe tener en cuenta la Ley 1090 de 

Septiembre del 2006 por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se 

dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. (Ley 599, 2006). Ya que 

como futuros profesionales de esta área obligatoriamente nos debemos basar en la precitada 

ley. 

            Por otro lado, la muestra a participar en el presente trabajo cuenta con una 

condición en que es encontrarse investigadas por el delito de violencia intrafamiliar. En el 

país actualmente se rige una legislación la cual cuenta con e1 artículo correspondiente al 

delito precitado, este se puede apreciar claramente en el código penal colombiano más 

precisamente en el Título VI “DELITOS CONTRA LA FAMILIA”, Capítulo I “De la 

violencia intrafamiliar” Articulo 229 (Ley 599, 2000., Código Penal Colombiano, Diario 

Oficial 44097, Bogotá, Colombia, 24 de Julio del 2000). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISEÑO METODOLÓGICO. 

La presente investigación pretende analizar la relación entre el perfil de 

personalidad y los factores de riesgo del comportamiento violento que posee un grupo de 

mujeres investigadas por el delito de Violencia Intrafamiliar en la ciudad de Cúcuta. Por 

medio de la aplicación del Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI2) y 

la guía para la valoración del riesgo de comportamientos violentos HCR- 20.  

Paradigma de la investigación  

El paradigma de la presente investigación es positivista de acuerdo con Dobles, 

Zúñiga y García (1998) la teoría de la ciencia que sostiene el positivismo se caracteriza por 

afirmar que el único conocimiento verdadero es aquel que es producido por la ciencia, 

particularmente con el empleo de su método.  

Enfoque de la Investigación 

La investigación que se empleara es de tipo cuantitativo ya que este utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías (Hernández, 

Fernández y Baptista 2014). Esta medición se realiza mediante la aplicación del Inventario 

Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI2) y la guía para la valoración del riesgo 

de comportamientos violentos HCR- 20. 



 

Diseño investigativo  

El diseño es no experimental, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) este es un estudio en el que no se genera ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas, así mismo las variables ocurren y no es posible 

manipularlas, en este caso en particular las variables se encuentran presentes en la 

población las cuales son personalidad y comportamiento violento los cuales de ninguna 

forma se pueden alterar o manipular pues son natos en las personas. 

Esta investigación es de corte Trasversal, ya que la observación y recolección de 

información de la población se realiza en un solo momento determinado, en un tiempo 

único (Bottaro, 2014).  

Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. 

Alcance  

De acuerdo con los objetivos de la presente investigación, se adoptara un estudio de 

tipo correlacional, entendiendo se está como un tipo de estudio que mide dos o más 

variables que se desea conocer si están o no relacionadas con el mismo sujeto y analizar la 

relación, Hernández, Fernández y Baptista (2014). En este caso el perfil de personalidad y 

el comportamiento violento 

Población y muestra  

La población que formara parte de la presente investigación son mujeres 

investigadas por el delito de violencia intrafamiliar en la ciudad de Cúcuta Norte de 

Santander. 



 

La muestra es de tipo no probabilístico ya que la selección de las mujeres a 

participar dependerá de ciertas características, criterios, etc. que los investigadores 

consideren en ese momento (Otzen y Manterola, 2017). 

Así mismo se empleara la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia, 

esto puesto que se pretenden seleccionar aquellos casos o individuos que son accesibles y 

que acepten ser incluidos (Otzen y Manterola, 2017). En razón de ello se plantean unas 

características de inclusión las cuales son: que la población acceda a participar de forma 

voluntaria, que sean mujeres, que se encuentren actualmente incursas en un proceso penal 

por el punible de Violencia Intrafamiliar. 

Se tiene que para el mes de Abril de 2019 una de las cuatros fiscalías de la unidad 

CAVIF de la ciudad de Cúcuta contaba con 1.200 Noticias criminales correspondientes al 

delito de violencia intrafamiliar, y que de estas solo el 1%, es decir, 12 denuncias, se 

adelantaban en contra de mujeres, es así como de ese pequeño grupo se obtienen las 

participantes de la presente investigación. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

El inventario Multifásico de Personalidad (MMPI-2) 

Es un test que permite evaluar patrones de personalidad y trastornos emocionales. 

El Inventario Multifásico de personalidad MMPI2 cuenta con 567 ítems, permite 

una evaluación comprensiva de patrones de personalidad y trastornos emocionales 

mediante 28 escalas: 3 escalas de validez, 10 escalas clínicas y 15 escalas de contenido que 

proporcionan una información más pormenorizada (Gutiérrez, 2006). 



 

Así mismo se tiene que este instrumento es de uso comercial y los baremos que se 

pretenden utilizar en la presente investigación son nacionales. 

 

Figura 1: Escalas principales del Inventario Multifásico de Personalidad (MMPI-2)  

 (Gutiérrez, 2006) 

 

 



 

HCR-20  

La participación en el estudio consistía en acceder a una entrevista con profundidad 

centrada en la historia de vida de las participantes, con una duración de 45 minutos. Esto en 

razón de que el instrumentos de evaluación HCR-20 es heteroaplicación, es decir, que tras 

la entrevista, el evaluador asigna puntajes a cada uno de los ítems. 

La guía para la valoración del riesgo de comportamientos violentos  HCR-20 de Ch. 

D. Webster, K. S. Douglas, D. Eaves y S. Hart. Adaptado por Ed. Hilterman y A. Andrés 

Pueyo. Barcelona: publicaciones edición de la universidad de Barcelona.   

 El HCR-20 es un check-list (lista de chequeo) de factores del comportamiento 

violento. Se compone de 20 ítems que incluyen variables que detectan consideraciones 

relevantes organizadas en 10 factores pasadas o históricas,  5 variables presentes o clínicas 

y 5 aspectos del futuro o de gestión de riesgo. La primera sección, histórica, es estática e 

incluye una revisión de la violencia previa, edad al tener el primer incidente violento, 

relaciones inestables de pareja, problemas relacionados con el empleo, abuso de sustancias 

psicoactivas, trastorno mental grave, psicopatía, desajuste infantil, trastorno de 

personalidad e incumplimiento de la supervisión. 

Con respecto a la validez del protocolo, se tiene que Tapias-Saldaña, en el 2011, 

realizó un estudio en el cual validó las variables del protocolo HCR-20 con una muestra 

representativa en Colombia, demostrando así que se puede evaluar y predecir la conducta 

de agresores.  

En relación con la fiabilidad del instrumento se tiene que posee un Alfa de 

Cronbach de 0,73. (Tapias-Saldaña, 2011). 



 

 

Figura 2: Items a evaluar por el protocolo HCR-20 

Folino, J. (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Luego de aplicados los instrumentos previamente a las participantes se obtuvieron 

los siguientes gráficos de resultados 

Inventario Multifásico de Personalidad (MMPI-2) 

Se tuvieron en cuenta para la realización del análisis de los resultados de este 

instrumento las escalas clínicas que posee el mismo, dichas escalas evalúan 10 rasgos de la 

personalidad los cuales fueron puntuados según el valor T obtenido por cada una de las 

participantes en la prueba, se tiene que si el puntaje T oscilaba entre 0 y 49 era bajo, entre 

50 y 65 era medio y más de 66 era alto lo cual influye de manera significativa a la hora de 

la obtención de perfiles de personalidad. 

Escalas 
Participantes en Riesgo 

Bajo Medio  Alto 

Hipocondriasis (Hs) 0 30% 70% 

Depresión (D) 40% 40% 20% 

Histeria (Hy) 10% 70% 20% 

Desviación Psicopática (Dp) 10% 40% 50% 

Masculinidad - Femineidad (Mf) 10% 70% 20% 

Paranoia (Pa) 0 50% 50% 

Psicastenia (Pt) 20% 70% 10% 

Esquizofrenia (Sc) 0 40% 60% 

Hipomanía (Ma) 30% 30% 40% 

Introversión Social (Si) 30% 50% 20% 

Tabla 1: Resultados MMPI2 

Fuente: elaboración propia 

 

 



 

Análisis Cuantitativo 

 

Se obtuvo que del total de participantes 10 (100%),  3 participantes (30%) 

arrojaron un riesgo medio a presentar Hipocondriasis a diferencia de 7 participantes (70%) 

obtuvieron un riesgo alto para presentar este mismo rasgo de personalidad. 

Por otra parte, con respecto del rasgo de Depresión, 4 participantes (40%) 

arrojaron unas bajas posibilidades de presentarlo al igualmente que al riesgo medio que 

también  4 participantes (40%) lo presentaron, diferente a las altas posibilidades de 

presentar este rasgo, solo el 2 participantes (20%) las obtuvieron. 

Así mismo, con respecto al rasgo de personalidad de Histeria, solo 1 participante 

(10%) presenta bajas posibilidades de poseerlo, a diferencia de 7 participantes (70%) 

presentan posibilidades medias de tenerlo, y por ultimo solo 2 participantes (20%) poseen 

altas posibilidades de presentar este rasgo de personalidad.  

Con respecto a la Desviación Psicopática, 1 participante (10%) presenta riesgo 

bajo de poseerla, a diferencia de 4 participantes (40%) posee riesgo medio de presentar este 

rasgo, así mismo 5 participantes (50%) de la población participante posee riesgo alto de 

presentar la Desviación Psicopática. 

Los resultados que se obtuvieron en la escala de la paranoia fueron de 5 

participantes (50%) con riesgo medio de presentarlo, de igual forma 5 participantes (50%) 

con riesgo alto. 



 

Con respecto al rasgo de la Psicastenia 2 participantes (20%) demostraron 

posibilidades bajas de presentarla, sin embargo 7 participantes (70%) poseen posibilidades 

medias de poseerla, y solo 1 participante (10%) presentó altas posibilidades de presentarla. 

En el rasgo de la Esquizofrenia, 4 participantes (40%) presentaron riesgo medio de 

presentarlo, mientras 6 participantes (60%) presentaron altas posibilidades de poseer este 

rasgo. 

Con lo atinente al rasgo de personalidad de Hipomanía, se obtuvo que 3 

participantes (30%) presentan riesgo bajo de poseerlo al igual que el riesgo medio que lo 

obtuvieron 3 participantes (30%) también, mientras que 4 participantes (40%) presentaron 

altas posibilidades de poseer este rasgo de personalidad. 

Con respecto al rasgo de Introversión Social 3 participantes (30%) arrojaron un 

riesgo bajo de presentarlo, sin embargo 5 participantes (50%) presentaron un riesgo medio 

de poseerlo, por otra parte, solo 2 participantes (20%) presentaron un riesgo alto de 

poseerlo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HCR-20: guía para la valoración del riesgo de comportamientos violentos 

Se tuvo en cuenta para el análisis de los resultados de este instrumento los niveles 

de riesgo que este arroja, así mismo la edad de las participantes que coincidieron con el 

nivel de riesgo que presentan, en razón de ello se realizan las siguientes graficas 

ilustrativas. 

RIESGO 

EDAD 

20 AÑOS 22 AÑOS 23 AÑOS 25 AÑOS 27 AÑOS 28 AÑOS 29 AÑOS 

MODERADO 1 1 3         

ALTO       1 2 1 1 

 

Tabla 2: Resultados HCR-20 

Fuente: elaboración propia} 

Análisis Cuantitativo 

 

Se obtuvo que del total de participantes 10 (100%), 5 participantes (50%) 

arrojaron un riesgo medio de presentar comportamiento violento, igualmente, 5 

participantes (50%) arrojaron un riesgo alto de presentar comportamiento violento, lo cual 

es importante puesto que no se presentaron en la población trabajada resultados de riesgo 

bajo de presentar este tipo de comportamientos. 

Por otra parte, con respecto del riesgo Moderado se halló que 1 participante (10%) 

de 20 años se encuentra en ese riesgo, así mismo 1 participante (10%) de 22 años, diferente 

a 3 participantes (30%) de 23 años que se encuentran en este riesgo. 



 

Así mismo, con lo correspondiente al riesgo Alto se halló que 1 participante (10%) 

de 25 años se encuentra en riesgo alto de presentar comportamiento violento, al igual que 1 

participante (10%) de 28 años y 1 participante (10%) de 29 años, por otra parte, se halló 

que 2 participantes (20%) de 27 años se encuentra en este riesgo violento del 

comportamiento violento. 

Correlación existente entre subescalas Inventario Multifásico de Personalidad 

(MMPI-2) y el HCR-20 

Correlación entre variables del MMPI-2 

Luego de verificados y cotejados los datos obtenidos en los instrumentos utilizados 

en la presente investigación, se obtuvo que existe una correlación entre algunas de las 

subescalas analizadas, así mismo, se obtuvo una correlación entre algunas escalas de la 

misma variable trabajada, en este caso las variables clínicas del MMPI-2. En razón de esto 

se realiza la siguiente tabla para mayor ilustración. 

  

6.Pa (Paranoia)   

  

5.Mf 
(Masculinidad 
- Feminidad) 

8.Sc 
(Esquizofrenia) 

2.D 
(Depresión) 

Correlación 
de Pearson 

,695
*
   

4.Pd 
(Desviación 
Psicopática) 

Correlación 
de Pearson 

,905
**
 ,835

**
 

Sig. 
(bilateral) 

0,026   
Sig. 
(bilateral) 

0 0,003 

N 10   N 10 10 

        

  
2.D (Depresión) 

 

  

4.Pd 
(Desviación 
Psicopática) 

8.Sc 
(Esquizofrenia) 

7.Pt 
(Psicastenia) 

Correlación 
de Pearson 

,695
*
 

 
6.Pa 
(Paranoia) 

Correlación 
de Pearson 

,905
**
 ,843

**
 

Sig. 
(bilateral) 

0,026 

 

Sig. 
(bilateral) 

0 0,002 

N 10 
 

N 10 10 

        
        

   

4.Pd 
(Desviación 
Psicopática) 

5.Mf 
(Masculinidad 
- Feminidad) 

   

 

9.Ma 
(Hipomanía) 

 
 

Correlación de 
Pearson 

,835
**
 ,843

**
 

   
 

Sig. (bilateral) 0,003 0,002 
   

 
N 10 10 

   
        



 

Tabla 3: Correlaciones existentes entre subescalas del instrumento MMPI-2 

Fuente: elaboración propia con software SPSS. 

Análisis Cuantitativo 

 

Se obtuvo que del 100% (10 participantes) presentaron una correlación entre las 

variables clínicas evaluadas en el instrumento MMPI-2, se logró determinar que la 

correlación existente es atinente a toda la población que participó, dicha correlación 

aparece en la variable Depresión con Paranoia, siendo esta  una correlación positiva y alta.  

Así mismo, existe una correlación entre las variables Desviación Psicopática con 

Masculinidad – Feminidad y con la variable Esquizofrenia, la cual es positiva y muy alta. 

De igual forma se encuentra una correlación entre la Subescala Psicastenia y la 

Depresión la cual se presenta alta y Positiva. 

Por otra parte, se halla una correlación entre la subescala Paranoia con Desviación 

Psicopática y esquizofrenia, correlación que es muy alta y positiva. 

Por  último, se encuentra la correlación existente entre la subescala Hipomanía con la 

Desviación Psicopática y la Masculinidad – Feminidad, correlación que aparece muy alta y 

positiva. 

 

 

 

 



 

Correlación entre variables del MMPI-2 y HCR-20 

  
3.Hy (Histeria) 

Riesgo 
Moderado 

Correlación 
de Pearson 

.
b
 

Sig. 
(bilateral) 

0 

N 5 

 

Tabla 4: Correlaciones existentes entre variables de los instrumentos utilizados 

Fuente: elaboración propia con software SPSS 

Análisis Cuantitativo 

Se obtuvo que el 50% (participantes) fueron los que se encuentran en un riesgo 

moderado de poseer comportamiento violento, sin embargo, en este mismo porcentaje de 

participantes se encuentra una correlación del riesgo de comportamiento violento con la 

subescala del MMPI-2 Histeria, correlación que es perfecta y positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre personalidad 

y factores de riesgo del comportamiento violento en mujeres investigadas por violencia 

intrafamiliar en la ciudad de Cúcuta Por medio de la aplicación del  el Inventario 

Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI2) y la guía para la valoración del riesgo 

de comportamientos violentos (HCR- 20). Los resultados obtenidos determinaron que 

existe una correlación entre las variables evaluadas como lo son los rasgos de personalidad 

y el riesgo de comportamiento violento, esto por cuanto se halló una correlación positiva y 

perfecta entre la histeria y el riesgo moderado  de comportamiento violento.  

Lo cual guarda relación con lo expuesto por  Valladares et al (2010), quienes 

afirman que algunos de los atributos psicológicos individuales, como los rasgos de 

personalidad y las habilidades psicosociales, son claramente factores de riesgo para el 

comportamiento violento, en tanto que son variables predisponentes para la ejecución de 

conductas antisociales frecuentes. Estudios previos, que han empleado estas escalas en este 

tipo de muestras (Rogers y Bagby 1994,), señalan su utilidad, para detectar los perfiles de 

delincuentes.  

 Alguna de las escalas del MMPI-2 (D, Pa, Pd, Sc, Pt, Ma, Mf) mostraron 

correlaciones significativas, en ambos grupos. La asociación entre puntuaciones de las 

escalas fue cercana a cero, por lo que sugieren su fiabilidad y añaden elementos para 

determinar la conducta de agresión y violencia en los delincuentes (Rueda & cols 2006). 

Los descubrimientos para estas escalas son análogos con los resultados de Boone (2000) 

quien analiza la fiabilidad y consistencia interna de las escalas dentro de una muestra de 

pacientes internos psiquiátricos. Por otra parte, nuestros resultados, son explicables con 



 

base en los descubrimientos de  quienes encontraron por Rueda en el 2006 esta 

investigación aporta avances para la comprensión de la conducta criminal, basada en 

factores de personalidad y en el contexto de desarrollo de la delincuencia.   

Graham y Naglieri, (2003) al indicar que individuos con elevaciones en la escala Pa 

y Ma pueden demostrar “sobreactividad y auto apreciación irreal” acompañada de 

“impulsividad” y “episodios de irritabilidad, hostilidad y conducta agresiva”. Este estudio 

sugiere que dichas cualidades pueden ser entrelazadas con la actividad criminal en ambos 

sexos, resulta de gran importancia los resultados obtenidos ya que demuestran una 

incidencia por parte del genero femenino en torno a lo que son aspectos de riesgo 

comportamiento violento.  

Con respecto a los resultados obtenidos en el HCR-20, se tiene que el 50% de la 

población participante se encuentra en riesgo medio de presentar comportamiento violento, 

así mismo, que las edades de estas participantes oscilan entre los 20 y los 23 años lo cual 

causa gran curiosidad por cuanto a diferencia del riesgo alto de presentar el 

comportamiento violento se encuentra el otro 50% de la población participante y cuyas 

edades oscilan entre los 25 y los 29 años, de lo cual se puede evidenciar que a menor edad 

de las participantes el riesgo de presentar el comportamiento es más bajo, y en cuanto 

aumenta la edad aumenta el riesgo del comportamiento violento, lo cual deja interpretar que 

estas son variables directamente proporcionales por lo que si una aumenta la otra también, 

sin embargo, se hace la salvedad, que este fenómeno se puede apreciar siempre y cuando se 

esté hablando de edades entre los 20 y los 29 años de edad, ello por cuanto fue lo obtenido 

con la muestra trabajada. 



 

Por último, es importante generar investigación futura con muestras mayores para 

aumentar la validez de los análisis. 

 

RECOMENDACIONES 

 

De la experiencia recogida atreves de este trabajo se sugiere en próximas 

investigaciones en torno a personalidad y comportamiento violento abordar desde otro tipo 

de delito expuesto en el código penal Colombia, esto en mujeres ya que tiende a 

evidenciarse estereotipos entornos a las conductas delictivas en esta población. Para 

próximos estudios se sugiere incluir participantes psiquiátricos o inimputables. 

Como limitaciones del estudio se señala que por el pequeño número de la muestra no 

se pueden generalizar resultados; sin embargo, la investigación puede tomarse como un 

estudio válido, y se sugiere seguir evaluando y aumentar la muestra a fin de se logre 

identificar otro tipos de aspectos que proporcionen aportes a la disciplina. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La presente investigación se ha dedica al estudio de la personalidad y riesgo de 

comportamiento violento de mujeres investigadas por el delito de Violencia Intrafamiliar en 

la ciudad de Cúcuta. En el desarrollo del trabajo de investigación se ha encontrado que se 

dieron cumplimiento a los objetivos primeramente planteados los cuales eran: identificar 

los rasgos de personalidad característicos en mujeres investigadas por violencia 

intrafamiliar en la ciudad de Cúcuta por medio de la aplicación del  el Inventario 

Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI2). Evaluar  los factores de riesgo del 

comportamiento violento en mujeres investigadas por violencia intrafamiliar en la ciudad 

de  Cúcuta, por medio la guía para la valoración del riesgo de comportamientos violentos 

(HCR- 20). Establecer la relación entre los rasgos de personalidad y los factores de 

riesgo del comportamiento violento en mujeres investigadas por violencia intrafamiliar en 

la ciudad de  Cúcuta. 

En la presente investigación se evaluó la personalidad con el instrumentos MMPI-2 

de donde se tuvieron en cuenta 10 escalas clínicas, así mismo, la variable del riesgo de 

comportamiento violento fue evaluada mediante la guía de valoración HCR-20. 



 

Dentro de los de los aspectos teóricos abordados y que soportan la presente 

investigación se encuentra la personalidad como la describe Seelbach (2013), por otra parte, 

el comportamiento violento como lo describe Ruiz-Flores, Torres, López (2014). 

Se obtuvo como resultado que del 100% de la población participante que presenta 

riesgo de comportamiento violento moderado presentan rasgos de personalidad histérica lo 

cual se puede aducir que esto se presenta por las mismas características de dicha 

personalidad, es decir, les gusta ser el centro de atención, tienen comportamiento cambiante 

y poca tolerancia, entre otros, lo cual lleva a concluir que estos son posibles determinantes 

o causantes de que presente un riesgo medio de poseer comportamientos violentos.  

La presente investigación se ha dedica al estudio de la personalidad y riesgo de 

comportamiento violento de mujeres investigadas por el delito de Violencia Intrafamiliar en 

la ciudad de Cúcuta. En el desarrollo del trabajo de investigación se ha encontrado que se 

dieron cumplimiento a los objetivos primeramente planteados los cuales eran: identificar 

los rasgos de personalidad característicos en mujeres investigadas por violencia 

intrafamiliar en la ciudad de Cúcuta por medio de la aplicación del  el Inventario 

Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI2). Evaluar  los factores de riesgo del 

comportamiento violento en mujeres investigadas por violencia intrafamiliar en la ciudad 

de  Cúcuta, por medio la guía para la valoración del riesgo de comportamientos violentos 

(HCR- 20). Establecer la relación entre los rasgos de personalidad y los factores de 

riesgo del comportamiento violento en mujeres investigadas por violencia intrafamiliar en 

la ciudad de  Cúcuta. 



 

En la presente investigación se evaluó la personalidad con el instrumentos MMPI-2 

de donde se tuvieron en cuenta 10 escalas clínicas, así mismo, la variable del riesgo de 

comportamiento violento fue evaluada mediante la guía de valoración HCR-20. 

Dentro de los de los aspectos teóricos abordados y que soportan la presente 

investigación se encuentra la personalidad como la describe Seelbach (2013), por otra parte, 

el comportamiento violento como lo describe Ruiz-Flores, Torres, López (2014). 

Se obtuvo como resultado que del 100% de la población participante que presenta 

riesgo de comportamiento violento moderado presentan rasgos de personalidad histérica lo 

cual se puede aducir que esto se presenta por las mismas características de dicha 

personalidad, es decir, les gusta ser el centro de atención, tienen comportamiento cambiante 

y poca tolerancia, entre otros, lo cual lleva a concluir que estos son posibles determinantes 

o causantes de que presente un riesgo medio de poseer comportamientos violentos.  
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Resumen.   

 

La presente investigación tiene como objetivo realizar un trabajo con mujeres investigadas 

por el delito de Violencia Intrafamiliar en la ciudad de Cúcuta.  

Se abordaran las variables de personalidad y comportamiento violento en las mismas, esto 

en razón a que es un tema que muy poco se ha explorado con este tipo de población. La 

finalidad del presente trabajo es dar a conocer una de las problemáticas que está tomando 

fuerza en la ciudad como es la criminalización femenina, cuestión que es poco creíble; en 

cierta parte por los estereotipos que se han inculcado en nuestra cultura y se ve de forma 

clara que en la hora del crimen que estos no aplican.  

Por otra parte, con la presente investigación se pretende analizar la relación entre 

personalidad y factores de riesgo de comportamiento violento presentes en una muestra de 

diez mujeres investigadas por el delito previamente descrito, las cuales se obtendrán por 

medio del instrumento Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI-2), así 

mismo se verificaran los factores de riesgo de comportamiento violento de dicha población 

lo cual se realizará mediante la guía para la valoración del riesgo de comportamientos 

violentos (HCR-20). 

  

Palabras Clave: Máximo 5 palabras claves 

 

Personalidad, comportamiento violento, violencia intrafamiliar, mujeres investigadas, 

conductas delictivas. 
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