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INTRODUCCIÓN 

El estudio llevado a cabo alude al tema de rasgos de personalidad e 

impulsividad en condenados por el delito de homicidio en el establecimiento 

penitenciario de Huamancaca Chico 2024. Los rasgos de personalidad se refieren a 

características duraderas y estables del individuo en su comportamiento, emociones 

y pensamientos, y se explorarán en el delito de homicidio en esta población 

penitenciaria específica. Por otro lado, la impulsividad se trata de una variable 

psicológica que hace referencia a la propensión a responder de forma raudo y 

apresurado sin una meditación oportuna de las consecuencias a largo plazo. Esta 

variable fue estudiada para comprender su posible relación con la variable en 

mención y cómo se presenta en el contexto del establecimiento penitenciario 

mencionado. 

Por ello, la investigación, tuvo como finalidad principal establecer cuál es 

la relación entre los rasgos de personalidad e impulsividad en internos condenados 

por el delito de homicidio en el establecimiento Penitenciario de Huamancaca 

Chico 2024. Para su realización, metodológicamente se determinó abordar desde 

un enfoque cuantitativo, con naturaleza básica, nivel correlacional, y diseño no 

experimental; a través del muestreo aleatorio simple por conveniencia, se obtuvo 

una muestra compuesta por 87 internos condenados por el delito de homicidio 

simple y homicidio calificado en el establecimiento Penitenciario de Huamancaca. 

Por lo que, el estudio de estas variables fue relevante para entender mejor los 

factores psicológicos asociados con la comisión de homicidios en la población 

penitenciaria de Huamancaca Chico. 
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Desde esta perspectiva, el estudio en cuestión, se ejecutó de manera 

preliminar a través de 5 capítulos, mostrados a continuación:  

En el primer capítulo, se detalla el planteamiento del problema, revelando 

los aspectos que justifican la investigación y los objetivos correspondientes.  

En el segundo capítulo, se detallan los antecedentes del estudio, al igual que 

los fundamentos teóricos que sustentarán los futuros resultados del trabajo. 

Finalizando con una lista de conceptos que sustentarán algunos conceptos usados 

en la redacción del trabajo.   

En el tercer capítulo, se formularon las hipótesis de la investigación, y se 

darán a conocer las variables de investigación.  

En el cuarto capítulo, se detalla el método que orientó la investigación, el 

cual sirvió para el logro de los fines propuestos.  

Por otro lado, en el quinto capítulo, se detalló los resultados, los cuales 

fueron divididos en la descripción de estos y la contrastación de las hipótesis 

planteadas. Finalmente, se consignó el análisis y discusión de resultados, al igual 

que las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

Asimismo, se presentan las fuentes bibliográficas empleadas, los apéndices 

como la matriz de consistencia, operacionalización de variables y los instrumentos 

a emplear. 
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RESUMEN 

El estudio actual propuso como objetivo principal examinar la relación 

existente entre los rasgos de personalidad y la impulsividad en internos condenados 

por homicidio en el Establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico durante 

el periodo 2024. El enfoque fue de naturaleza básica, correlacional y transversal, se 

intervino a una muestra de 87 internos condenados por homicidio en dicho centro 

penitenciario. Los resultados revelaron, en términos generales, la ausencia de una 

correlación robusta o con significancia entre los rasgos de personalidad y la 

impulsividad de dicha población específica. Sin embargo, al realizar un análisis 

detallado de las dimensiones particulares, se identificaron distintas relaciones. La 

dimensión de extroversión exhibió una correlación negativa débil, aunque no 

significativa, con la impulsividad. Contrariamente, la amabilidad manifestó una 

correlación positiva débil con significancia. Referente a la responsabilidad, no se 

encontró una correlación con significancia con la impulsividad, mientras que la 

relación entre el neuroticismo y la impulsividad fue débil y no alcanzó significancia 

estadística. Finalmente, se observó una correlación negativa débil, pero con 

significancia entre la apertura a la experiencia y la impulsividad. En virtud de estos 

resulta dos, se infiere que, dentro de la población específica bajo escrutinio, la 

impulsividad como atributo conductual no se ve directamente influenciada por los 

rasgos de personalidad en términos generales. 

Palabras clave:  Rasgos de personalidad, impulsividad, internos condenados 

por homicidio, establecimiento penitenciario 
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ABSTRACT 

The main objective of the current study was to examine the relationship 

between personality traits and impulsivity in inmates convicted of homicide in the 

Huamancaca Chico Penitentiary Establishment during the period 2024. The 

approach was basic, correlational and transversal in nature, used a sample of 87 

inmates convicted of homicide in said penitentiary center. The results obtained 

revealed, in general terms, the absence of a robust or significant correlation between 

personality traits and impulsivity of said specific population. However, when 

carrying out a detailed analysis of the particular dimensions, different relationships 

were identified. The extraversion dimension exhibited a weak, although non-

significant, negative correlation with impulsivity. On the contrary, kindness showed 

a weak and significant positive correlation. Regarding responsibility, no significant 

correlation was found with impulsivity, while the relationship between neuroticism 

and impulsivity was weak and did not reach statistical significance. Finally, a weak 

but significant negative correlation was observed between openness to experience 

and impulsivity. Based on these results, it is inferred that, within the specific 

population under scrutiny, impulsivity as a behavioral attribute is not directly 

influenced by personality traits in general terms. 

Keywords: Personality Traits, Impulsivity, Inmates Convicted of Homicide, 

Penitentiary Establishment 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En el ámbito de la psicología forense, la investigación de los elementos que 

inciden en la perpetración de delitos, especialmente los de naturaleza seria como el 

homicidio, resulta de vital importancia para comprender y abordar adecuadamente 

la conducta criminal. 

La presencia de trastornos mentales entre la población penitenciaria es una 

realidad constatada a nivel mundial. Datos recopilados revelan que una proporción 

significativa de internos sufre de enfermedades mentales, incluyendo depresión, 

trastornos de personalidad, bipolaridad y esquizofrenia. Este fenómeno se 

manifiesta con mayor prevalencia en los centros penitenciarios n contraposición 

con la población general en el ámbito civil. Se estima que aproximadamente el 4,2% 

de los presos, alrededor de 1.800 personas, presentan trastornos mentales graves, 

como lo indica un informe de RTVE (2023). 

La situación se torna aún más compleja al considerar que solo una fracción 

minoritaria de los internos con trastornos mentales graves recibe atención en 

hospitales psiquiátricos penitenciarios, mientras que la mayoría permanece en 

cárceles ordinarias. Esto plantea interrogantes sobre la adecuación de los sistemas 

penitenciarios para abordar las necesidades de salud mental de la población 

carcelaria (Pérez, 2024). 

Un análisis comparativo llevado a cabo en América Latina encontró que en 

Argentina, alrededor del 21,2% de los reclusos dijeron haber sido golpeados en la 
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prisión, mientras que en Chile la cifra fue del 25,6%, en México del 16,5% y en 

Perú del 15,1%. Por otro lado, las tasas de violencia fueron considerablemente más 

bajas en Brasil, donde un 4,6% de los internos reportaron haber recibido golpes, y 

en El Salvador con un 3,5%. En Chile, el 66% de los reclusos que fueron víctimas 

de golpes por miembros del personal de la prisión. En El Salvador (61,5%) y 

Argentina (68,2%) se registró una situación similar, en tanto que en México (63%) 

y Perú (47,7%), la violencia fue principalmente atribuida a otros reclusos con 

propensión a la impulsividad (Teajtenberg y Sánchez, 2019). 

A nivel nacional, estudios realizados en el contexto de Perú han destacado 

una notable prevalencia de trastornos psíquicos entre la población carcelaria, 

llegando hasta un 80% a lo largo de la vida. Destacan particularmente entre estos 

trastornos aquellos vinculados al uso de sustancias y los trastornos de la 

personalidad. Esta alta incidencia de trastornos mentales se relaciona con 

experiencias desfavorables durante la niñez, como el abandono y el maltrato, así 

como con la falta de habilidades para la regulación emocional y la resolución de 

conflictos (Segura, 2021). 

Asimismo, la sobrepoblación carcelaria y las condiciones precarias dentro 

de los establecimientos penitenciarios contribuyen a un ambiente propicio para la 

manifestación de comportamientos impulsivos, agresivos y violentos entre los 

internos. Esta falta de control emocional puede ser exacerbada por sentimientos de 

resentimiento hacia la sociedad debido a la privación de libertad (Segura, 2021). 

Cabe recalcar que, después de lo hallado en estos estudios, aunque la 

impulsividad puede ser un elemento de riesgo para perpetrar crímenes violentos, es 

posible también que la personalidad y otras variables interactúen con la 



16 

impulsividad y contribuyan a estos delitos. Por lo tanto, es necesario efectuar un 

análisis más pormenorizado para establecer la relación entre personalidad e 

impulsividad en reclusos sentenciados por el crimen de homicidio. 

El establecimiento de una relación entre la impulsividad y personalidad en 

presos condenados por homicidio en un establecimiento penitenciario es crucial 

para comprender las dinámicas subyacentes a este tipo de delito y mejorar la 

evitación, la asistencia y la inclusión social de estas personas. La falta de estudios 

que analicen estas variables en conjunto y su relación con el delito de homicidio 

plantea un problema que debe ser abordado por investigaciones futuras. 

En este contexto, se plantea la interrogante: ¿Cuál es relación entre los 

rasgos de personalidad e impulsividad en internos condenados por el delito de 

homicidio en el establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico 2024? El 

objetivo de este estudio Determinar cuál es la relación entre los rasgos de 

personalidad e impulsividad en internos condenados por el delito de homicidio en 

el establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico 2024. 

1.2. Delimitación del problema 

1.2.1. Delimitación espacial. 

El alcance de la presente investigación comprendió el Establecimiento 

Penitenciario de Huancayo, el mismo que está ubicado en Av. 28 de Julio S/N 

Huamancaca Chico – Chupaca. 
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1.2.2. Delimitación temporal. 

La duración del presente trabajo de investigación fue de julio del 2023 a 

julio del 2024, considerando los procesos de elaboración, diseño, ejecución del 

trabajo de investigación y la preparación del informe final hasta su sustentación. 

1.2.3. Delimitación teórica. 

Esta indagación se basó en tres modelos psicológicos prominentes: el 

modelo psicobiológico de Eysenck, el modelo estructural de Cattell y el modelo de 

los cinco grandes rasgos. Estos modelos proporcionan un marco teórico integral 

para comprender cómo se relacionan los rasgos de personalidad, la impulsividad y 

la perpetración de homicidios entre los internos del Establecimiento Penitenciario 

de Huamancaca Chico en 2024. Según el modelo de Eysenck, se anticipa que 

características de personalidad como la inestabilidad emocional y la propensión a 

la psicosis, así como la impulsividad según el modelo de Cattell, influyan en la 

propensión a cometer delitos violentos. Además, el modelo de los cinco grandes 

rasgos ofrece una estructura amplia para analizar los rasgos relevantes, como el 

neuroticismo y la baja conciencia, en relación con la conducta delictiva. 

Al integrar estos modelos, este estudio buscó profundizar la comprensión de 

los factores psicológicos subyacentes a la comisión de homicidios en el contexto 

penitenciario. Esta aproximación teórica multidimensional permite una exploración 

comprehensiva de los rasgos de personalidad y la impulsividad como potenciales 

indicadores de la conducta criminal. Los hallazgos de este estudio podrían 

contribuir a informar el desarrollo de intervenciones preventivas y programas de 

rehabilitación dirigidos a abordar las necesidades específicas de la población 
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carcelaria, así como a mejorar la comprensión general de los mecanismos 

implicados en la violencia interpersonal. 

1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema general. 

¿Cuál es la relación entre rasgos de personalidad e impulsividad en internos 

condenados por el delito de homicidio en el establecimiento Penitenciario de 

Huamancaca Chico 2024? 

1.3.2. Problemas específicos. 

¿Cuál es la relación entre la dimensión extraversión e impulsividad en internos 

condenados por el delito de homicidio en el establecimiento Penitenciario de 

Huamancaca Chico 2024? 

¿Cuál es la relación entre la dimensión amabilidad e impulsividad en internos 

condenados por el delito de homicidio en el establecimiento Penitenciario de 

Huamancaca Chico 2024? 

¿Cuál es la relación entre la dimensión responsabilidad e impulsividad en 

internos condenados por el delito de homicidio en el establecimiento Penitenciario 

de Huamancaca Chico 2024? 

¿Cuál es la relación entre la dimensión neuroticismo e impulsividad en internos 

condenados por el delito de homicidio en el establecimiento Penitenciario de 

Huamancaca Chico 2024? 

¿Cuál es la relación entre la dimensión apertura a la experiencia e impulsividad 

en internos condenados por el delito de homicidio en el establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca Chico 2024? 
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1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Social. 

Comprender la relación entre rasgos personalidad e impulsividad permitirá 

a las autoridades competentes del establecimiento penitenciario de Huamancaca 

Chico mejorar y/o implementar políticas de prevención, así como contribuir a la 

toma de medidas adecuadas en conexidad con las variables del estudio.  

Se podrán desarrollar intervenciones profesionales que aborden 

específicamente las características de la personalidad y la tendencia impulsiva de 

los internos, con el fin de mejorar su adaptación al entorno penitenciario y facilitar 

su proceso de reinserción social. 

1.4.2. Justificación Teórica. 

Desde una perspectiva teórica, esta investigación se justifica en la necesidad 

de comprender los factores psicológicos que subyacen a la comisión de delitos de 

homicidio entre los reclusos del Establecimiento Penitenciario de Huamancaca 

Chico en 2024. La investigación se fundamenta en tres modelos psicológicos 

prominentes que proporcionan un marco teórico integral para abordar esta 

problemática: el modelo psicobiológico de Eysenck, el modelo estructural de 

Cattell y el modelo de los cinco grandes rasgos. Estos modelos ofrecen perspectivas 

complementarias que permiten explorar la influencia de los rasgos de personalidad 

y la impulsividad en la conducta criminal. 

La comprensión de estos factores resulta crucial para el diseño e 

implementación de intervenciones preventivas y programas de rehabilitación 

efectivos dentro del sistema penitenciario. Al reconocer los rasgos de personalidad 
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y los niveles de impulsividad asociados con la perpetración de homicidios, se 

pueden desarrollar estrategias específicas para abordar estas características en la 

población carcelaria, con el objetivo de reducir la incidencia de delitos violentos y 

promover la reinserción social. Además, el estudio contribuirá a ampliar el 

conocimiento sobre los mecanismos psicológicos implicados en la violencia 

interpersonal, esto podría tener repercusiones en la prevención y abordaje de la 

delincuencia en la comunidad en su totalidad. En resumen, la investigación se 

justifica en su potencial para mejorar la comprensión y abordaje de la conducta 

criminal, así como en su relevancia para el desarrollo de políticas y programas de 

intervención efectivos en el ámbito penitenciario y más allá. 

1.4.3. Justificación Metodológica. 

Metodológicamente, se efectuó con la administración de pruebas 

psicométricas estandarizadas sobre rasgos personalidad e impulsividad, lo cual 

permitió obtener datos verídicos y confiables para establecer la relación entre dichas 

variables. 

Para futuras investigaciones sobre los rasgos de personalidad e impulsividad 

en reclusos sentenciados por homicidio en el centro carcelario, se podría llevar a 

cabo un estudio cualitativo mediante entrevistas exhaustivas aplicadas a los internos 

con el propósito de alcanzar una perspectiva más exhaustiva de sus vivencias, 

percepciones y razones subyacentes a sus acciones. 

Esta aproximación mixta permitiría una perspectiva más integral y global de 

la conexión entre los atributos de la personalidad y la impulsividad en los internos 

condenados por homicidio en otros establecimientos penitenciaros. 
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1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general. 

Determinar la relación entre rasgos de personalidad e impulsividad en 

internos condenados por el delito de homicidio en el establecimiento Penitenciario 

de Huamancaca Chico 2024 

1.5.2. Objetivos específicos. 

Determinar la relación entre la dimensión extraversión e impulsividad en 

internos condenados por el delito de homicidio en el establecimiento Penitenciario 

de Huamancaca Chico 2024 

Determinar la relación entre la dimensión amabilidad e impulsividad en 

internos condenados por el delito de homicidio en el establecimiento Penitenciario 

de Huamancaca Chico 2024 

Determinar la relación entre la dimensión responsabilidad e impulsividad en 

internos condenados por el delito de homicidio en el establecimiento Penitenciario 

de Huamancaca Chico 2024 

Determinar la relación entre la dimensión neuroticismo e impulsividad en 

internos condenados por el delito de homicidio en el establecimiento Penitenciario 

de Huamancaca Chico 2024 

Determinar la relación entre la dimensión apertura a la experiencia e 

impulsividad en internos condenados por el delito de homicidio en el 

establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico 2024  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales.  

Martínez (2020) llevó a cabo una investigación titulada “Maltratadores 

homicidas y no homicidas en casos de violencia de género: Diferencias entre 

variables de personalidad y situacionales” con el objetivo de examinar el impacto 

de la personalidad y factores situacionales en la agresión de género y homicidios.  

Se estudiaron 30 reclusos en Valencia con historial de violencia de género. 

Los resultados indicaron que los homicidas tenían menos antecedentes delictivos y 

consumo de drogas, mostrando mayor introversión y psicoticismo. Estos hallazgos 

resaltan la relevancia de considerar los aspectos personales y contextuales en la 

prevención de la violencia. Su implicación directa en políticas y acciones sociales 

sugiere la necesidad de abordajes multidisciplinarios y específicos para prevenir la 

reincidencia y proteger a potenciales víctimas. 

Gómez et al. (2023), desarrolló una investigación titulada “Control de 

impulsos y teoría de la mente en privados de la libertad en el Meta”, con el objetivo 

de determinar la conexión entre control de impulsos y teoría de la mente en 

individuos con condenas por homicidio y agresiones sexuales en el departamento 

del Meta. La metodología empleada fue cuantitativa y correlacional. Se 

administraron cuatro pruebas psicométricas y cuestionarios sociodemográficos. Los 

resultados revelaron una fuerte asociación entre el control de impulsos cognitivos 

y la capacidad de mentalización en la muestra total. Específicamente, los 

condenados por homicidio exhibieron una correlación con significancia y positiva 
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entre control de impulsos motores y teoría de la mente cognitiva, mientras que los 

condenados por delitos sexuales mostraron una relación destacada entre dominio de 

impulsos cognitivos y mentalización cognitiva. 

Sotalin (2021) desarrolló un estudio titulado “Rasgos de personalidad 

psicópata y sociópata que están presentes en los asesinos seriales. Estudio de caso: 

Juan Fernando Hermos”, en el que se centró en identificar los rasgos de 

personalidad que predicen las conductas de los asesinos seriales y su utilidad en 

investigaciones criminales. Empleó una metodología cualitativa, enfocada en 

investigación bibliográfica y documental para recolectar fuentes primarias y 

secundarias relacionadas. Además, realizó un estudio de caso sobre Juan Fernando 

Hermosa, un adolescente identificado como asesino serial. Los resultados indicaron 

que la psicopatía y la sociopatía, constituyendo el trastorno mental psicopático, 

destacan como rasgos principales. Estos individuos exhiben falta de empatía, 

insensibilidad y astucia en sus acciones. En síntesis, los rasgos psicóticos son 

prominentes en los asesinos seriales. 

Escobar et al. (2019) efectuaron una indagación denominada “Rasgos de 

personalidad y conducta delictiva dolosa en internos condenados de EPMSC 

APARTADÓ: un estudio exploratorio”, con el objetivo de examinar rasgos de 

personalidad y delitos en internos de un centro penitenciario en Antioquia. Con 

método cuantitativo exploratorio-descriptivo-transversal, evaluaron 61 individuos 

mediante el cuestionario “III CEPER III”. Hallaron predominio de rasgos 

emocionalmente inestables (35%) y comportamientos autodestructivos y 

depresivos (30%). Rasgos Antisocial y Narcisista prevalecieron en el Clúster B, 

siendo Narcisismo el más común. Se concluye que es muy relevante la 
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incorporación los rasgos de personalidad en la comprensión de los delitos y 

sugirieron estrategias para reducir la reincidencia y favorecer la reintegración 

social. 

2.1.2. Antecedentes nacionales.  

Baron y Goicochea (2021) llevaron a cabo una investigación denominada 

“Personalidad del homicida: Una revisión sistemática” con el objetivo de analizar 

la personalidad de homicidas en los últimos 20 años. Utilizaron una metodología 

exhaustiva en múltiples bases de datos, seleccionando 22 artículos. Encontraron que 

el 54% de los sujetos, predominantemente hombres de 18 a 89 años, exhibían rasgos 

de inestabilidad emocional, psicosis y antisocialidad. Se observó una tendencia 

hacia rasgos narcisistas, límites y antisociales, con una minoría manifestando 

esquizofrenia. En resumen, los hallazgos sugieren que varios trastornos y 

características de personalidad están asociados con la probabilidad de cometer 

homicidio. 

Montes (2021) desarrolló una investigación titulada “Características de 

personalidad de un agresor sexual de víctima varón adolescente”, con el objetivo 

de investigar las características de personalidad de un agresor sexual hacia víctimas 

adolescentes. La muestra consistió en un hombre de 52 años, evaluado por el área 

de psicología de una Unidad Médica Legal. Los resultados revelaron rasgos 

antisociales, como falta de empatía y remordimiento, junto con impulsividad motriz 

y conductas de inmadurez psicosexual. Se concluyó que la combinación de estas 

características podría correlacionarse con el comportamiento agresor hacia 

adolescentes, resaltando la relevancia de abordar falta de empatía y la impulsividad 

en la prevención de delitos sexuales. 
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Atuncar y Flor (2018) realizaron una investigación titulada “Relación entre 

los factores psicosociales y características de personalidad en internos 

sentenciados por delito de homicidio de los establecimientos penitenciarios 

Lurigancho y Santa Mónica”, con el objetivo de identificar la correlación entre 

factores psicosociales y rasgos de personalidad en reclusos por homicidio. Se 

empleó un enfoque descriptivo-correlacional contando con la intervención de 90 

participantes de las prisiones de Lurigancho y Santa Mónica. Se encontró una 

asociación entre los patrones de personalidad, síndromes clínicos del ICMM II y 

patología severa entre los internos condenados por homicidio. Hombres homicidas 

exhibieron personalidades compulsivas, dependientes y esquizoides, mientras que 

mujeres mostraron personalidades narcisistas y compulsivas. Un 25% presentó 

desorden del pensamiento. Se puso de manifiesto la relevancia de los rasgos de 

personalidad en la conducta delictiva, señalando la necesidad de intervenciones 

específicas en el sistema penitenciario. 

Martínez y Chipana (2018) desarrollaron una investigación titulada 

“Personalidad y riesgo de reincidencia en homicidas sentenciados del 

Establecimiento Penitenciario Socobaya Arequipa, 2018”, con el propósito de 

determinar la correlación entre niveles de riesgo de reincidencia en homicidas y los 

rasgos de personalidad. Se abordó desde el diseño no experimental-transversal, 

descriptivo-correlacional, con 52 internos varones. Los resultados indicaron que la 

esquizofrenia se asoció significativamente con la probabilidad de reincidir. 

Además, se identificaron rasgos como la esquizofrenia, las tendencias psicopáticas 

y la hipocondría. La mayoría de los perpetradores demostraron un nivel de riesgo 

moderado de reincidencia y un comportamiento violento también de intensidad 
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moderada. Se concluyó que la esquizofrenia correlaciona con la reincidencia en 

homicidas, siendo el rasgo de personalidad más prominente seguido de la 

hipocondría. 

Arteaga (2020) desarrolló una investigación titulada “Perfiles psicológicos 

criminales de asesinos en serie en el Perú, entre los años 1985 a 2020” con el 

objetivo de describir el perfil psicológico de homicidas seriales en Perú, con un 

enfoque en aquellos con al menos tres víctimas en periodos prolongados. Se 

abordaron tipologías organizadas, desorganizadas y mixtas entre 1985 y 2020. Se 

utilizó fichaje y resumen de ficha como métodos para recolectar datos, con un 

enfoque básico e interpretativo y diseño documental. Resultados indican que los 

asesinos en serie en Perú tienden a carecer de antecedentes traumáticos, mostrando 

rasgos de aplanamiento afectivo, impulsividad y falta de remordimiento. 

Frecuentemente se observó el trastorno antisocial de la personalidad, y 

predominaron en la clasificación desorganizada. 

 

2.1.3. Antecedentes locales.  

Quiñon y Samaniego (2020) llevaron a cabo una investigación titulada 

“Esquemas desadaptativos y patrones de personalidad en internas”, en donde se 

plantearon examinar la literatura concerniente a los patrones de pensamiento y 

conducta disfuncionales, junto con los patrones de personalidad entre reclusos. La 

metodología comprendió una revisión exhaustiva de publicaciones 

latinoamericanas entre 2005 y 2018. Los hallazgos destacaron la prevalencia de 

trastornos de personalidad y disfuncionalidades conductuales en poblaciones 

carcelarias, atribuidas a factores genéticos, ambientales y sociales. Estudios en 
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criminología señalaron una conexión directa entre estos trastornos y el índice de 

reincidencia delictiva. Concluyeron que la comisión delictiva resulta de una 

amalgama de factores, entre ellos los trastornos de personalidad y la temprana 

exposición a conductas criminales. 

Huamán (2021) llevó a cabo un estudio titulado “Rasgos de personalidad 

predominantes en los agresores en casos de violencia de género en una iglesia 

cristiana” con el objetivo de identificar las características de personalidad 

predominantes en agresores vinculados a casos de violencia de género en una 

congregación cristiana. Se abordo desde una perspectiva descriptiva y 

observacional, contando con la intervención de adultos que oscilan los 18 años o 

más. La paranoia fue el rasgo más notable (71%), seguido de la evitación (52,63%), 

agresividad (50%), esquizoidia (47,39%), autodestrucción (44,74%), 

comportamiento antisocial (39,47%) y depresión (28,95%). Aunque tanto hombres 

como mujeres ejercen violencia psicológica, solo el 10,53% exhibió rasgos de 

personalidad específicos. 

Gómez (2018) efectuó su tesis denominada “Patrones clínicos de 

personalidad de internos con diagnósticos de adicciones de sustancias psicoactivas 

en el Establecimiento Penitenciario – Huancayo-2017”, con el que se propuso 

establecer los patrones clínicos de personalidad en reclusos del Establecimiento 

Penitenciario Huancayo con diagnóstico de adicción a sustancias psicoactivas. Se 

empleó un enfoque científico-descriptivo simple con 50 internos del programa 

INPE DEVIDA, hombres de 25 a 59 años, acusados de delitos diversos. Los 

hallazgos destacaron la prevalencia de patrones como el Antisocial (55,8%) y el 

Narcisista (51,2%) en este contexto. Se concluyó que los patrones más comunes en 
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reclusos con adicciones son el Antisocial, Narcisista, Pasivo agresivo y Agresivo 

sádico. 

2.2. Bases teóricas o científicas 

2.2.1. Rasgos de Personalidad 

2.2.1.1. Definición de rasgos de personalidad 

Los rasgos de personalidad constituyen un aspecto fundamental en el 

estudio de la psicología, dado que reflejan atributos duraderos y uniformes que 

delinean la manera en que los individuos piensan, experimentan emociones y actúan 

en distintos contextos. Según la teoría de los rasgos, propuesta por Gordon Allport, 

los rasgos son tendencias generales de comportamiento que se manifiestan de 

manera consistente a lo largo del tiempo y en diferentes contextos. Estos rasgos 

pueden ser tanto heredados como adquiridos a lo largo del desarrollo y tienen una 

influencia significativa en la forma en que las personas interactúan con su entorno 

y en la manera en que se perciben a sí mismas y a los demás (Pervin et al., 2005). 

Desde una perspectiva psicológica, los rasgos de personalidad se 

conceptualizan como dimensiones o características individuales que varían en 

intensidad y manifestación entre las personas. La teoría de los cinco grandes rasgos, 

reconocida también como el modelo de los Cinco Grandes, se destaca como una de 

las perspectivas más impactantes en el análisis de la personalidad. Este modelo 

plantea la presencia de cinco dimensiones fundamentales de la personalidad: 

apertura a la experiencia, extraversión, responsabilidad, amabilidad y neuroticismo. 

Cada una de estas dimensiones ilustra un continuo en el que las personas pueden 
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situarse, manifestando diversos niveles de la característica en cuestión (Pervin et 

al., 2005). 

Por otro lado, diversas teorías de la personalidad han sugerido diversos 

enfoques para la comprensión de la naturaleza y la estructura de los rasgos. Hans 

Eysenck, en su modelo psicobiológico, indica que la personalidad es moldeada por 

elementos biológicos y genéticos, estableciendo tres dimensiones principales: 

extraversión-introversión, estabilidad emocional-neuroticismo y psicoticismo. 

Desde este enfoque, las discrepancias individuales en la personalidad podrían ser 

explicadas por cambios en la activación y sensibilidad de los sistemas biológicos y 

neurológicos (Pervin et al., 2005). 

En resumen, los rasgos de personalidad representan dimensiones estables y 

consistentes del comportamiento humano que impactan en cómo las personas se 

relacionan con su entorno y se auto-conciben. Estas características individuales se 

conceptualizan a través de diferentes modelos teóricos, tanto el modelo de los Cinco 

Grandes como el enfoque psicobiológico de Eysenck ofrecen un contexto para 

comprender la naturaleza y la organización de la personalidad humana (Pervin et 

al., 2005). Comprender la variabilidad individual en el comportamiento y abordar 

diversos fenómenos psicológicos, como la conducta delictiva y la salud mental, 

requiere un estudio exhaustivo de los rasgos de personalidad. 

2.2.1.2. Dimensiones de rasgos de personalidad 

a) Extraversión.  

La extraversión describe la inclinación de una persona hacia la sociabilidad, 

la extroversión, la energía y la búsqueda de estímulos externos. Aquellos individuos 

con una alta extraversión suelen disfrutar de la interacción social, son extrovertidos 
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y buscan experiencias emocionantes. Esta dimensión de la personalidad está 

asociada con características como la sociabilidad, la energía, la dominancia y la 

búsqueda de emociones. Las personas extravertidas tienden a ser más activas 

socialmente, disfrutan de la compañía de otros y son más propensas a participar en 

actividades sociales y eventos sociales (Pervin et al., 2005). 

b) Amabilidad.  

La amabilidad denota la disposición de un individuo para manifestar 

compasión, cooperación, altruismo y consideración hacia los demás. Individuos que 

exhiben altos niveles de amabilidad tienden a mostrar empatía, comprensión y 

preocupación por el bienestar de los demás. Esta dimensión de la personalidad está 

asociada con características como la compasión, la confianza, la modestia y la 

cooperación. Las personas amables suelen ser más generosas, dispuestas a ayudar 

a los demás y a establecer relaciones interpersonales positivas y armoniosas (Pervin 

et al., 2005). 

c) Responsabilidad.  

La responsabilidad alude a la inclinación de un individuo hacia la 

organización, la disciplina, el acatamiento de las normas y la orientación hacia el 

logro de objetivos. Individuos con un alto grado de responsabilidad suelen ser 

responsables, confiables y comprometidos con sus obligaciones y 

responsabilidades. Esta dimensión de la personalidad está asociada con 

características como la organización, la disciplina, la perseverancia y el 

cumplimiento de los compromisos. Las personas responsables suelen ser más 
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planificadas, eficientes y dedicadas a alcanzar sus objetivos personales y 

profesionales (Pervin et al., 2005). 

d) Neuroticismo.  

El neuroticismo designa la propensión de un individuo a experimentar 

emociones adversas, tales como ansiedad, depresión, ira e inestabilidad emocional. 

Personas con niveles elevados de neuroticismo suelen ser más susceptibles a 

experimentar estados de ánimo desfavorables y a reaccionar de manera excesiva 

ante situaciones estresantes. Esta dimensión de la personalidad está asociada con 

características como la ansiedad, la inseguridad, la susceptibilidad al estrés y la 

tendencia a la preocupación excesiva. Las personas con altos niveles de 

neuroticismo pueden experimentar dificultades para regular sus emociones y 

enfrentar los desafíos de la vida cotidiana (Pervin et al., 2005). 

e) Apertura a la Experiencia.  

La apertura a la experiencia se vincula con la predisposición de un individuo 

a ser imaginativo, creativo, inquisitivo y receptivo a nuevas ideas y vivencias. 

Personas con niveles elevados de apertura a la experiencia suelen ser más receptivas 

a nuevas ideas, valores y enfoques, y disfrutan explorando nuevas oportunidades y 

cuestionando las convenciones arraigadas. Esta dimensión de la personalidad está 

asociada con características como la creatividad, la curiosidad, la originalidad y la 

apreciación de la belleza. Las personas abiertas a la experiencia suelen ser más 

flexibles, adaptables y dispuestas a experimentar cambios y aventuras en sus vidas 

(Pervin et al., 2005). 
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2.2.1.3. La teoría de rasgos o factores de la personalidad  

La teoría de los rasgos o factores de la personalidad se conoce como una de 

las mayores aproximaciones para poder estudiar la personalidad humana. Esta 

teoría indica que los rasgos de personalidad son patrones consistentes de 

comportamiento, emoción y pensamiento, que son relativamente estables con el 

paso del tiempo y con la vivencia de diferentes situaciones, a su vez son rasgos 

característicos que diferencian a un ser de otro (Pervin et al., 2005). 

Eysenck (1991) postuló un modelo de tres dimensiones para su teoría de 

rasgos de la personalidad, que incluye la extraversión, el neuroticismo y el 

psicoticismo. Para el autor estos rasgos son medidos y se encuentran influenciados 

por los factores genéticos y del medio ambiente. 

Por su lado, Cattell (1946) planteó una teoría basada en 16 factores de 

personalidad que descubrió utilizando el método del análisis factorial. Según el 

experto, estos factores representan bloques constructivos de la personalidad que 

pueden ser utilizados para predecir futuros comportamientos de un individuo. 

Otro modelo de rasgos ampliamente reconocido es el modelo de los cinco 

grandes rasgos. Este modelo sostiene que la personalidad está compuesta por cinco 

características principales: extraversión, amabilidad, responsabilidad, neuroticismo 

y apertura a la experiencia. 

Cada una de las teorías mencionadas proporciona una visión ciertamente 

diferente de los rasgos de la personalidad, no obstante, existe consenso en la idea 

de que la personalidad puede ser caracterizada mediante rasgos estables y 

cuantificables. 
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2.2.1.4. Modelos sobre la personalidad en base a rasgos  

2.2.1.4.1. El modelo de cinco grandes rasgos 

El paradigma psicológico subyacente en esta investigación se fundamenta 

en el modelo de los Cinco Grandes rasgos.  

Esta estructura teórica, altamente venerada en el ámbito de la psicología, 

tiene como objetivo principal describir y categorizar los distintos rasgos que 

componen la personalidad. En otras palabras, proporciona una taxonomía de las 

características de la personalidad (John et al., 2008). 

De acuerdo con este modelo, existen cinco dimensiones que pueden 

emplearse para describir y explicar las variaciones individuales en la personalidad 

y fue desarrollado acorde a términos lingüísticos que los individuos suelen usar para 

describir a otras personas y a sí mismos (John et al., 2008). Estas dimensiones serán 

descritas a continuación: 

a) Factor I-Extraversión 

Según Costa y McCrae (1992), la extraversión cuantifica la inclinación de 

un individuo hacia la excitación y la interacción social. Los extrovertidos son 

conocidos por su naturaleza extrovertida, por ser habladores, asertivos y entusiastas 

por la aventura, todo lo cual se alinea con su necesidad de estimulación. Sin 

embargo, los introvertidos, que están ubicados en el extremo opuesto del espectro 

de extraversión, suelen ser más autosuficientes, privados y prefieren la soledad. La 

investigación de Costa y McCrae (1992) también indicó que la extraversión está 

relacionada con mayores niveles de felicidad y una perspectiva más optimista de la 

vida. 

 



34 

b) Factor II-Amabilidad 

La inclinación de las personas a ser serviciales, cooperativas y amables con 

los demás se conoce como amabilidad (Costa & McCrae, 1992). Graziano y Tobin 

(2009) explican que las personas que poseen un alto grado de bondad de corazón se 

consideran geniales, magnánimas, reflexivas y listas para ayudar a sus semejantes. 

Por otro lado, las personas que tienen personalidades menos agradables tienden a 

ser críticas, ensimismadas y competitivas. 

c) Factor III-Responsabilidad 

Costa y McCrae (1992) definieron un rasgo que pertenece a la propensión 

de un individuo hacia el orden, la confiabilidad y la conformidad. En un estudio de 

Roberts et al. (2009), las personas responsables se caracterizaron por tener un 

propósito, sistematizar y pensar en el futuro. Por el contrario, aquellos que 

obtuvieron una puntuación baja en responsabilidad fueron descritos como caóticos, 

poco confiables y propensos a abandonar sus obligaciones. 

d) Factor IV-Neuroticismo/Estabilidad emocional 

La inclinación de un individuo hacia las emociones negativas, que abarca 

sentimientos de ansiedad, ira, depresión y vulnerabilidad emocional, se conoce 

como neuroticismo (Costa y McCrae, 1992). Eysenck (1967) sostuvo que las 

personas con un rasgo de neuroticismo pronunciado generalmente luchan contra la 

inestabilidad emocional y experimentan desafíos para manejar el estrés. Además, 

Eysenck (1967) postuló que individuos con una alta propensión al neuroticismo 

tienen una mayor vulnerabilidad a padecer trastornos psicológicos, tales como la 

ansiedad y la depresión, en comparación con aquellos que presentan niveles más 

bajos de esta característica. 



35 

e) Factor V-Apertura/Intelecto 

Este rasgo se caracteriza por la disposición de un individuo a adoptar nuevas 

experiencias e ideas. Implica una disposición hacia la curiosidad y la aventura, así 

como la voluntad de explorar más allá de los límites de confort establecidos. La 

afinidad por abrazar ideas frescas y cuán imaginativos y abiertos son los individuos 

está dentro del rasgo al que se hace referencia (Costa & McCrae, 1992). Según 

McCrae y Sutin (2009), una fuerte inclinación a ser artístico, imaginativo, curioso 

y poseer intereses diversos coincide con una puntuación más alta en apertura a la 

experiencia. Alternativamente, aquellos que puntúan bajo en este rasgo tienden a 

preferir lo familiar y son más convencionales. 

2.2.1.4.2. El modelo psicobiológico de Eysenck 

El modelo psicobiológico de Eysenck, destacado en la teoría de los rasgos 

de la personalidad, se considera altamente influyente. Según este enfoque, la 

personalidad se simplifica en tres dimensiones principales: extraversión, 

neuroticismo y psicoticismo (Eysenck, 1991).  

Los autores asocian la extraversión con la activación del sistema nervioso: 

las personas extrovertidas tendrían niveles de activación bajos y buscarían 

estímulos para aumentarlos. 

La propensión al neuroticismo implica la experiencia de emociones 

negativas, tales como ansiedad, ira y depresión. Según los autores, el neuroticismo 

se encuentra asociado con la reactividad del sistema nervioso autónomo. Las 

personas que presenten neuroticismo tendrían una mayor reactividad ante el estrés. 
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Por otro lado, el psicoticismo, se refiere a rasgos como la agresividad, la 

insensibilidad hacia los demás, y la tendencia a la psicopatología. Este rasgo se 

relaciona con el equilibrio entre los impulsos y el control de estos (Eysenck, 1991). 

Estas dimensiones de la personalidad son en gran medida determinadas por 

factores biológicos y genéticos, las cuales se pueden diferenciar por la personalidad, 

o la estructura y funcionamiento del sistema nervioso. 

2.2.1.4.3. El modelo estructural de Cattell 

El modelo estructural planteado por Cattell (1946) propone que la 

personalidad se basa en 16 rasgos primarios que pueden organizarse en un marco 

de cinco dimensiones secundarias. Estos rasgos primarios fueron identificados 

mediante el análisis factorial de cuestionarios y observaciones de la vida real. Estos 

rasgos son bipolares, lo cual significa que cada uno representa un continuo entre 

dos extremos que se contraponen (como, por ejemplo, “reservado vs extrovertido”). 

Los rasgos primarios descritos en el modelo estructural de Cattell incluyen: 

inteligencia, calidez, estabilidad emocional, dominancia, vivacidad, sensibilidad, 

privacidad, aprehensión, franqueza, autosuficiencia, autodisciplina, tensión, 

aventura, sociabilidad, sensibilidad emocional e innovación. 

Este paradigma ha desempeñado un papel de suma relevancia en el ámbito 

de la psicología de la personalidad, ejerciendo una marcada influencia en la 

gestación de nuevos enfoques, entre los cuales destaca el célebre modelo de los 

cinco factores de la personalidad. 
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2.2.2. Impulsividad 

2.2.2.1. Definición de la impulsividad 

Choque (2021) interpreta la impulsividad como una dificultad para contener 

el comportamiento individual, actuando sin la debida reflexión, aceptando riesgos 

y buscando lograr metas de forma rápida. Este comportamiento impulsivo puede 

influir considerablemente en la conducta, generando acciones en respuesta a 

diversas situaciones, y suele estar acompañado de emociones que intensifican la 

acción o conducta (Costa y McCrae, 1992). 

La impulsividad, un constructo psicológico de gran complejidad, denota la 

propensión a la actuación precipitada, sin ponderar las ramificaciones a largo plazo 

de tales acciones. Este fenómeno conlleva una carencia de dominio sobre los 

impulsos, así como una dificultad para regular las respuestas emocionales, lo que 

puede resultar en comportamientos precipitados, riesgosos o poco reflexivos. La 

impulsividad se manifiesta en una variedad de contextos y situaciones, desde 

decisiones cotidianas hasta conductas más graves como la participación en 

actividades delictivas o de riesgo (Costa y McCrae, 1992). 

Desde una perspectiva psicológica, la impulsividad se considera una 

dimensión de la personalidad que puede variar en intensidad entre los individuos. 

Se cree que la impulsividad tiene bases biológicas y neurológicas, relacionadas con 

el funcionamiento de ciertas áreas del cerebro, como el córtex prefrontal, que están 

involucradas en el control de los impulsos y la toma de decisiones. Además, factores 

ambientales y experiencias de vida también pueden influir en el desarrollo y la 

expresión de la impulsividad, como la exposición a situaciones estresantes o la falta 

de modelos de comportamiento adecuados (Costa y McCrae, 1992). 
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La impulsividad se asocia comúnmente con una serie de problemas de salud 

mental y comportamentales, incluyendo trastornos de conducta, trastornos de 

control de los impulsos, trastornos por consumo de sustancias y comportamientos 

adictivos. Las personas con niveles elevados de impulsividad pueden experimentar 

dificultades para mantener relaciones interpersonales estables, enfrentar situaciones 

estresantes de manera efectiva y cumplir con responsabilidades y compromisos. Por 

lo tanto, comprender la naturaleza y las manifestaciones de la impulsividad es 

fundamental para abordar una variedad de problemas psicológicos y sociales, así 

como para desarrollar estrategias de intervención y prevención efectivas (Costa y 

McCrae, 1992). 

2.2.2.1. Características de los impulsos 

Martínez (2012) indica que las principales características de los impulsos 

son: 

● La necesidad: Se centra en la búsqueda de algo que aparentemente "nos 

falta", es decir, sentimos una sensación de falta. Se trata de algo que 

debemos tener o desear. 

● El deseo: En relación con la necesidad, el deseo es la sensación de que 

podemos satisfacer un gusto específico cuando ya contamos con lo que 

anhelamos. Es un sentimiento preexistente que surge de otros rasgos de 

nuestra personalidad; lo experimentamos en nuestros sueños o cuando 

reflexionamos sobre ello. 

● La impaciencia: Parece la desesperación, pero no la expresamos hasta que 

la vivimos. Es verdad que es una situación de urgencia, anhelo y ansiedad. 

Es el agente que nos impulsa a tomar una acción inusual y desconocida. 
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2.2.2.2. Tipos de impulsividad 

López (2012) indica que los tipos de impulsos son: 

● Impulso Afiliativo: Los humanos poseen una inclinación natural hacia la 

interacción social, la cual genera alegría y satisfacción, comportándose 

como una conducta recompensante. Para los individuos, resulta más 

reconfortante mantener la conexión con otros humanos cuando se 

encuentran en situaciones de aislamiento. Este impulso no solo promueve la 

cohesión social, sino que también juega un papel crucial en la supervivencia 

y el bienestar emocional, ya que las relaciones interpersonales pueden 

proporcionar apoyo emocional, compartir recursos y fomentar la 

cooperación. 

● Deseo de Adquisición:  El impulso por obtener bienes materiales es una 

cualidad inherente a la naturaleza humana. Sin embargo, la manifestación 

de este deseo puede variar considerablemente entre distintas culturas y 

sociedades, así como los bienes específicos que se buscan. Este impulso no 

solo se limita a la adquisición de bienes tangibles, sino que también puede 

extenderse a la búsqueda de estatus social, seguridad financiera y 

comodidad personal. La forma en que cada sociedad valora y persigue estos 

beneficios materiales puede proporcionar una visión profunda de sus valores 

culturales, normas sociales y estructuras económicas. 

● Deseo de Prestigio: Este impulso está estrechamente vinculado al deseo de 

beneficios materiales y, en ciertas culturas, ambos pueden ser prácticamente 

equivalentes. En sociedades que siguen un sistema económico capitalista, el 

reconocimiento o estatus de un individuo se mide a menudo por la cantidad 
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y calidad de los bienes que posee. Sin embargo, este deseo de 

reconocimiento también puede manifestarse en la búsqueda de logros 

académicos, profesionales o personales. En esencia, es el deseo de ser 

valorado y respetado por los demás, lo que puede ser una poderosa 

motivación para el comportamiento humano. 

● Afán de Poderío: Este impulso no solo está asociado con la adquisición de 

bienes, sino que también puede estar vinculado con la aspiración a tener 

poder. En algunas situaciones, este deseo puede predominar sobre otros. Por 

consiguiente, es comprensible que, para muchos líderes de organizaciones, 

el poder tenga más importancia que el dinero. Este deseo de influencia 

puede manifestarse en la búsqueda de roles de liderazgo, la toma de 

decisiones importantes o la capacidad de influir en los demás. En esencia, 

es el deseo de tener control sobre los propios entornos y las personas que 

los rodean, lo que puede ser un fuerte motivador en el comportamiento 

humano. 

● Impulso de Curiosidad: Es uno de los aspectos fundamentales de la 

naturaleza humana, y puede incluso encontrarse en otras especies. Este 

impulso está intrínsecamente relacionado con el deseo universal de adquirir 

conocimiento. La curiosidad, la necesidad de explorar y entender el mundo 

que nos rodea, es una fuerza motriz fundamental en nuestra especie. Nos 

lleva a aprender, a descubrir nuevas ideas y conceptos, y a buscar respuestas 

a las preguntas que nos planteamos. Este impulso no solo nos impulsa a 

adquirir conocimientos, sino que también puede llevarnos a buscar nuevas 

experiencias, a desafiar lo desconocido y a expandir nuestros horizontes. 
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2.2.2.3. Dimensiones de la impulsividad 

a) Impulsividad.  

La impulsividad se define como la inclinación de un individuo a tomar 

decisiones de forma precipitada, sin evaluar adecuadamente las implicaciones a 

largo plazo de sus acciones. Esta faceta de la impulsividad engloba la incapacidad 

para contener los impulsos y la tendencia a tomar decisiones precipitadas sin una 

evaluación cuidadosa de las opciones disponibles. Las personas impulsivas pueden 

ser propensas a actuar de manera impulsiva en una variedad de situaciones, desde 

decisiones cotidianas hasta comportamientos de riesgo y desafíos importantes. La 

impulsividad puede manifestarse en una variedad de formas, incluyendo la 

incapacidad para esperar la gratificación, la falta de reflexión antes de actuar y la 

tendencia a buscar estímulos novedosos y emocionantes (López, 2012). 

b) Inmediatez.  

La inmediatez se refiere a la preferencia por la gratificación instantánea y la 

incapacidad para retrasar la recompensa a cambio de beneficios a largo plazo. Esta 

dimensión de la impulsividad está relacionada con la búsqueda de gratificación 

instantánea y la incapacidad para resistir la tentación de gratificación inmediata, 

incluso a costa de consecuencias negativas en el futuro. Las personas con altos 

niveles de inmediatez pueden tener dificultades para posponer la gratificación y 

pueden estar más inclinadas a buscar gratificación instantánea, incluso si esto 

implica asumir riesgos o comprometer sus metas a largo plazo (López, 2012). 
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c) Imposición.  

La imposición se refiere a la tendencia de una persona a imponer su voluntad 

sobre los demás y a actuar de manera impulsiva sin considerar las necesidades, 

deseos o derechos de los demás. Esta dimensión de la impulsividad implica una 

falta de empatía y consideración hacia los demás, así como una disposición a actuar 

de manera egoísta y dominante en las interacciones sociales. Las personas con altos 

niveles de imposición pueden ser percibidas como dominantes, autoritarias y poco 

cooperativas, y pueden tener dificultades para mantener relaciones interpersonales 

saludables y satisfactorias (López, 2012). 

d) Riesgo.  

La dimensión del riesgo se relaciona con la predisposición de un individuo 

a enfrentar riesgos y a involucrarse en actividades arriesgadas sin tener en cuenta 

las posibles repercusiones adversas. Esta dimensión de la impulsividad está 

asociada con la búsqueda de emociones fuertes y la tendencia a buscar experiencias 

estimulantes y emocionantes, incluso si esto implica correr riesgos o enfrentar 

peligros. Las personas con altos niveles de riesgo pueden estar más inclinadas a 

participar en comportamientos de riesgo, como conducir imprudentemente, 

participar en actividades delictivas o abusar de sustancias, en busca de emociones 

intensas y gratificación instantánea (López, 2012). 

2.2.2.4. Control de impulsos como trastorno 

La conducta impulsiva puede tener su origen en diversos factores, 

incluyendo el entorno ambiental que rodea al individuo, la predisposición genética, 

y aspectos neurobiológicos o hormonales; según Gil et al. (2017), uno de los 
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principales elementos que propician el surgimiento de la impulsividad es la 

inclinación hacia la búsqueda de sensaciones, la cual se distingue por la 

predisposición a buscar vivencias nuevas y estimulantes, a menudo mediante 

acciones arriesgadas. 

Según la Asociación Americana de Psiquiatría (2014), se designan como 

trastornos aquellas condiciones que generan incomodidad, restricción, pérdida de 

autorregulación, inhabilidad, falta de racionalidad e inflexibilidad en un individuo. 

Entre estos, los trastornos del control de los impulsos se distinguen por la ansiedad 

o tensión experimentada por una persona ante el impulso de llevar a cabo una acción 

gratificante, a pesar de las posibles repercusiones adversas para sí misma o para 

terceros. Según Choque (2021), el individuo puede ser consciente del impulso y 

puede planificar o no la acción. La satisfacción, el placer o la liberación se sienten 

sólo durante la realización de la actividad o después de ella, a menudo seguidos de 

sentimientos negativos, auto reproches y culpabilidad. 

2.2.2.5. Clasificación de trastorno de control de impulsos 

De acuerdo con Battle (2009) se divide en Trastorno explosivo y el trastorno 

de control de impulsos no especificado. Dentro del trastorno explosivo se encuentra 

la cleptomanía, la cual se manifiesta como una resistencia recurrente al impulso de 

sustraer objetos innecesarios para el uso personal o de valor insignificante. Antes 

de un robo, el individuo experimenta una sensación de urgencia y tensión, seguida 

de un alivio o gratificación intensa después del acto, a pesar de tener los medios 

para adquirir estos objetos. El juego patológico, por otro lado, representa una 

incapacidad crónica y progresiva para resistir los impulsos de jugar, lo que resulta 
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en comportamientos de juego que afectan adversamente los intereses personales, 

familiares y profesionales de la persona.  

Las dificultades que surgen como resultado del juego a menudo sirven para 

intensificar el comportamiento de juego, y se caracteriza por la acumulación de 

deudas personales significativas y la incapacidad para pagarlas. También, la 

piromanía, una tendencia patológica a iniciar incendios, se manifiesta con el inicio 

deliberado y consciente de incendios en múltiples ocasiones, generando una 

considerable tensión y una intensa activación emocional previas al incendio, 

seguidas de un profundo alivio y una gran satisfacción al iniciar el fuego, observarlo 

o involucrarse en sus secuelas. 

Finalmente, y no menos significativo, la tricotilomanía se distingue por la 

incapacidad reiterada de resistir el impulso de arrancarse el propio cabello, 

acompañada de un incremento en la tensión justo antes de llevar a cabo la acción, 

la cual se alivia o satisface al efectuar el arrancamiento del pelo. 

En cuanto al "Trastorno del control de los impulsos no especificado" se 

utiliza principalmente para identificar aquellos casos de trastornos de control de 

impulsos que no cumplen con las características de los trastornos de control de 

impulsos ya definidos, ni se ajustan a otros trastornos descritos en diferentes 

secciones del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM 

V). Esta categoría es crucial para reconocer y tratar a aquellos individuos que 

experimentan problemas significativos con el control de impulsos, pero cuyos 

síntomas no se alinean con los criterios de diagnóstico de los trastornos de control 

de impulsos más comúnmente identificados (Choque, 2021). 
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2.2.2.6. Tratamiento del control de impulsos 

De acuerdo con el conocedor Arango y Bernal (2019), Es fundamental que 

el clínico esté atento a la posible presencia de Trastornos de Control de Impulsos 

(TCI) en pacientes con Enfermedad de Parkinson (EP), ya que estos pueden 

manifestarse antes del inicio del tratamiento o en cualquier momento de la 

evolución de la enfermedad. A veces, estos trastornos no se presentan de manera 

inmediata al inicio o ajuste del tratamiento. Por tanto, es importante realizar una 

evaluación inicial para identificar los factores de riesgo y la presencia de problemas 

relacionados con TCI antes de iniciar el tratamiento. Si se detecta antecedentes de 

abuso de alcohol, sustancias o TCI previos, se puede considerar la terapia con 

IMAO o levodopa, independientemente de la edad del paciente. Algunos signos que 

pueden alertar sobre la presencia de TCI incluyen insomnio, desorden en los 

horarios de las comidas, errores en la toma de medicamentos y ausentismo laboral. 

 Estar alerta a estos indicadores ayudará a un diagnóstico y tratamiento 

adecuados para los pacientes con EP y TCI. 

El tratamiento, se adapta según la intensidad del problema, su impacto en la 

vida diaria y las características individuales de cada paciente, así como su red de 

apoyo social. Uno de los desafíos principales es que los pacientes pueden no 

percibir las consecuencias negativas de su comportamiento. Aunque no hay 

estudios amplios y de alta calidad que indiquen el manejo adecuado de los TCI, 

existen algunas series de casos pequeñas que pueden ofrecer orientación sobre las 

estrategias a seguir. Cuando este se asocia con agonistas dopaminérgicos, se pueden 

considerar tres opciones de tratamiento: reducir la dosis del medicamento, cambiar 

a otro agonista o suspender el fármaco.  
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La reducción o suspensión de agonistas debe realizarse de forma gradual y 

lenta para evitar síndromes de abstinencia severos, especialmente en pacientes con 

Trastornos de Control de Impulsos (TCI), quienes presentan un mayor riesgo de 

abstinencia, que puede alcanzar hasta el 19% de los casos. 

En situaciones de TCI graves, se recomienda iniciar con una reducción de 

la dosis del agonista, y si no se observa mejoría después de dos semanas, se debe 

proceder con la suspensión definitiva. En algunos casos, también se puede 

considerar la disminución de la dosis total de levodopa u otros medicamentos.  

Respecto a la amantadina, existe controversia sobre su relación con los TCI, 

aunque se ha mostrado útil para el manejo del juego compulsivo. Si es necesario, 

los antipsicóticos como clozapina o quetiapina pueden ser utilizados, dependiendo 

de la severidad y consecuencias de los síntomas o persistencia del TCI tras 

suspender el medicamento sospechoso. Se han empleado antidepresivos y 

ansiolíticos en el tratamiento, además de la intervención psiquiátrica, terapia 

cognitivo conductual y grupos de apoyo para brindar un apoyo integral.  

En casos de complicaciones motoras al reducir o retirar los dopaminérgicos, 

la estimulación cerebral profunda podría ser considerada en situaciones bien 

seleccionadas, siempre informando a los pacientes y sus familias sobre los posibles 

riesgos. 

2.2.2.7. Relación de los rasgos de personalidad e impulsividad 

Según Rueda et al. (2016), el constructo de impulsividad, aunque fácilmente 

observable en la vida diaria, presenta una definición compleja. Es esencial 

comprender su relación, especialmente cuando se consideran aspectos desde un 

modelo de personalidad consistente, como el modelo de los cinco grandes factores. 



47 

Este modelo propuesto por McCrae y Costa (1990) identifica cinco 

dominios de personalidad: apertura a experiencias, responsabilidad, extraversión, 

sociabilidad e inestabilidad emocional. Además, postula que tres de estos dominios 

revelan aspectos de la impulsividad: la inestabilidad emocional se vincula con la 

falta de autocontrol, la autodisciplina y deliberación están asociadas con la 

impulsividad en la realización, y la búsqueda de excitación se relaciona con la 

impulsividad en la extraversión.  

2.2.2.8. Teorías sobre la impulsividad 

2.2.2.8.1. Teoría de Ramón y Cajal 

La teoría de Ramón y Cajal sobre la impulsividad, la cual fundamenta la 

variable impulsividad, se basa en los fundamentos de la neurociencia y destaca la 

importancia de comprender cómo la estructura y la función del sistema nervioso 

influyen en la manifestación de este rasgo de personalidad. Según Morandín-

Ahuerma (2021), Santiago Ramón y Cajal, reconocido como el pionero de la 

neurociencia contemporánea, propuso que la impulsividad podría estar vinculada 

con la actividad y la interconexión de determinadas regiones cerebrales, 

especialmente el córtex prefrontal. 

De acuerdo con esta perspectiva, el córtex prefrontal juega un papel esencial 

en el control ejecutivo, la toma de decisiones y la regulación emocional, aspectos 

que guardan una estrecha relación con la impulsividad. Ramón y Cajal sugirieron 

que las diferencias individuales en la estructura y el funcionamiento del córtex 

prefrontal pueden predisponer a algunas personas a ser más impulsivas que otras. 

Por ejemplo, se ha observado que una menor actividad en esta región del cerebro 
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se asocia con una mayor impulsividad y una menor capacidad para inhibir 

respuestas automáticas (Morandín-Ahuerma, 2021). 

Además, Ramón y Cajal también señaló la importancia de otras regiones 

cerebrales, como el sistema límbico, en la expresión de la impulsividad. El sistema 

límbico está involucrado en la regulación de las emociones y la motivación, y se ha 

sugerido que su hiperactividad puede contribuir a comportamientos impulsivos y 

riesgosos (Morandín-Ahuerma, 2021). 

En resumen, la teoría de Ramón y Cajal sobre la impulsividad enfatiza la 

importancia de los procesos neurobiológicos en la expresión de este rasgo de 

personalidad. Esta perspectiva destaca la complejidad de la impulsividad como un 

fenómeno multidimensional y subraya la necesidad de investigar las bases 

biológicas y neurológicas de este constructo para desarrollar intervenciones 

efectivas destinadas a su prevención y tratamiento (Morandín-Ahuerma, 2021). 

2.2.2.8.2. Teoría de Jeffrey Gray 

Jeffrey Gray propuso una teoría psicológica de la impulsividad que se centra 

en la interacción entre los sistemas de activación y de inhibición en el cerebro. 

Según esta teoría, la impulsividad puede ser el resultado de un desequilibrio entre 

el sistema de activación, que está asociado con la búsqueda de recompensas y la 

excitación, y el sistema de inhibición, que está involucrado en la supresión de 

respuestas impulsivas y en la regulación del comportamiento. Gray sugirió que las 

diferencias individuales en la sensibilidad de estos sistemas pueden influir en la 

tendencia de una persona a ser impulsiva. Esta perspectiva resalta la importancia de 

considerar los procesos psicológicos subyacentes a la impulsividad y sugiere que 
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las intervenciones dirigidas a fortalecer el sistema de inhibición pueden ayudar a 

reducir este rasgo de personalidad (Mazarrón, 2019). 

2.2.2.8.3. Teoría de Barratt 

La teoría de Barratt se enfoca en la impulsividad como un concepto 

multifacético que engloba diversas dimensiones, tales como la impulsividad 

motora, la impulsividad no planificada y la falta de perseverancia. Según esta teoría, 

la impulsividad puede ser el resultado de la interacción entre factores biológicos, 

psicológicos y ambientales. Según la propuesta de Barratt, la impulsividad podría 

estar asociada con la disfunción de los sistemas de neurotransmisores, como la 

dopamina y la serotonina, además de estar influenciada por la historia de vida y las 

experiencias de aprendizaje de cada individuo. Esta perspectiva destaca la 

complejidad de la impulsividad como un fenómeno y sugiere que las intervenciones 

dirigidas a diferentes aspectos de este constructo pueden ser necesarias para abordar 

eficazmente este rasgo de personalidad (Vega, 2023). 

2.3. Marco Conceptual  

En esta sección se esbozan los fundamentos esenciales y habituales de esta 

investigación, empleando para ello fuentes fidedignas. 

● Impulso 

La impulsividad constituye un rasgo dimensional de personalidad que ha 

sido objeto de estudio en múltiples ámbitos del comportamiento animal y humano. 

Se caracteriza por la dificultad para inhibir la conducta, cambios en el 

comportamiento en respuesta a estímulos del entorno y una baja tolerancia al retraso 

(Sánchez-Sarmiento, 2013). 
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● Impulsivo 

De acuerdo con la RAE (2021) este término hace referencia a la propensión 

que tiene una persona a hablar y actuar de manera precipitada, sin pensar ni tener 

precaución, permitiéndose ser influenciada por las emociones o impresiones del 

momento. 

● Control de impulsos 

De acuerdo con Choque (2021) este término alude a la tendencia a responder 

de manera veloz e improvisada ante estímulos internos o externos, con un nivel de 

conciencia disminuido sobre las posibles repercusiones negativas de dichas 

acciones, tanto para uno mismo como para los demás. 

● Rasgos de la Personalidad 

Según la teoría de los atributos de personalidad, estos son patrones estables 

y persistentes de conducta que se evidencian a lo largo del tiempo y en diversas 

circunstancias. Cuando múltiples atributos se combinan, pueden originar un 

trastorno o un tipo específico de personalidad (Caballo et al., 2009). 

● Extraversión 

Se trata de la cualidad de una persona que se distingue por su enfoque en el 

entorno exterior, su habilidad para establecer relaciones sociales con facilidad y su 

naturaleza abierta y receptiva (RAE, 2021). 

● Neuroticismo 

Chamorro y Rivera (2020) señalan que es una característica de la 

personalidad que se manifiesta en una propensión a sentir emociones negativas 

como estrés, ira, celos o tristeza. Los individuos con un alto grado de neuroticismo 
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tienden a tener una estabilidad emocional baja y son más propensos a interpretar 

situaciones comunes como desafiantes o amenazantes. 

● Imposición 

Siguiendo el criterio de la RAE (2021), hace referencia al acto y resultado 

de imponer o someterse a algo. También puede aludir a una demanda excesiva con 

la que se busca obligar a alguien. 

● Riesgo 

Según Sampértegui y Vásquez (2022), el riesgo es una evaluación que 

abarca tanto la probabilidad como las consecuencias de un evento adverso. En el 

contexto de la toma de decisiones, el riesgo puede manifestarse como una 

incertidumbre inherente o una variabilidad en los resultados esperados.  
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CAPÍTULO III  

HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general 

HG: Existe relación significativa entre rasgos de personalidad e impulsividad en 

internos condenados por el delito de homicidio en el Establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca Chico en 2024.  

H0: No existe relación significativa entre rasgos de personalidad e impulsividad en 

internos condenados por el delito de homicidio en el Establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca Chico en 2024.  

3.2. Hipótesis específicas 

▪ H1: Existe relación significativa entre la dimensión extraversión e 

impulsividad en internos condenados por el delito de homicidio en el 

establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico 2024 

H0: No existe relación significativa entre la dimensión extraversión e 

impulsividad en internos condenados por el delito de homicidio en el 

establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico 2024 

▪ H2: Existe relación significativa entre la dimensión amabilidad e 

impulsividad en internos condenados por el delito de homicidio en el 

establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico 2024. 

H0: No existe relación significativa entre la dimensión amabilidad e 

impulsividad en internos condenados por el delito de homicidio en el 

establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico 2024. 
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▪ H3: Existe relación significativa entre la dimensión responsabilidad e 

impulsividad en internos condenados por el delito de homicidio en el 

establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico 2024. 

H0: No existe relación significativa entre la dimensión responsabilidad e 

impulsividad en internos condenados por el delito de homicidio en el 

establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico 2024. 

▪ H4: Existe relación significativa entre la dimensión neuroticismo e 

impulsividad en internos condenados por el delito de homicidio en el 

establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico 2024. 

H0: No existe relación significativa entre la dimensión neuroticismo e 

impulsividad en internos condenados por el delito de homicidio en el 

establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico 2024. 

▪ H5: Existe relación significativa entre la dimensión apertura a la experiencia 

e impulsividad en internos condenados por el delito de homicidio en el 

establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico 2024. 

H0: No existe relación significativa entre la dimensión apertura a la 

experiencia e impulsividad en internos condenados por el delito de 

homicidio en el establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico 2024. 
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3.3. Variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

V1 

RASGOS DE 

PERSONALIDAD 

Según Goldberg son 

características observables 

de los individuos que 

incluyen aspectos 

emocionales, conductuales y 

patrones de pensamiento, 

permitiendo comprender el 

motivo detrás del 

comportamiento tanto 

individual como colectivo de 

las personas (John et al., 

2008). 

Conforme a la teoría de los rasgos 

de personalidad, son patrones 

consistentes y duraderos de 

comportamiento que se 

manifiestan a lo largo del tiempo 

y en diferentes situaciones. 

Cuando o los rasgos extraversión, 

amabilidad, responsabilidad, 

neuroticismo, y apertura a la 

experiencia se presentan en 

conjunto, pueden dar lugar a un 

trastorno o estilo particular de 

personalidad (Caballo et al., 

2009). 

Extraversión 
Actividad 

Socialización 

1, 6, 11, 16, 27, 

32, 40 y 43 

Ordinal 

Amabilidad Adaptabilidad social 
2, 7, 13, 22, 24, 

28, 33, 37 y 41 

Responsabilidad 
Pensamiento 

Conductas 

3, 8, 14, 18, 21, 

25, 29, 34 y 42 

Neuroticismo Control de emociones 
4, 9, 15, 19, 26, 

30, 35 y 38 

Apertura a la 

experiencia 
Mentalidad 

5, 10, 12, 17, 

20, 23, 31, 36, 

39, 44 

V2 

IMPULSIVIDAD 

Conforme a los aportes de 

Ramón y Cajal, se entienda la 

impulsividad como la 

tendencia de una persona a 

responder y reaccionar de 

forma rápida, con resultados 

La impulsividad se realiza 

utilizando cuatro factores: 

impulsividad, inmediatez, 

imposición y riesgo. Para medir 

estos factores se utilizarán 20 

ítems con una escala de respuesta 

Impulsividad Descontrol 
1, 3, 4, 7, 9, 11 

y 14 

Ordinal 

Inmediatez Falta de planificación 
2, 6, 12, 13, 15, 

17 y 18 
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tanto beneficiosos como 

perjudiciales. En ocasiones, 

las acciones rápidas pueden 

llevar a consecuencias 

positivas, mientras que, en 

otras situaciones, estas 

acciones impulsivas pueden 

resultar en consecuencias 

negativas que afectan 

directamente a la persona 

(Morandín-Ahuerma, 2021).  

tipo Likert que consta de cuatro 

opciones y forman parte de la 

escala de control e impulsos 

“Ramón y Cajal” 

Imposición Intransigencia 
8, 14, 15, 18 y 

19 

Riesgo Desprecio del riesgo 10, 16 y 20 

 

 



56 

CAPÍTULO IV  

METODOLOGÍA 

4.1. Método de investigación 

Se utilizó el método científico como enfoque general. Este es un método 

riguroso y sistemático que permite obtener conocimiento objetivo a través de la 

observación, según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018). 

En este contexto, el método científico fue de vital importancia para 

examinar los rasgos de personalidad y la impulsividad de los internos condenados 

por homicidio, ya que permitirá estructurar una investigación objetiva, precisa y 

basada en datos estadísticos. Además, facilitó la identificación de posibles 

relaciones entre los rasgos de personalidad y la impulsividad. 

Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), el enfoque específico para 

la investigación es el hipotético deductivo, el cual se basa en la formulación de 

hipótesis como punto inicial y la posterior comprobación o refutación a través de la 

recopilación y el análisis de datos. Este enfoque se utilizará en este método 

específico. 

En este estudio, la adopción del método permitió formular hipótesis sobre 

la relación entre los rasgos de personalidad y la impulsividad en internos 

condenados por homicidio. Posteriormente, se recopilaron datos a través de 

encuestas, con pruebas psicométricas. 

De ese modo, el método hipotético deductivo contribuyó a establecer 

conclusiones sólidas y respaldadas por evidencia estadística. 
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Asimismo, se debe precisar que el estudio se enmarcó en el enfoque de 

investigación cuantitativa, que implicará la recopilación y análisis de datos 

utilizando técnicas estadísticas y matemáticas, con el fin de cuantificar y medir 

variables objetivas y observables. Buscando establecer relaciones causales entre 

variables, lo que permite hacer predicciones y generalizaciones a partir de los datos 

recopilados (Hernández-Sampieri, 2018). 

4.2. Tipo de investigación 

Esta indagación se clasificó como básica, puesto que su propósito 

fundamental es la generación de nuevos conocimientos o modificar los existentes, 

contribuyendo de esta manera al entendimiento científico de un fenómeno. Este tipo 

de investigación, también conocido como fundamental, se enfoca en un problema 

con la intención de descubrir nuevos conocimientos, como señalan Hernández-

Sampieri y Mendoza (2018).  

En este sentido, el objetivo fundamental fue descubrir cómo las variables de 

estudio se relacionan entre sí, lo que podría mejorar nuestra comprensión de los 

rasgos de personalidad e impulsividad. 

4.3. Nivel de investigación 

Se abordó desde un enfoque relacional; Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2018) afirman que el objetivo de esta indagación es determinar el grado de relación 

entre dos o más variables o conceptos. 

De esta manera, se midió la personalidad y la impulsividad de los reclusos 

condenados por delitos de homicidio en un centro penitenciario en 2023. Después 
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de esto, se realizaron cálculos y se examinó la correlación entre las variables para 

confirmar las hipótesis. 

4.4. Diseño de investigación 

El diseño fue no experimental; según Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2018) este tipo de diseño se distingue por observar los fenómenos en su contexto 

natural para su posterior análisis en lugar de alterar intencionalmente ninguna de 

las variables en estudio. Además, fue de tipo transversal, lo que significa que los 

datos se recopilaron en un solo momento en el tiempo. El objetivo fue describir las 

variables y analizar su comportamiento durante un período de tiempo determinado. 

Como se indicó anteriormente, los datos de este estudio se recopilarán durante el 

año 2023. 

A continuación, se ilustra el diseño de la investigación: 

 

 

Donde: 

M = Muestra (87 internos sentenciados por el delito de homicidio simple y 

homicidio agravado) 

O1 = Variable 1 (Rasgos de personalidad) 

O2 = Variable 2 (Impulsividad) 

r = Relación 
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4.5. Población y muestra 

4.5.1. Población 

La población de estudio, según la definición de Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018), consiste en el grupo de entidades, ya sea limitado o ilimitado, que 

comparten atributos similares y sobre los cuales se generalizarán las conclusiones 

de la investigación.  

En este estudio, la población, estuvo compuesta por todos los internos 

condenados por el delito de homicidio simple y homicidio agravado, quienes de 

acuerdo a la información estadística de la penitenciaria de Huamancaca Chico son 

clasificados en tres estados: procesados, sentenciados, sentenciados-procesados, 

haciendo una suma total de 102 internos , específicamente respecto al homicidio 

simple 3 procesados, 10 sentenciados, y 0 sentenciados-procesados, en homicidio 

agravado 8 procesados, 77 sentenciados y 4 sentenciados-procesados. 

Tabla 2. Población de estudio 

DELITO TOTAL PROCESADOS SENTENCIADO 

SENT. 

/PROC. 

Homicidio Simple 13 3 10 0 

Homicidio Agravado 89 8 77 4 

TOTAL 102 11 87 4 

4.5.2. Muestra  

En cuanto a la muestra Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), la describen 

como un subconjunto finito y representativo que se extrae de la población. En el 

caso de la presente investigación la muestra se determinó empleando el tipo de 
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muestreo no probabilístico con la técnica de muestreo por conveniencia, que de 

acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) implica que el investigador 

selecciona la muestra de manera arbitraria y según su conveniencia, lo que le 

permite decidir cuántos participantes incluir en su estudio. 

En ese entender, dada la naturaleza de la investigación la muestra estuvo 

conformada por los internos sentenciados que vienen cumpliendo su condena por 

homicidio simple y agravado, haciendo una suma total de 87 internos del 

establecimiento penitenciario mencionado presos condenados por el delito. 

Tabla 3. Selección de la muestra 

DELITO SENTENCIADO 

TOTAL 87 

Homicidio Simple 10 

Homicidio Agravado 77 

 

Criterios de Inclusión: 

• Estado Sentencial: Solo internos que hayan sido oficialmente sentenciados 

por los delitos de homicidio simple o agravado. 

• Condena en Curso: Internos que actualmente estén cumpliendo su 

condena. 

• Capacidad de Consentimiento: Internos que tengan la capacidad cognitiva 

y legal para dar su consentimiento informado para participar en el estudio. 

• Disponibilidad para Participar: Internos que estén dispuestos y sean 

capaces de participar en todas las etapas del estudio, incluyendo la 

realización de entrevistas, test o cuestionarios. 
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• Duración de la Condena: Internos que tengan una cantidad significativa de 

tiempo en su condena (por ejemplo, al menos 6 meses), para asegurar que 

se han adaptado a la vida en prisión y que pueden proporcionar reflexiones 

más estables sobre sus experiencias y rasgos de personalidad. 

• Clasificación del Delito: Internos clasificados específicamente bajo las 

categorías de homicidio simple y homicidio agravado según el sistema penal 

pertinente. 

Criterios de Exclusión: 

• Procesados o Sentenciados-Procesados: Internos que todavía están en 

proceso judicial o aquellos que estén apelando su sentencia. 

• Problemas de Salud Mental Severos: Internos que padezcan trastornos de 

salud mental severos y que no puedan proporcionar información fiable o 

consentimiento informado. 

• Comunicación Limitada: Internos que no puedan comunicarse 

efectivamente debido a barreras idiomáticas o trastornos del habla y 

lenguaje, a menos que se disponga de los recursos adecuados para superar 

estas barreras. 

• Condenas Adicionales: Internos que estén condenados por delitos 

adicionales aparte de homicidio simple o agravado, lo cual podría afectar 

los rasgos de personalidad e impulsividad de maneras no representativas de 

la población de estudio. 

• Transitorios o a Punto de Liberación: Internos que estén por ser liberados 

o transferidos a otro establecimiento en un plazo corto, lo que podría 

interferir con la continuidad y seguimiento del estudio. 
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• Participación en Otros Estudios: Internos que actualmente estén 

participando en otros estudios o programas que puedan influir en su 

comportamiento o respuestas, introduciendo un sesgo en los resultados. 

4.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

4.6.1. Técnicas de recolección de información. 

De acuerdo con Hernández et al. (2014), las técnicas de recolección de datos 

son los métodos empleados para obtener la información requerida para abordar las 

interrogantes de la investigación. Estas técnicas varían en función de la naturaleza 

de la investigación y de los datos que se requieran. En el caso de la presente 

investigación se empleó la técnica de la encuesta, dado que permitió recopilar 

información necesaria, las cuales evaluarán la personalidad e impulsividad en 

presos condenados por el delito de homicidio en un establecimiento penitenciario.  

4.6.2. Instrumentos de recolección de información. 

Los instrumentos de recolección de datos son las herramientas específicas 

que se utilizan para recopilar información en una investigación. En este estudio, se 

utilizarán dos instrumentos principales (Hernández et al., 2014).  

Tabla 4. Ficha técnica del instrumento 

Ficha Técnica del Instrumento 1 

Nombre Inventario Big Five (BFI) de Personalidad versión española 

Objetivo Recabar información sobre los rasgos de la personalidad 
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Tipo de 

medición 

Escala de Likert 1 = Muy en desacuerdo 2 = Ligeramente en 

desacuerdo 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 = 

Ligeramente de acuerdo 5 = Totalmente de acuerdo 

Dimensiones Extraversión, Amabilidad, Responsabilidad,  

Neuroticismo, Apertura a la experiencia. 

Ítems 44 ítems 

Duración de la 

aplicación 

20 minutos 

Autor del 

instrumento 

G.V. Caprara, C. Barbaranelli y L. Borgogni (1993) 

Dirigido a Personas mayores de 18 años 

 

Confiabilidad  

En el marco de la presente investigación, se llevó a cabo una prueba piloto de 

10 participantes, para determinar la confiabilidad del instrumento, a través del 

análisis de fiabilidad de Alfa de Cronbach, donde obtuvo un coeficiente de 0.859, 

evidenciando un nivel excelente de confiabilidad.  

- Validez 

En el marco de la presente investigación, se llevó a cabo la validez de 

contenido a través del juicio de expertos, demostrando una elevada convergencia 

del instrumento validado. Este procedimiento fortalece la confianza en los 

resultados obtenidos y en la interpretación de las mediciones realizadas con el BFI 

en el contexto específico de la penitenciaría de Huamancaca Chico.  
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Tabla 5. Ficha técnica del instrumento 2 

Ficha Técnica del Instrumento 2 

Nombre Escala de Control de los Impulsos "Ramón y Cajal" 

(ECIRyC) 

Objetivo Recopilación de información sobre la impulsividad 

Tipo de medición Escala de Likert 1 = Nunca, 2 = Rara vez 3 = A 

menudo 4 = Siempre 

Dimensiones Impulsividad, Inmediatez, Imposición, Riesgo 

Ítems 20 ítems 

Duración de la 

aplicación 

20 minutos 

Autor del 

instrumento 

Ramos et al. (2002) 

Dirigido a Personas mayores de 18 años 

 

- Confiabilidad 

La evaluación de la confiabilidad se llevó a cabo mediante la medición 

utilizando la escala de Alfa de Cronbach, revelando un valor de 0,787. Este 

resultado denota la consistencia y estabilidad del instrumento en la medición de los 

constructos propuestos. El coeficiente alfa obtenido sugiere que el instrumento 

posee una fiabilidad adecuada para garantizar mediciones consistentes y precisas 

en el contexto de la penitenciaría de Huamancaca Chico. 
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- Validez 

La validación del instrumento mediante el juicio de expertos confirmó su 

alta idoneidad para el contexto de aplicación, aportando robustez al proceso al 

implicar la revisión crítica y aprobación de especialistas en el área. La evaluación 

positiva de los expertos refuerza la confianza en la capacidad del instrumento para 

medir con precisión y validez de los niveles de impulsividad relevantes en el 

entorno específico de la penitenciaría de Huamancaca Chico. 

Procedimiento para la recopilación de datos  

Ahora bien, para la recolección de datos, se llevó a cabo un procedimiento 

sistemático y cuidadosamente planificado. En primer lugar, se obtuvo las 

autorizaciones y permisos necesarios para llevar a cabo la investigación en el 

entorno penitenciario. Posteriormente, se procedió a la selección de la muestra de 

internos participantes.  

A los internos seleccionados se les aplicaron instrumentos de medición, 

como cuestionarios específicos sobre rasgos de personalidad e impulsividad, 

garantizando la confidencialidad y el anonimato de los participantes. 

 Los datos recopilados se analizaron mediante técnicas estadísticas 

apropiadas para identificar relaciones y patrones entre las variables en estudio. 

4.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

En lo que respecta al manejo de la información, los datos fueron recogidos 

a través de los cuestionarios, para ser organizados en una base de datos. Este 

conjunto de datos fue procesado utilizando el software estadístico SPSS versión 26. 

A través de este proceso, se generaron gráficos y tablas que permitirán un análisis 

detallado en línea con los objetivos de la investigación. 
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La investigación se apoyó en la estadística descriptiva e inferencial para 

obtener una visión más completa y precisa de las características psicológicas de esta 

población particular. En primer término, la estadística descriptiva permitió resumir 

los datos obtenidos, proporcionando una descripción detallada de los rasgos de 

personalidad y el nivel de impulsividad presentes en estos internos. Mediante 

medidas como la media y la desviación estándar, se podrá identificar la tendencia 

central y la dispersión de los datos, lo que ayudará a tener una idea clara de las 

características predominantes en esta población. 

Por otro lado, la estadística inferencial será esencial para ir más allá de los 

datos observados y realizar inferencias significativas sobre toda la población de 

internos condenados por homicidio en el establecimiento penitenciario. En primer 

término, se aplicará la prueba de Kolmogorov-Smirnov para comprobar la 

normalidad de los datos obtenidos. Los resultados de esta prueba orientarán en la 

elección de si el coeficiente de Rho de Spearman o el coeficiente de Pearson se 

emplearán para establecer la correlación entre las variables de interés.  

A continuación, se efectuarán contrastes de hipótesis para averiguar si hay 

diferencias significativas en los rasgos de personalidad y el grado de impulsividad 

entre los reclusos sentenciados por homicidio simple y agravado, resaltando las 

correlaciones eventuales entre estas variables. La combinación de estadísticas 

descriptivas e inferenciales posibilitará arribar a conclusiones firmes y fiables sobre 

la relación entre los rasgos de personalidad y la impulsividad en esta población 

específica de reclusos sentenciados por homicidio. 
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4.8. Aspectos éticos de la investigación 

Los principios establecidos en los artículos 27 y 28 del Reglamento General 

de Investigación de la Universidad Peruana Los Andes se aplicaron para garantizar 

el cumplimiento de los aspectos éticos en la investigación sobre rasgos de 

personalidad e impulsividad en internos condenados por delitos de homicidio en el 

establecimiento penitenciario de Huamancaca Chico en 2024.  

El Art. 27° que describe los principios que rigen la actividad investigativa, 

rigiendo la investigación por los siguientes principios: Protección de la persona y 

de diferentes grupos étnicos y socio culturales, ya que se respetó la identidad, 

diversidad, libertad, el derecho a la confidencialidad y la privacidad de los 87 

internos sentenciados involucrados en el proceso de investigación. 

Asimismo, se respetó el Art. 28 que describe las normas  de  

comportamiento  ético  de quienes investigan, en función a este artículo se ejecutó 

la investigación de forma pertinente, original y coherente con las líneas de 

investigación Institucional 

Antes de incluir a los participantes en el estudio, se solicitó su 

consentimiento informado y expreso para proteger la dignidad humana, la 

diversidad y el derecho a la privacidad. Además, se garantizó el bienestar y la 

integridad de los internos durante todo el proceso, reduciendo el daño físico o 

psicológico. Los datos recopilados serán mantenidos confidenciales y 

anónimamente, lo que garantizó la veracidad y la responsabilidad en la 

comunicación de los resultados. Asimismo, se actuó con transparencia y ética, 

evitando prácticas como el plagio y asegurándose de que los hallazgos sean 

originales, completos y abiertos.  
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La investigación se realizó con rigurosidad científica, reportando los 

hallazgos de manera abierta y veraz a la comunidad científica. Se consideraron las 

normas institucionales, nacionales e internacionales para proteger a los sujetos 

humanos y el ambiente, evitando prácticas como el plagio o falsificación de datos.  

Además, se evitarán conflictos de intereses y se respetarán las normas de 

propiedad intelectual y derechos de autor en el estudio.  
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Capítulo V.  

Resultados 

5.1. Descripción de los resultados 

Tabla 6. Niveles de impulsividad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 20 29,0 29,0 29,0 

Moderado 44 63,8 63,8 92,8 

Alto 5 7,2 7,2 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

Figura 1. Niveles de impulsividad 

 

En la tabla 6 se muestra los niveles de impulsividad, la minoría presenta un 

nivel alto de impulsividad, se hallaron 5 reclusos con dicho nivel representando el 

7,2%; la mayoría, 44, se halló en el nivel Moderado, representando el 63,8%, 

mientras los restantes 20, se encontraban en el nivel Bajo 29%. 
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Tabla 7. Niveles de extraversión 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 7 10,1 10,1 10,1 

Medio 38 55,1 55,1 65,2 

Alto 24 34,8 34,8 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

Figura 2. Niveles de extroversión 

 

En la tabla 7 se muestra los niveles de extraversión, se observó que 7 

reclusos presentaron un nivel bajo de extraversión, representando el 10,1%, 

mientras que 38 presentaron nivel medio, representando el 55,1% y la mayoría de 

esta dimensión, mientras que el 34,8% se encontraron en el nivel Alto de 

extroversión, siendo 24 los reclusos en este nivel. 

 

Tabla 8. Niveles de amabilidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 4 5,8 5,8 5,8 

Medio 63 91,3 91,3 97,1 

Alto 2 2,9 2,9 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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Figura 3. Niveles de amabilidad  

 

En la tabla 8 se observa los niveles de Amabilidad, la gran mayoría se 

encontró en el nivel medio de amabilidad, 63 de los reclusos que representan el 

91,3%, mientras que el 5,8%, 4 reclusos se hallaron en el nivel bajo, y 2,9%, solo 2 

reclusos en el nivel alto.  

 

Tabla 9. Niveles de responsabilidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 5 7,2 7,2 7,2 

Medio 54 78,3 78,3 85,5 

Alto 10 14,5 14,5 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

  



72 

Figura 4. Niveles de responsabilidad 

 
 

En la tabla 9, se observa los niveles de responsabilidad, el 7,2% se encuentra 

en nivel de responsabilidad baja, siendo 5 lo reclusos en este nivel, mientras que el 

14,5%, es decir 10 reclusos, se hallan en el nivel alto, la mayoría se encontró en el 

nivel medio de responsabilidad siendo 54 reclusos en dicho nivel, representando el 

78,3%. 

 

Tabla 10. Niveles de neuroticismo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 4 5,8 5,8 5,8 

Medio 48 69,6 69,6 75,4 

Alto 17 24,6 24,6 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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Figura 5. Niveles de neuroticismo 

 

 

En la tabla 10 se observa los niveles de neuroticismo, la gran mayoría se 

halla en nivel medio, siendo 48 los reclusos en este nivel, representando el 69,6%, 

mientras que en nivel alto se hallaron 17, representando el 24,6%, y en nivel bajo 

se hallaron 4, siendo el 5,8% de la muestra estudiada. 

 

Tabla 11. Niveles de apertura a la experiencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 3 4,3 4,3 4,3 

Moderado 38 55,1 55,1 59,4 

Alto 28 40,6 40,6 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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Figura 6. Niveles de apertura a la experiencia  

 
 

En la tabla 11 se muestra los niveles de apertura a la experiencia, en los 

cuales se observa que 3 se hallan en el nivel bajo, 38 en el nivel medio y 28 en el 

nivel alto, representando un 4,3%, 55,1% y 40,6% respectivamente.  

5.2. Resultados inferenciales 

Tabla 12. Prueba de Normalidad 

 

Ext. 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Imp Bajo ,435 7 ,000 ,600 7 ,000 

Medio ,308 38 ,000 ,781 38 ,000 

Alto ,443 24 ,000 ,573 24 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

En la tabla 12 se muestra la prueba de normalidad, en la cual, al tener una 

mayor a 50, se tomó en cuenta la prueba de normalidad de Kolmogoroy-Smirnov, 

que al resultar ,000; se optó por realizar la prueba de Rho de Spearman para hallar 

la correlación entre las variables. 
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HG: Existe relación significativa entre rasgos de personalidad e impulsividad en 

internos condenados por el delito de homicidio en el Establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca Chico en 2024. 

Tabla 13. Correlacionas de las variables 

 Imp Apt. Ext. Am. Neu. Resp. 

Rho de 

Spearman 

Imp Coeficiente de correlación 1,000 -,241* -,054 ,333** ,175 ,191 

Sig. (bilateral) . ,046 ,661 ,005 ,151 ,116 

N 69 69 69 69 69 69 

Apt Coeficiente de correlación -,241* 1,000 ,551** ,188 ,181 ,313** 

Sig. (bilateral) ,046 . ,000 ,121 ,136 ,009 

N 69 69 69 69 69 69 

Ext. Coeficiente de correlación -,054 ,551** 1,000 ,346** ,388** ,333** 

Sig. (bilateral) ,661 ,000 . ,004 ,001 ,005 

N 69 69 69 69 69 69 

Am. Coeficiente de correlación ,333** ,188 ,346** 1,000 ,302* ,223 

Sig. (bilateral) ,005 ,121 ,004 . ,012 ,065 

N 69 69 69 69 69 69 

Neu. Coeficiente de correlación ,175 ,181 ,388** ,302* 1,000 ,402** 

Sig. (bilateral) ,151 ,136 ,001 ,012 . ,001 

N 69 69 69 69 69 69 

Resp. Coeficiente de correlación ,191 ,313** ,333** ,223 ,402** 1,000 

Sig. (bilateral) ,116 ,009 ,005 ,065 ,001 . 

N 69 69 69 69 69 69 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 13 se muestra los resultados porcentuales de las dimensiones de 

los rasgos de personalidad y la impulsividad, se detectó una correlación negativa 

muy débil entre dos variables que no resultó estadísticamente significativa. Lo cual 

significa que no se halló relación significativa en la relación estudiada, por la 

cantidad de población usada. 
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H1: Existe relación significativa entre la dimensión extraversión e impulsividad en 

internos condenados por el delito de homicidio en el establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca Chico 2024 

Tabla 14. Prueba de Spearman Extraversión e impulsividad 

 Imp Ext. 

Rho de Spearman Imp Coeficiente de correlación 1,000 -,054 

Sig. (bilateral) . ,661 

N 69 69 

Ext. Coeficiente de correlación -,054 1,000 

Sig. (bilateral) ,661 . 

N 69 69 

 

En la tabla 14 se observa los resultados de la prueba de Spearman, en el cual 

se muestra que no rh=-0,054 lo cual se interpreta como una correlación negativa 

débil, sin embargo, se tiene que p>0,05, por lo cual se interpreta que no existe 

relevancia significativa en esta muestra.  

H2: Existe relación significativa entre la dimensión amabilidad e impulsividad en 

internos condenados por el delito de homicidio en el establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca Chico 2024. 

Tabla 15. Prueba de Spearman de amabilidad e impulsividad 

 Imp Am. 

Rho de Spearman Imp Coeficiente de correlación 1,000 ,333** 

Sig. (bilateral) . ,005 

N 69 69 

Am. Coeficiente de correlación ,333** 1,000 

Sig. (bilateral) ,005 . 

N 69 69 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 15 se muestra la correlación entre la amabilidad e impulsividad 

rh=0,333, por lo cual los resultados muestran una relación positiva débil entre las 
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variables mencionadas, así mismo se tiene que p<0,05, lo cual se interpreta como 

significancia estadística. 

H3: Existe relación significativa entre la dimensión responsabilidad e impulsividad 

en internos condenados por el delito de homicidio en el establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca Chico 2024. 

Tabla 16. Prueba de Spearman Responsabilidad e impulsividad 

 Imp Resp. 

Rho de Spearman Imp Coeficiente de correlación 1,000 ,191 

Sig. (bilateral) . ,116 

N 69 69 

Resp. Coeficiente de correlación ,191 1,000 

Sig. (bilateral) ,116 . 

N 69 69 

 

Los hallazgos de la prueba de Spearman se muestran en la tabla 16, con 

rh=0,191, lo que indica una relación significativa débil entre la responsabilidad y la 

impulsividad. Sin embargo, p es mayor a 0,05, lo que indica que los hallazgos no 

tienen relevancia estadística. 

H4: Existe relación significativa entre la dimensión neuroticismo e impulsividad en 

internos condenados por el delito de homicidio en el establecimiento Penitenciario 

de Huamancaca Chico 2024. 

Tabla 17. Prueba de Spearman de Neuroticismo e impulsividad 

 Imp Neu. 

Rho de Spearman Imp Coeficiente de correlación 1,000 ,175 

Sig. (bilateral) . ,151 

N 69 69 

Neu. Coeficiente de correlación ,175 1,000 

Sig. (bilateral) ,151 . 

N 69 69 
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Los resultados del análisis de Spearman se muestran en la tabla 17, con 

rh=0,175, lo que indica una correlación positiva débil entre el neuroticismo y la 

impulsividad. Sin embargo, no hay relevancia estadística p>0,05. 

H5: Existe relación significativa entre la dimensión apertura a la experiencia e 

impulsividad en internos condenados por el delito de homicidio en el 

establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico 2024. 

Tabla 18. Prueba de Spearman apertura a la experiencia y la impulsividad 

 Imp Apt. 

Rho de Spearman Imp Coeficiente de correlación 1,000 -,241* 

Sig. (bilateral) . ,046 

N 69 69 

Apt. Coeficiente de correlación -,241* 1,000 

Sig. (bilateral) ,046 . 

N 69 69 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

La tabla 18 muestra los resultados de la prueba de Spearman de la apertura 

a la experiencia y la impulsividad, con rh=-241, lo que indica una correlación 

negativa débil. Además, se encuentra una relevancia significativa con p<0,05. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La investigación actual, tuvo como objetivo general determinar la relación 

entre los rasgos de personalidad y la impulsividad en internos condenados por el 

delito de homicidio en el establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico 

2024, hallándose una correlación negativa muy débil entre dos variables y sin 

significancia; esta ausencia de correlación entre los rasgos de personalidad y la 

impulsividad en esta población específica puede sugerir varias posibilidades. 

Primero, es posible que, en el contexto particular de los internos condenados por 

homicidio, los rasgos de personalidad no sean predictores directos o significativos 

de la impulsividad. Esto podría deberse a la complejidad y multifactorialidad de la 

conducta impulsiva, que puede estar más influenciada por factores situacionales o 

contextuales específicos del entorno penitenciario que por rasgos de personalidad 

estables. 

Al contrastar con los antecedentes proporcionados, los resultados 

identificados difieren de los perfiles psicopatológicos y de alta impulsividad 

encontrados en estudios previos, como el estudio de Arteaga (2020) en Perú; aunque 

esto puede parecer contradictorio, es importante considerar que la impulsividad se 

manifiesta de manera diferente en individuos y las diferencias entre homicidas en 

serie y aquellos condenados por un solo homicidio son significativas. Los asesinos 

en serie pueden tener una combinación única de rasgos que respaldan un patrón de 

conducta criminal sostenido en el tiempo, mientras que un homicidio aislado puede 

no estar tan estrechamente relacionado con patrones de personalidad específicos. 

Por su parte, Baron y Goicochea (2021) identificaron inestabilidad 

emocional y rasgos psicóticos y antisociales en homicidas, lo cual resalta la 
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diversidad de perfiles psicológicos que podrían llevar a cometer un homicidio. Los 

resultados hallados en la presente, que no encuentran una correlación significativa 

entre rasgos de personalidad y la impulsividad, podrían indicar que la presencia de 

estos rasgos no es un factor predictivo tan directo para la impulsividad en 

homicidas, o que la impulsividad como rasgo no es tan central en el perfil de 

personalidad de los internos en Huamancaca Chico. 

La tesis de Huamán (2021) añade complejidad al panorama, revelando que 

los rasgos de personalidad pueden variar sustancialmente en distintos contextos de 

violencia, como en la violencia de género en una iglesia cristiana. Estos datos 

reafirman la idea de que no existe un único perfil de personalidad asociado a la 

violencia o el homicidio, sino que estos comportamientos emergen de una 

interacción más amplia de factores personales, situacionales y posiblemente 

culturales. 

Teóricamente, la relación débil encontrada entre amabilidad e impulsividad 

parece contradecir el entendimiento de la impulsividad dentro del modelo de los 

cinco grandes factores de la personalidad, que asocia ciertos rasgos, como la 

inestabilidad emocional, con la impulsividad. Sin embargo, al considerar la teoría 

de Cattell (1946) y el modelo de los cinco grandes, es posible que la amabilidad, 

siendo un factor menos relacionado con la impulsividad que la inestabilidad 

emocional o la extraversión, no sea un predictor tan relevante de la impulsividad en 

la población estudiada. Esto resalta la importancia de estudiar la interacción entre 

diferentes rasgos de personalidad y cómo estos pueden influir en la conducta 

impulsiva de manera más compleja y menos directa de lo que los modelos teóricos 

sugieren. 
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En suma, la presente investigación ofrece una nueva perspectiva sobre la 

relación entre los rasgos de personalidad e impulsividad en un contexto 

penitenciario específico, destacando la necesidad de enfoques multidisciplinarios 

para entender la conducta criminal y la relevancia de contextualizar los hallazgos 

dentro de realidades socioculturales y penitenciarias particulares. 

En relación con el primer objetivo específico, se identificó una correlación 

negativa débil entre la dimensión extraversión e impulsividad. Esto indica que, en 

la muestra particular bajo estudio, a medida que los niveles de extraversión 

aumentan, la impulsividad tiende a disminuir, aunque esta relación no alcanza 

significancia estadística. En este contexto, los rasgos de extraversión no emergen 

como predictores fuertes de la impulsividad en internos condenados por homicidio. 

Al comparar estos resultados con investigaciones previas, se observa que 

Martínez (2020) identificó niveles más altos de introversión en internos condenados 

por violencia de género. Este hallazgo podría parecer concordar en parte con la 

correlación negativa débil encontrada en el presente estudio entre extraversión e 

impulsividad. Sin embargo, se deben considerar las limitaciones en la 

generalización de este resultado debido a las diferencias en los delitos cometidos y 

las variables de personalidad evaluadas. 

Por otro lado, estos resultados presentan desafíos para las teorías de Eysenck 

y de Costa y McCrae. Eysenck (1991) asocia la extraversión con la búsqueda de 

estímulos, lo que podría sugerir una mayor impulsividad en individuos 

extrovertidos, en un intento de aumentar la activación de su sistema nervioso. En el 

mismo sentido, Costa y McCrae (1992) también vinculan la extraversión con la 



82 

búsqueda de excitación, pero destacan su relación con aspectos positivos como la 

felicidad y el optimismo. 

La falta de correlación significativa en este estudio puede atribuirse a 

diversos factores. Uno de ellos podría ser el contexto particular de la población 

carcelaria, donde las expresiones de extraversión podrían estar inhibidas o 

modificadas debido a las restricciones propias del entorno penitenciario. Además, 

las características específicas de la población estudiada, internos condenados por 

homicidio, podrían diferir sustancialmente de la población general, ejerciendo 

influencia sobre los rasgos de personalidad y su manifestación. 

Desde una perspectiva teórica más amplia, de acuerdo al modelo de cinco 

factores de McCrae y Costa (1990), la impulsividad podría estar más relacionada 

con la inestabilidad emocional que con la extraversión. La falta de significancia en 

la correlación podría indicar que otros factores, como la inestabilidad emocional o 

el neuroticismo, podrían ser predictores más relevantes de la impulsividad en esta 

población específica. 

En conjunto, estos hallazgos subrayan la complejidad de los perfiles 

psicológicos de individuos condenados por homicidio y sugieren que la relación 

entre la extraversión y la impulsividad es multifacética, posiblemente mediada por 

otros factores no considerados en este estudio. Estos factores podrían incluir la 

presencia de trastornos de la personalidad, experiencias de vida y otros rasgos de 

personalidad no capturados por las medidas de extraversión e impulsividad 

utilizadas. 

Referente al segundo objetivo específico, se identificó una correlación 

positiva débil entre la dimensión amabilidad e impulsividad, la cual, a pesar de no 
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ser fuerte, sí resultó ser significativa; esto indica que, aunque la amabilidad no es 

un predictor potente de la impulsividad, existe una asociación sistemática entre 

mayores niveles de amabilidad y una tendencia ligeramente aumentada hacia 

comportamientos impulsivos dentro de la población estudiada. 

Contrastando con los hallazgos de Gómez (2018), donde patrones de 

personalidad más desafiantes y conflictivos como el antisocial y narcisista fueron 

comunes en internos con adicciones, la investigación sugiere que incluso individuos 

con rasgos de amabilidad no están exentos de conductas impulsivas. A su vez, 

Huamán (2021) identificó rasgos de personalidad más problemáticos en agresores 

de violencia de género, mientras que Sotalin (2021) encontró una relación entre 

psicopatía/sociopatía y asesinos seriales. Los resultados de esta investigación 

añaden a este cuerpo de literatura sugiriendo que incluso los rasgos considerados 

socialmente positivos, como la amabilidad, pueden estar presentes en individuos 

con comportamientos impulsivos que han llevado a cabo actos extremos como el 

homicidio. 

Desde la perspectiva teórica de los rasgos de la personalidad, los resultados 

de esta investigación se alinean parcialmente con el modelo de los cinco grandes, 

el cual incluye la amabilidad como uno de los rasgos centrales. Sin embargo, la 

teoría no anticipa necesariamente una relación directa entre la amabilidad y la 

impulsividad, y los hallazgos actuales aportan a la teoría al sugerir que dicha 

relación, aunque débil, es significativa. 

La amabilidad, tradicionalmente percibida como un rasgo protector contra 

la conducta negativa, puede en ciertos contextos, y combinada con otros factores de 

la personalidad o situacionales, estar asociada con una tendencia a actuar 
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impulsivamente. Esta relación puede deberse a una variedad de razones, como la 

posible manipulación de la percepción de la amabilidad por parte de los internos o 

la utilización de la amabilidad como una estrategia para lograr objetivos inmediatos 

sin medir las consecuencias. 

Con respecto al tercer objetivo específico, se afirma que existe correlación 

débil, entre la dimensión de responsabilidad e impulsividad en los internos 

penitenciarios, indicando que estos hallazgos no tienen relevancia estadística para 

el presente estudio. Con relación a la impulsividad, la revisión de literatura reveló 

que varios autores identificaron rasgos impulsivos en esta población, como la falta 

de autocontrol, acciones inmediatas y dificultad para contener el comportamiento. 

Estos hallazgos sugieren que la impulsividad podría influir en el comportamiento 

delictivo de los internos condenados por homicidio (Montes, 2021). Por otro lado, 

se observó una relación inversa entre la responsabilidad y la impulsividad, donde 

las personas responsables tienden a ser más organizadas y orientadas hacia el futuro, 

mientras que aquellos con puntuaciones bajas en responsabilidad muestran 

tendencias caóticas y falta de confiabilidad (Roberts et al., 2009). En tal sentido, se 

comprende que a mayores niveles de responsabilidad que manifiesta la persona, 

presentará menores indicadores de impulsividad, dado que los resultados de este 

estudio no sugieren conclusiones significativas con respecto a la correlación entre 

estos dos constructos, por tal es necesario investigar a mayor detalle esta asociación, 

para poder comprender la manifestación de conductas impulsivas.  

Seguido de ello, para el cuarto objetivo específico, los hallazgos revelaron 

una correlación positiva débil entre la dimensión neuroticismo y la impulsividad, 

aunque no resultó estadísticamente significativa (p>0,05). Este resultado plantea 
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importantes consideraciones y contrasta con los antecedentes teóricos. Los 

hallazgos indican que, si bien existe una tendencia general hacia una relación 

positiva entre el neuroticismo y la impulsividad, esta relación no se manifestó con 

la fuerza estadística necesaria para afirmar su significancia en la población 

estudiada. Esto sugiere que, aunque algunos internos condenados por homicidio 

pueden mostrar rasgos de neuroticismo e impulsividad, la relación entre estos 

constructos es más compleja de lo que se esperaba inicialmente. 

En términos de los antecedentes teóricos, Eysenck (1991) había propuesto 

que el neuroticismo estaba asociado con una mayor reactividad del sistema nervioso 

autónomo, lo que podría llevar a comportamientos impulsivos en respuesta al estrés. 

Sin embargo, los resultados actuales no respaldan completamente esta teoría en la 

población estudiada. Por otro lado, Costa y McCrae (1992) habían definido el 

neuroticismo como la tendencia a experimentar emociones negativas, incluyendo 

la ansiedad, la ira, la depresión y la vulnerabilidad emocional. Si bien los hallazgos 

sugieren una tendencia a la correlación positiva entre neuroticismo e impulsividad, 

la falta de significancia estadística implica que esta relación podría no ser tan fuerte 

o directa como se había asumido previamente. 

Por último, para el quinto objetivo específico, los hallazgos revelaron una 

correlación negativa débil entre la dimensión apertura a la experiencia y la 

impulsividad, la cual resultó ser estadísticamente significativa (p < 0,05). Estos 

resultados destacan importantes implicaciones y contrastan con los antecedentes 

teóricos. Según la teoría de la apertura a la experiencia, este rasgo se caracteriza por 

la disposición de un individuo a adoptar nuevas experiencias e ideas, reflejando una 

curiosidad y voluntad de aventurarse fuera de su zona de confort (Costa & McCrae, 
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1992). En este contexto, la apertura a la experiencia se relaciona negativamente con 

la impulsividad, lo que sugiere que los individuos que tienden a ser más abiertos a 

nuevas experiencias pueden ser menos propensos a actuar impulsivamente. 

Asimismo, McCrae y Sutin (2009) afirmaron que aquellos con una 

puntuación alta en apertura a la experiencia suelen ser más artísticos, imaginativos, 

curiosos y tienen intereses diversos. Esta descripción se contrapone a la 

impulsividad, que se caracteriza por acciones impulsivas sin considerar las 

consecuencias. Por lo tanto, los resultados actuales respaldan la idea de que la 

apertura a la experiencia puede estar relacionada con un menor grado de 

impulsividad en la población estudiada. 

Sin embargo, es importante señalar que Quiñon y Samaniego (2020) 

señalaron que en las poblaciones penitenciarias es frecuente encontrar personas que 

presentan trastornos de personalidad o patrones de funcionamiento disfuncionales. 

Estos patrones pueden influir en la relación entre la apertura a la experiencia y la 

impulsividad, lo que sugiere que factores adicionales pueden estar en juego en esta 

población específica. Estos hallazgos respaldan la idea de que los individuos más 

abiertos a nuevas experiencias pueden tener menos tendencia a la impulsividad, 

aunque se reconoce la complejidad de esta relación en el contexto penitenciario. Se 

sugiere la necesidad de investigaciones futuras que profundicen en esta dinámica y 

consideren posibles factores adicionales que puedan influir en estos resultados. 
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Conclusiones 

1. Respecto al objetivo general, determinar la relación entre los rasgos de 

personalidad e impulsividad en internos condenados por el delito de 

homicidio, los resultados muestran que, en general, no existe una 

correlación fuerte o significativa entre los rasgos de personalidad evaluados 

en su conjunto y la impulsividad. Esto sugiere que, dentro de esta población 

específica, la impulsividad como un rasgo comportamental no está 

directamente influenciada por los rasgos de personalidad de manera global. 

2. En cuanto a la relación entre la dimensión extroversión e impulsividad, se 

encontró que existe una relación negativa débil y no significativa 

estadísticamente. Esto indica que, aunque la extroversión como dimensión 

de la personalidad tiende a no estar asociada con niveles altos de 

impulsividad en esta muestra, no se puede afirmar que exista una influencia 

clara de este rasgo en la conducta impulsiva de los internos. 

3. En relación con la dimensión amabilidad e impulsividad, se observó una 

correlación positiva débil, pero con significancia estadística. Esto podría 

interpretarse como que los internos que presentan niveles más altos de 

amabilidad tienden ligeramente a mostrar mayores índices de impulsividad. 

Sin embargo, la relación débil implica que otros factores no medidos 

podrían estar influyendo en la impulsividad. 

4. Con respecto a la relación entre la dimensión responsabilidad e 

impulsividad, los hallazgos indican que no existe una correlación 

significativa. A pesar de detectarse una relación positiva débil, la falta de 

significancia estadística sugiere que la responsabilidad como rasgo de 
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personalidad no es un predictor confiable de impulsividad entre los internos 

estudiados. 

5. La relación entre la dimensión neuroticismo e impulsividad también se 

mostró débil y no alcanzó significancia estadística. Esto sugiere que, a pesar 

de que el neuroticismo puede estar teóricamente relacionado con la 

impulsividad, en la muestra de internos estudiados, esta relación no es 

estadísticamente relevante. 

6. Finalmente, al evaluar la relación entre la dimensión apertura a la 

experiencia e impulsividad, se encontró una correlación negativa débil con 

significancia estadística. Esto puede interpretarse como que aquellos 

internos con mayores niveles de apertura a la experiencia podrían tener una 

tendencia a ser menos impulsivos. Esta dimensión de la personalidad parece 

influir ligeramente en la capacidad de los individuos para regular su 

comportamiento impulsivo. 
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Recomendaciones 

• Dado que no se encontró una correlación fuerte o significativa entre los 

rasgos de personalidad evaluados en su conjunto y la impulsividad, se 

recomienda el desarrollo e implementación de programas de intervención 

psicológica personalizados que no se centren exclusivamente en los rasgos 

de personalidad. Estos programas deben abordar una gama más amplia de 

factores psicosociales y ambientales que podrían influir en la impulsividad 

de los internos. 

• Frente a la relación débil entre la dimensión extroversión e impulsividad, se 

sugiere realizar evaluaciones psicológicas más detalladas y frecuentes que 

permitan identificar con mayor precisión las necesidades específicas de cada 

interno. Esto ayudará a diseñar intervenciones que sean más efectivas en la 

modulación de comportamientos impulsivos, teniendo en cuenta otras 

dimensiones de la personalidad y factores contextuales. 

• Considerando la relación débil pero estadísticamente significativa entre la 

dimensión amabilidad y los índices de impulsividad, se recomienda la 

incorporación de programas que promuevan el desarrollo de la amabilidad 

y otras habilidades sociales positivas. Esto podría incluir talleres de empatía 

y cooperación que fomenten relaciones interpersonales más armoniosas 

dentro del entorno penitenciario. 

• La falta de una correlación significativa entre la dimensión responsabilidad 

e impulsividad sugiere que los programas de rehabilitación que se enfocan 

en incrementar la responsabilidad podrían necesitar una reevaluación para 

asegurar su efectividad. Sería conveniente explorar enfoques 
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complementarios que aborden múltiples aspectos del comportamiento y el 

bienestar psicológico del interno. 

• Dado que la dimensión neuroticismo no mostró una relación significativa 

con la impulsividad en esta muestra, es crucial continuar investigando cómo 

este y otros rasgos de personalidad interactúan con la impulsividad en 

diferentes contextos y poblaciones. Esto podría incluir estudios 

longitudinales para observar cómo estas relaciones se manifiestan y 

evolucionan a lo largo del tiempo. 

• La relación negativa débil pero significativa entre la dimensión apertura a 

la experiencia y menores niveles de impulsividad sugiere que fomentar esta 

dimensión de personalidad podría ser beneficioso. Se recomiendan 

programas que estimulen la curiosidad, la creatividad y la aceptación de 

nuevas experiencias, estos podrían ser útiles para ayudar a los internos a 

desarrollar estrategias más efectivas de manejo del comportamiento 

impulsivo. 
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Anexos 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

RASGOS DE PERSONALIDAD E IMPULSIVIDAD EN INTERNOS CONDENADOS POR DELITO DE HOMICIDIO EN EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUAMANCACA CHICO 2024 

Problema General Objetivo General Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 

¿Cuál es relación entre 

rasgos de personalidad e 

impulsividad en internos 

condenados por el delito de 

homicidio en el 

establecimiento 

Penitenciario de 

Huamancaca Chico 2024? 

Determinar la relación 

entre rasgos de 

personalidad e 

impulsividad en internos 

condenados por el delito de 

homicidio en el 

establecimiento 

Penitenciario de 

Huamancaca Chico 2024 

HG: Existe relación significativa 

entre rasgos de personalidad e 

impulsividad en internos 

condenados por el delito de 

homicidio en el Establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca Chico 

en 2024.  

H0: No existe relación significativa 

entre rasgos de personalidad e 

impulsividad en internos 

condenados por el delito de 

homicidio en el Establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca Chico 

en 2024. 

Rasgos de 

Personalidad 

- Extraversión 

- Amabilidad 

- Responsabilidad 

- Neuroticismo 

- Apertura a la 

experiencia  

Tipo de 

investigación: 

Básico 

 

Nivel de 

investigación: 

relacional 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

 

Diseño de 

investigación: 

No experimental, de 

corte transversal Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
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¿Cuál es la relación entre la 

dimensión extraversión e 

impulsividad en internos 

condenados por el delito de 

homicidio en el 

establecimiento 

Penitenciario de 

Huamancaca Chico 2024? 

Determinar la relación 

entre la dimensión 

extraversión e impulsividad 

en internos condenados por 

el delito de homicidio en el 

establecimiento 

Penitenciario de 

Huamancaca Chico 2024 

H1: Existe relación significativa 

entre la dimensión extraversión e 

impulsividad en internos 

condenados por el delito de 

homicidio en el establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca Chico 

2024 

H0: No existe relación significativa 

entre la dimensión extraversión y la 

impulsividad en internos 

condenados por el delito de 

homicidio en el establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca Chico 

2024 

 

 

Población: 

102 internos en el 

establecimiento 

Penitenciario de 

Huamancaca 

 

Muestra: 

87 internos 

condenados por el 

delito de homicidio el 

establecimiento 

Penitenciario de 

Huamancaca Chico 

 

Técnicas de 

recolección de datos: 

Encuesta 

 

Instrumentos de 

recolección de datos: 

- Inventario Big Five 

(BFI) 

- Escala de control e 

impulsos “Ramón y 

Cajal” (ECIRyC) 

¿Cuál es la relación entre la 

dimensión amabilidad e 

impulsividad en internos 

condenados por el delito de 

homicidio en el 

establecimiento 

Penitenciario de 

Huamancaca Chico 2024? 

Determinar la relación 

entre la dimensión 

amabilidad e impulsividad 

en internos condenados por 

el delito de homicidio en el 

establecimiento 

Penitenciario de 

Huamancaca Chico 2024 

H2: Existe relación significativa 

entre la dimensión amabilidad e 

impulsividad en internos 

condenados por el delito de 

homicidio en el establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca Chico 

2024. 

H0: No existe relación significativa 

entre la dimensión amabilidad e 

impulsividad en internos 

condenados por el delito de 

homicidio en el establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca Chico 

2024. 
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¿Cuál es la relación entre la 

dimensión responsabilidad 

e impulsividad en internos 

condenados por el delito de 

homicidio en el 

establecimiento 

Penitenciario de 

Huamancaca Chico 2024? 

Determinar la relación 

entre la dimensión 

responsabilidad e 

impulsividad en internos 

condenados por el delito de 

homicidio en el 

establecimiento 

Penitenciario de 

Huamancaca Chico 2024 

H3: Existe relación significativa 

entre la dimensión responsabilidad 

e impulsividad en internos 

condenados por el delito de 

homicidio en el establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca Chico 

2024. 

H0: No existe relación significativa 

entre la dimensión responsabilidad e 

impulsividad en internos 

condenados por el delito de 

homicidio en el establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca Chico 

2024. Impulsividad 

- Impulsividad 

- Inmediatez 

- Imposición 

- Riesgo 

¿Cuál es la relación entre la 

dimensión neuroticismo e 

impulsividad en internos 

condenados por el delito de 

homicidio en el 

establecimiento 

Penitenciario de 

Huamancaca Chico 2024? 

Determinar la relación 

entre la dimensión 

neuroticismo e 

impulsividad en internos 

condenados por el delito de 

homicidio en el 

establecimiento 

Penitenciario de 

Huamancaca Chico 2024 

H4: Existe relación significativa 

entre la dimensión neuroticismo e 

impulsividad en internos 

condenados por el delito de 

homicidio en el establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca Chico 

2024. 

H0: No existe relación significativa 

entre la dimensión neuroticismo e 

impulsividad en internos 

condenados por el delito de 

homicidio en el establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca Chico 

2024. 
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¿Cuál es la relación entre la 

dimensión apertura a la 

experiencia e impulsividad 

en internos condenados por 

el delito de homicidio en el 

establecimiento 

Penitenciario de 

Huamancaca Chico 2024? 

Determinar la relación 

entre la dimensión apertura 

a la experiencia e 

impulsividad en internos 

condenados por el delito de 

homicidio en el 

establecimiento 

Penitenciario de 

Huamancaca Chico 2024 

H5: Existe relación significativa 

entre la dimensión apertura a la 

experiencia e impulsividad en 

internos condenados por el delito 

de homicidio en el establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca Chico 

2024. 

H0: No existe relación significativa 

entre la dimensión apertura a la 

experiencia e impulsividad en 

internos condenados por el delito de 

homicidio en el establecimiento 

Penitenciario de Huamancaca Chico 

2024 
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Anexo 2: Operacionalización de Variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

V1 

RASGOS 

PERSONALIDAD 

Según Goldberg son 

características observables de 

los individuos que incluyen 

aspectos emocionales, 

conductuales y patrones de 

pensamiento, permitiendo 

comprender el motivo detrás 

del comportamiento tanto 

individual como colectivo de 

las personas (John et al., 2008). 

Conforme a la teoría de los 

rasgos de personalidad, son 

patrones consistentes y 

duraderos de comportamiento 

que se manifiestan a lo largo 

del tiempo y en diferentes 

situaciones. Cuando los rasgos 

extraversión, amabilidad, 

responsabilidad, neuroticismo, 

y apertura a la experiencia se 

presentan en conjunto, pueden 

dar lugar a un trastorno o estilo 

particular de personalidad 

(Caballo et al., 2009). 

Extraversión 
Actividad 

Socialización 

1, 6, 11, 16, 27, 

32, 40 y 43 

Ordinal 

Amabilidad 
Adaptabilidad 

social 

2, 7, 13, 22, 24, 

28, 33, 37 y 41 

Responsabilidad 
Pensamiento 

Conductas 

3, 8, 14, 18, 21, 

25, 29, 34 y 42 

Neuroticismo 
Control de 

emociones 

4, 9, 15, 19, 26, 

30, 35 y 38 

Apertura a la 

experiencia 
Mentalidad 

5, 10, 12, 17, 

20, 23, 31, 36, 

39, 44 

V2 

IMPULSIVIDAD 

Conforme a los aportes de 

Ramón y Cajal, se entienda la 

impulsividad como la 

La impulsividad se realiza 

utilizando cuatro factores: 

impulsividad, inmediatez, 

Impulsividad Descontrol 
1, 3, 4, 7, 9, 11 

y 14 
Ordinal 
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tendencia de una persona a 

responder y reaccionar de 

forma rápida, con resultados 

tanto beneficiosos como 

perjudiciales. En ocasiones, las 

acciones rápidas pueden llevar 

a consecuencias positivas, 

mientras que, en otras 

situaciones, estas acciones 

impulsivas pueden resultar en 

consecuencias negativas que 

afectan directamente a la 

persona (Morandín-Ahuerma, 

2021). 

imposición y riesgo. Para 

medir estos factores se 

utilizarán 20 ítems con una 

escala de respuesta tipo Likert 

que consta de cuatro opciones y 

forman parte de la escala de 

control e impulsos “Ramón y 

Cajal” 

Inmediatez 
Falta de 

planificación 

2, 6, 12, 13, 15, 

17 y 18 

Imposición Intransigencia 
8, 14, 15, 18 y 

19 

Riesgo 
Desprecio del 

riesgo 
10, 16 y 20 
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Anexo 3: Matriz de Operacionalización del Instrumento 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS RESPUESTA 

V1: Rasgos de 

Personalidad 

Extraversión 
- Actividad 

- Socialización 

1. Es bien hablador 

1 = Muy en 

desacuerdo 

2 = Ligeramente 

en desacuerdo 

3 = Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 = Ligeramente 

de acuerdo 

5 = Totalmente 

de acuerdo 

6. Es reservado 

11. Está lleno de energía 

16. Tiende a ser callado 

27. Es a veces tímido, inhibido 

32. Irradia entusiasmo 

40. Es asertivo, no teme expresar lo que quiere 

43. Es extrovertido, sociable 

Amabilidad 
- Adaptabilidad 

social 

2. Tiende a ser criticón 

7. Es generoso y ayuda a los demás 

13. Inicia disputas con los demás 

22. Es a veces maleducado con los demás 

24. Es generalmente confiado 

28. Es indulgente, no le cuesta perdonar 

33. Es a veces frio y distante 

37. Es considerado y amable con casi todo el mundo 

41. Le gusta cooperar con los demás 

Responsabilidad 
- Pensamientos 

- Conductas 

3. Es minucioso en el trabajo 

8. Puede a veces ser algo descuidado 

14. Es un trabajador cumplidor, digno de confianza 

18. Tiende a ser desorganizado 

21. Persevera hasta terminar el trabajo 

25. Tiende a ser flojo, vago 

29. Hace las cosas de manera eficiente 
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34. Hace planes y los sigue cuidadosamente 

42. Se distrae con facilidad 

Neuroticismo 
- Control de 

emociones 

4. Es depresivo, melancólico 

9. Es calmado, controla bien el estrés 

15. Con frecuencia se pone tenso 

19. Es emocionalmente estable, es difícil de alterar 

26. Se preocupa mucho por las cosas 

30. Es temperamental, de humor cambiante 

35. Mantiene la calma en situaciones difíciles 

38. Se pone nervioso con facilidad 

Apertura a la 

experiencia 
- Mentalidad 

5. Es original, se le ocurren ideas nuevas 

10. Tiene intereses muy diversos 

12. Prefiere trabajos que son rutinarios 

17. Valora lo artístico, lo estético 

20. Tiene una imaginación activa 

23. Es inventivo 

31. Es ingenioso, analítico 

36. Le gusta reflexionar, jugar con las ideas 

39. Es educado en arte, música, o literatura 

44. Tiene pocos intereses artísticos 

V2: 

Impulsividad 
Impulsividad - Descontrol 

1. “Salto” a la menor provocación o cuando me llevan la contraria. 

1 = Nunca 

2 = Rara vez 

3 = A menudo 

4 = Siempre 

3. Soy una persona con mucha paciencia. 

4. Tiendo a perder el control de mí mismo. 

7. Mis reacciones son imprevisibles. 

9. Hago, digo, cosas sin pensar en sus consecuencias. 

11. Creo que soy bastante impulsivo. 

14. Mi carácter es “fuerte”, “temperamental”. 
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Inmediatez 
- Falta de 

planificación 

2. Me siento mejor cuando hago algo sin necesidad de meditarlo. 

6. No puedo resistir el impulso de hacer algo inmediatamente después de que se me haya 

ocurrido; me pongo nervioso. 

12. Si me excito sexualmente, necesito encontrar pronto la satisfacción. 

13. Me alivia mucho conseguir con rapidez algo que necesite hacer irresistiblemente. 

15. Mis méritos deben reconocerse inmediatamente, no con el paso del tiempo. 

17. Puedo esperar largo tiempo para recibir cualquier cosa que me haya merecido. 

18. Cuando hago o digo algo, espero que los resultados se vean pronto. 

Imposición - Intransigencia 

8. Me gusta quedar por encima de los demás. 

14. Mi carácter es “fuerte”, “temperamental”. 

15. Mis méritos deben reconocerse inmediatamente, no con el paso del tiempo. 

18. Cuando hago o digo algo, espero que los resultados se vean pronto. 

19. En líneas generales soy una persona bastante exigente. 

Riesgo 
- Desprecio del 

riesgo 

10. He hecho cosas que me resultaban imposibles de resistir. 

16. Me he colocado en situaciones de riesgo. 

20. Me coloco en algunas situaciones que suelen acelerarme el corazón al límite. 
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Anexo 4: Instrumento de recolección de datos 
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Escala de Control de Impulsos “Ramón y Cajal” (ECIRyC) 
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Anexo 5: Compromiso de autoría 

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

COMPROMISO DE AUTORÍA 

 

En la fecha de hoy, yo, Jhorman Antony Acevedo Echpas, identificado con 

DNI N° 74895854 Domiciliado en Psje. Puca Cota 2 – Huancayo, bachiller de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana Los Andes, me 

COMPROMETO a asumir las consecuencias administrativas y/o penales que 

hubiera lugar si en la elaboración de mi investigación titulada “RASGOS DE 

PERSONALIDAD E IMPULSIVIDAD EN INTERNOS CONDENADOS POR 

DELITO DE HOMICIDIO EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 

HUAMANCACA CHICO 2024”, se haya considerado datos falsos, falsificación, 

plagio, auto plagio, etc. y declaro bajo juramento que el trabajo de investigación es 

de mi autoría y los datos presentados son reales y he respetado las normas 

internacionales de citas y referencias de las fuentes consultadas. 

Huancayo, 17 de agosto del 2023 

 

 

 

  

_________________________________________ 

Bach. Jhorman Antony Acevedo Echpas 

DNI N° 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

COMPROMISO DE AUTORÍA 

 

En la fecha de hoy yo, Krizea Ela Yolanda Huaylinos Casas, identificado 

con DNI N° 75173875 Domiciliado en Av. La Victoria #320 El Tambo, bachiller 

de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana Los Andes de la 

Universidad Peruana Los Andes, me COMPROMETO a asumir las consecuencias 

administrativas y/o penales que hubiera lugar si en la elaboración de mi 

investigación titulada “RASGOS DE PERSONALIDAD E IMPULSIVIDAD EN 

INTERNOS CONDENADOS POR DELITO DE HOMICIDIO EN EL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUAMANCACA CHICO 2024”, 

se haya considerado datos falsos, falsificación, plagio, auto plagio, etc. y declaro 

bajo juramento que el trabajo de investigación es de mi autoría y los datos 

presentados son reales y he respetado las normas internacionales de citas y 

referencias de las fuentes consultadas. 

Huancayo, 17 de agosto del 2023 

 

 

 

 

  

__________________________________________ 

Bach. Krizea Ela Yolanda Huaylinos Casas  

 

DNI N° 
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Anexo 6: Consentimiento informado 

 



118 

Anexo 7: Declaración de confidencialidad 

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Jhorman Antony Acevedo Echpas, identificado (a) con DNI N° 748958 

egresado la Escuela Profesional de Psicología, vengo implementando el proyecto 

de investigación titulado “Rasgos de personalidad e impulsividad en internos 

condenados por delito de homicidio en el establecimiento penitenciario de 

Huamancaca Chico-2024”, en ese contexto declaro bajo juramento que los datos 

que se generen como producto de la investigación, así como la identidad de los 

participantes serán preservados y serán usados únicamente con fines de 

investigación de acuerdo a lo especificado en los artículos 27 y 28 del Reglamento 

General de Investigación y en los artículos 4 y 5 del Código de Ética para la 

investigación Científica de la Universidad Peruana Los Andes, salvo con 

autorización expresa y documentada de alguno de ellos. 

 

Huancayo, 18 de agosto de 2023. 

 

 

 

 

 _____________________________________________ 

Bach: Jhorman Antony Acevedo Echpas 

Responsable de investigación 

 

 

 

Huella Digital 
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UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Krizea Ela Yolanda Huaylinos Casas, identificado (a) con DNI N° 

75173875 egresado de la Escuela Profesional de Psicología vengo implementando 

el proyecto de investigación titulado “Rasgos de personalidad e impulsividad en 

internos condenados por delito de homicidio en el establecimiento penitenciario de 

Huamancaca Chico-2024”, en ese contexto declaro bajo juramento que los datos 

que se generen como producto de la investigación, así como la identidad de los 

participantes serán preservados y serán usados únicamente con fines de 

investigación de acuerdo a lo especificado en los artículos 27 y 28 del Reglamento 

General de Investigación y en los artículos 4 y 5 del Código de Ética para la 

investigación Científica de la Universidad Peruana Los Andes, salvo con 

autorización expresa y documentada de alguno de ellos. 

 

Huancayo, 18 de agosto del 2023. 

 

 

 

 

  

________________________________________________ 

Bach. Krizea Ela Yolanda Huaylinos Casas 

Responsable de investigación 

 

 

 

Huella Digital 
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Anexo 8: Solicitud de autorización de aplicación de instrumentos 
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Anexo 9: Validación por expertos 
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Anexo 10: Medición de Fiabilidad de instrumentos 

FIABILIDAD DE LA VARIABLE RASGOS DE PERSONALIDAD 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 142,1739 468,087 ,267 ,681 ,857 

VAR00002 142,9420 478,967 ,094 ,679 ,860 

VAR00003 141,6232 464,827 ,301 ,656 ,856 

VAR00004 142,5217 469,224 ,248 ,726 ,857 

VAR00005 141,1594 463,518 ,300 ,741 ,856 

VAR00006 141,3913 455,153 ,456 ,751 ,853 

VAR00007 140,9565 461,748 ,410 ,792 ,854 

VAR00008 142,3333 463,784 ,384 ,748 ,855 

VAR00009 141,2609 453,078 ,546 ,754 ,851 

VAR00010 141,7681 458,681 ,385 ,724 ,855 

VAR00011 141,1739 453,410 ,493 ,832 ,852 

VAR00012 141,4928 468,430 ,210 ,738 ,859 

VAR00013 142,9130 477,169 ,100 ,712 ,860 

VAR00014 140,8261 456,910 ,508 ,858 ,852 

VAR00015 142,7101 470,974 ,206 ,701 ,858 

VAR00016 142,1739 455,969 ,453 ,772 ,853 

VAR00017 141,0580 452,555 ,541 ,843 ,851 

VAR00018 142,8696 479,439 ,068 ,763 ,861 

VAR00019 141,2754 459,585 ,390 ,723 ,854 

VAR00020 141,3623 453,176 ,499 ,837 ,852 

VAR00021 140,8116 455,185 ,529 ,787 ,852 

VAR00022 142,9275 486,274 -,053 ,671 ,863 

VAR00023 141,4928 451,842 ,506 ,801 ,852 

VAR00024 141,8406 469,960 ,217 ,737 ,858 

VAR00025 143,0580 480,585 ,041 ,768 ,862 

VAR00026 141,2029 457,164 ,458 ,773 ,853 

VAR00027 142,1014 456,181 ,449 ,817 ,853 

VAR00028 141,8116 474,979 ,120 ,662 ,861 

VAR00029 141,2899 454,150 ,500 ,752 ,852 

VAR00030 142,2754 469,408 ,222 ,710 ,858 
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VAR00031 141,1739 456,558 ,535 ,831 ,852 

VAR00032 141,5797 461,453 ,375 ,749 ,855 

VAR00033 142,5072 470,136 ,205 ,814 ,859 

VAR00034 141,0725 456,215 ,529 ,794 ,852 

VAR00035 140,9855 462,397 ,431 ,785 ,854 

VAR00036 141,0145 461,809 ,432 ,806 ,854 

VAR00037 140,9420 470,350 ,259 ,582 ,857 

VAR00038 142,1884 474,302 ,145 ,825 ,860 

VAR00039 141,5217 469,136 ,237 ,700 ,858 

VAR00040 141,5362 458,546 ,422 ,876 ,854 

VAR00041 140,9855 461,985 ,446 ,822 ,854 

VAR00042 142,2609 475,549 ,114 ,716 ,861 

VAR00043 141,1739 463,999 ,399 ,723 ,855 

VAR00044 142,5072 481,371 ,032 ,750 ,862 

 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,859 ,862 44 

 

FIABILIDAD DE LA VARIABLE IMPÚLSOS 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 43,9130 68,463 ,480 ,771 

VAR00002 43,2029 69,694 ,283 ,782 

VAR00003 42,3043 75,421 -,022 ,797 

VAR00004 43,7246 68,879 ,326 ,779 

VAR00005 43,4928 72,636 ,141 ,790 

VAR00006 43,7826 69,084 ,377 ,776 

VAR00007 43,7246 69,526 ,423 ,774 
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VAR00008 43,5507 69,457 ,276 ,783 

VAR00009 44,1449 68,949 ,444 ,773 

VAR00010 43,7826 69,761 ,356 ,778 

VAR00011 43,9565 66,130 ,592 ,763 

VAR00012 43,5797 67,483 ,444 ,772 

VAR00013 43,5072 66,018 ,543 ,765 

VAR00014 43,1884 68,155 ,381 ,776 

VAR00015 42,9855 71,132 ,207 ,787 

VAR00016 43,5652 69,749 ,299 ,781 

VAR00017 42,7536 71,453 ,190 ,788 

VAR00018 42,7971 67,899 ,403 ,774 

VAR00019 43,0000 64,882 ,564 ,763 

VAR00020 43,5362 68,194 ,334 ,779 

 

 
Escala: ALL VARIABLES 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,787 20 
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Anexo 11. Evidencias fotográficas de la aplicación de los instrumentos.  
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Anexo 12. Consentimiento informado de los participantes.  
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