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 RESUMEN  

El estudio que se expone asumió tuvo como intención de comprobar el grado de relación que existe 

entre la personalidad y el riesgo de reincidencia en internos sentenciados por robo agravado en el 

establecimiento penitenciario de Cusco, 2022. Con un método de tipos descriptivos-

correlacionales, diseños no experimentales; 92 internos conformaron la muestra del tipo 

probabilístico, las pruebas psicométricas utilizadas son test de personalidad de Big Five y el test 

de reincidencia EVCV-RR. Los resultados son los siguientes: el 31.5 % de internos tuvieron un 

factor de personalidad frecuente de afabilidad; y un 75 %, de un alto riesgo de reincidencia en la 

que se tuvo una correlación baja (rs = .229); el 45.7 % de internos tuvieron un nivel de factor 

extraversión muy alto con una correlación moderada (rs = .534); el 29.3 % de internos, un nivel de 

factor afabilidad muy bajo con una correlación baja (rs = -.215); el 35.9 % de internos, un nivel de 

factor conscientes muy bajo con una correlación moderada (rs =-.308); el 46.7 % de internos, un 

nivel de factor neuroticismo muy alto con una correlación moderada (rs = .532); el 46.7 % de 

internos, un nivel de factor apertura muy alto con una correlación moderada (rs = .586). Por tanto, 

se demostró la significativa relación entre la personalidad y los riesgos de reincidencias en internos 

sentenciados por robo agravado. 
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ABSTRACT 

The study that is exposed assumed the intention of verifying the degree of relationship that exists 

between personality and the risk of recidivism in inmates sentenced for aggravated robbery in the 

Cusco prison, 2022. With a method of descriptive-correlational types, designs not experimental; 

92 inmates made up the probabilistic sample, the psychometric tests used are the Big Five 

personality test and the EVCV-RR recidivism test. The results are as follows: 31.5% of inmates 

had a frequent personality factor of affability; and 75%, of a high risk of recidivism in which there 

was a low correlation (rs = .229); 45.7% of interns had a very high extraversion factor level with 

a moderate correlation (rs = .534); 29.3% of inmates, a very low level of agreeableness factor with 

a low correlation (rs = -.215); 35.9% of inmates, a very low conscious factor level with a moderate 

correlation (rs = -.308); 46.7% of inmates, a very high level of neuroticism factor with a moderate 

correlation (rs = .532); 46.7% of inmates, a very high openness factor level with a moderate 

correlation (rs = .586). Therefore, the significant relationship between personality and the risk of 

recidivism in inmates sentenced for aggravated robbery was demonstrated. 
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INTRODUCCIÓN 

En Latinoamérica, la reincidencia se eleva al 75 % de personas que han conseguido previamente 

su libertad (Alper et al., 2018). Los índices de reincidencia han ido aumentando en la colectividad, 

debido a que una gran proporción de sujetos vuelve a delinquir (Ministerio de Justicia, 2017). 

Además, en las cárceles de algunos países latinoamericanos, un 58 % de personas con sentencia 

tienen un historial de problemas de personalidad y un 52 % de ellos evidencian una historia 

carcelaria de reincidencia (Carranza, 2012).  

La problemática social a nivel nacional en el Perú es bastante remota, y comienza con altos 

niveles de sensación de inseguridad. Este proyecto se basa en las observaciones realizadas a los 

internos sentenciados por robo agravado, y busca analizar cómo está vinculado este delito con los 

rasgos de personalidad.  

En los penales de Piedras Gordas y San Juan de Lurigancho, el 87 % de los presos son 

reincidentes y 45 % de ellos muestran, en su análisis psicológico, la manipulación, la insensibilidad 

y la mitomanía como características principales de su comportamiento habitual (Hinojosa, 2016). 

Según el Ministerio de Justicia (2018), la realidad de la reincidencia en el Perú y su relación 

con la personalidad de los reos constituyen un problema para el país, ya que los presos liberados 

representan para la sociedad un riesgo delictivo, pues un porcentaje significativo de ellos reinciden. 

En consecuencia, se optó por investigar el vínculo personalidad y la reincidencia como riesgo en 

internos. Además, se corrobora la relación significativa entre personalidad y riesgo de 

reincidencia; de la misma manera se comprueba la correlación entre los componentes de 

personalidad como son la extraversión, afabilidad, conscientes, neuroticismo, y apertura con el 

riesgo de reincidencia.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Planteamiento del Problema  

En todo el mundo, los delitos perpetrados por personas que han cumplido previamente una 

condena por conductas socialmente inadecuadas y no adaptadas representan la quinta parte; en 

países prósperos como Estados Unidos, el 20 % de los delincuentes liberados cometen delitos 

violentos en los tres años posteriores a la libertad condicional. En Latinoamérica, la reincidencia 

se eleva al 75 % de personas que han conseguido previamente su libertad, por lo que la posibilidad 

de una sociedad inmersa en círculos viciosos de actos delictivos tendría un fin muy lejano, 

perjudicando así el desarrollo de las sociedades (Alper et al., 2018).  

Se conoce que la personalidad influye en el comportamiento y puede ser uno de los factores 

que motive a la aparición un delito o un factor inhibidor de dicho comportamiento. Lo mencionado 

hace clara referencia a la personalidad del individuo común y corriente, lo que evidencia que el 

móvil de la delincuencia no solamente lo constituye los factores ambientales, sino también los 

factores comportamentales del sujeto; con origen en la personalidad y su desarrollo. Es así que en 

un estudio realizado por Zimbardo (2007) evidencia que solo el 14 % de población penitenciaria 

en un país europeo cuenta con reclusos por robo agravado con una historia socio-ambiental para 

el progreso de sus comportamientos criminales. Aspecto que evidencia que el restante 84 % de los 

reclusos cuentan con un historial que pone de manifiesto que sus conductas delictivas están 

estrechamente relacionadas con la personalidad, lo que constituye un problema familiar, educativo 

y social que no permite el desarrollo de las redes de inserción social donde se vienen 

desenvolviendo niños, adolescentes y jóvenes. Dejando de lado las explicaciones sociológicas, a 
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menudo son los ecologistas radicales y las teorías esencialmente económicas en las que el crimen 

es una consecuencia de la pobreza. 

Por su parte, para Álvarez (2020), a nivel de Latinoamérica, en el último decenio, el crimen 

está aumentando, no disminuyendo; la situación no solo se reseña a índices de pobreza, sino 

también a patrones de comportamiento, por lo que hubo un aumento significativo de la 

criminalidad en Brasil entre 2010 y 2020. Durante ese curso, los trastornos de personalidad en 

poblaciones carcelarias fueron de casi un 50 %, al comienzo de ese período, solamente el 7 % de 

los presos registraban conductas de robo debido a sus grandes necesidades económicas, siendo el 

resto de los reclusos, individuos con historial de problemas de personalidad. Al final de dicho 

período, la cifra de reclusos con sentencia y con historial de extrema pobreza había subido por 

encima del 20 %, pero aun así el desarrollo inadecuado de la personalidad de un sujeto sigue 

predisponiendo en gran porcentaje la posible aparición de conductas antisociales y su muy 

probable potencial de reincidencia, debido a los elevados grados de manifestaciones 

comportamentales caracterizados por conductas imitativas, rechazo a la rehabilitación y formas de 

comportamiento establecidas en el accionar cotidiano, en Brasil un 67 % tal población incurrió por 

lo menos en una ocasión en reincidencia delictiva. Esto quiere decir que los rasgos de personalidad 

de la población carcelaria son altos en porcentaje y que además constituye la existencia de una 

verdadera problemática, ya que se corre el riesgo de que tales conductas delictivas se vayan a 

repetir debido a patrones de conducta permanentes y con escasa o nula probabilidad de cambios 

conductuales; situación que favorece el hacinamiento carcelario y las consecuencias propias de 

una híper población; siendo las más frecuentes los homicidios, la aparición de enfermedades 

crónicas, desnutrición, parafilias, entre otros. 
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En el análisis estricto del análisis delictivo y su relación con la personalidad, aunque se 

hipotetizaron ciertas influencias ambientales, el poder explicativo se centró en los elementos 

estructurales del funcionamiento mental. En la psicodinámica psicoanalítica, el delito depende 

esencialmente de la formación e inadecuación del superyó, lo que puede conducir a déficits en el 

autocontrol y la incapacidad para retrasar la gratificación. Además, las perturbaciones en las 

relaciones familiares se centran en el complejo de Edipo, y la conducta delictiva es una 

consecuencia patológica: un superyó muy desarrollado conduce a la neurosis, porque el delito es 

un sustituto de la satisfacción de las necesidades instintivas, y si está poco desarrollado, se asocia 

con una conducta psicópata (Jerjes, 2011). Lo mencionado hace referencia a las graves 

consecuencias que la delincuencia acarrea a nivel personal y familiar dentro de una sociedad que 

llega a cometer desde faltas a las normas de convivencia social hasta graves homicidios. 

Por su parte, para Sanabria y Uribe (2009), las conductas delictivas y la recaída están 

relacionada con las características de las personalidades. El estudio de los rasgos de la personalidad 

se inició con la premisa de expresar los elementos primordiales de la psicología humana, que 

deberían ser comunes a todas las personas y que por separado o en conjunto explican las diferencias 

en el comportamiento humano y, por tanto, el comportamiento delictivo. En países como Chile, 

Perú, Ecuador y Colombia, desde el delincuente común hasta un ranqueado homicida presenta 

características peculiares en cuanto a su personalidad se refiere y que demás su riesgo de 

reincidencia es elevado. Es así que, en cárceles de algunos países latinoamericanos, un 58 % de 

personas con sentencia tienen un historial de problemas de formación y desarrollo de personalidad 

en su historia de vida, de los cuales un 52 % de ellos evidencian una historia carcelaria de 

reincidencia. Es así que el autor evidencia la existencia de graves consecuencias y problemas con 

los datos relacionados a la cantidad de reclusos con problemas de personalidad y relación con 
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reincidir en las conductas, siendo tales consecuencias el desempleo, familias vulnerables o hijos 

que repiten conductas antisociales, familias fuertemente disfuncionales y posibilidad de reclusión 

repetida. 

Asimismo, una consideración importante merece el movimiento cognitivo en el Perú que, 

a pesar de sus diferencias, también entiende a los individuos como principal fuente de 

investigación. El “procedimiento” de referencia parece ser independiente de las condiciones de 

adquisición de datos y se generaliza a todos los casos posibles, minimizando el papel del entorno. 

Por lo tanto, la variable personalidad cobra auge en el análisis del comportamiento antisocial en 

los penales de Piedras Gordas y San Juan de Lurigancho, donde el 87 % de los presos son 

reincidentes y 45 % de ellos muestran, en su análisis psicológico, la manipulación, la insensibilidad 

y la mitomanía como característica principal de su comportamiento habitual (Ministerio de 

Justicia, 2018). Lo descrito hace ver como problema la cantidad de presos que incurren en repetir 

actos delictivos y que además tienen problemas de personalidad; por lo que los sistemas de 

reinserción social y de rehabilitación vienen siendo posiblemente ineficaces en el país. Además, el 

autor evidencia la relación presente entre conducta delictiva y el problema de resocialización, 

donde a mayor historial de conducta no adaptativa mayor probabilidad de incurrir en reincidencia 

delictiva. 

Mientras que para Martínez y Chipana (2018), en el Perú, tiene importante consideración 

para el análisis de la reincidencia delictiva y los problemas de personalidad el movimiento 

cognitivo, a pesar de su diversidad también entiende al individuo como fuente primaria de 

investigación. El “procedimiento” de referencia parece ser independiente de las condiciones de 

adquisición de datos y se generaliza a todos los casos posibles, minimizando el papel del entorno. 

Y, por otro lado, estos procesos tienden a ser los mismos tanto en la conducta delictiva como en la 
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no delictiva jugando un papel determinante los rasgos comportamentales del sujeto. Es así que el 

hincapié es innegable al referirse al alicaído sistema penitenciario peruano, el cual se caracteriza 

por la entrada y salida de presos en forma frecuente y que nos siempre las condiciones medio 

ambientales determinan la existencia de personalidad violentas. Por lo mencionado, se hace 

necesario una reforma penitenciaria y judicial para que el problema de la delincuencia deje 

progresivamente de constituir un problema estatal. 

La realidad de la reincidencia en el Perú y su relación con la personalidad de los reos 

constituyen un problema para el país, ya que los presos liberados representan para la sociedad un 

riesgo delictivo, puesto que un porcentaje significativo de ellos reinciden. Sin embargo, este 

hallazgo no es reciente y se relaciona con un aumento en las tasas de denuncia de delitos durante 

seis años (Ministerio de Justicia, 2018). Las estadísticas exponen que la mayoría de la población 

penitenciaria que reingresa al sistema lo realiza por crímenes hacia la pertenencia como robo y 

robo con allanamiento de morada, seguidos de crímenes hacia la seguridad pública como tráfico 

de estupefactos y crímenes contra la libertad como violación y secuestro. 

En Cusco se registra 1840 reos sentenciados, 762 de ellos reincidentes, donde el mayor 

índice de delito es el robo agravado; siendo esta una cifra alarmante en comparación a los demás 

establecimientos penitenciarios de la región. Se aprecia un factor que atañe este problema social 

pueda llegar a ser la personalidad individual de cada interno desde casos delictivos graves hasta 

delitos menores caracterizado por la historia de maltrato animal, manipulación y mitomanía, 

aspectos que incrementan el riesgo que genere este a una reincidencia delictiva. Es así que se 

afirma sobre una gran cantidad de exreos con conductas no adecuadas repetitivas y que además 

con problemas de personalidad; lo que evidencia así la relación entre personalidad y riesgo de 
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reincidencia en presos del penal en Cusco (Instituto Nacional Penitenciario de la Oficina Regional 

Sur Oriente Cusco, 2018).  

Por lo expuesto y desde al análisis internacional, latinoamericano, nacional y local, el 

estudio de la población carcelaria y cómo sus personalidades se relacionan con la probabilidad de 

repetir tales conductas constituye una problemática local, nacional y mundial; aspecto por el cual 

se hace necesario el análisis de esta realidad desde una mirada problemática y cercana a la realidad; 

ya que constituye retraso en el sistema penitenciario, complicaciones a las economías locales, 

promiscuidad sexual, desequilibrios mentales e incremento a la desestructura en los sistemas 

familiares  

1.2. Formulación del Problema  

 1.2.1 Problema general  

¿Cuál es la relación entre la personalidad y el riesgo de reincidencia en internos 

sentenciados por robo agravado en el establecimiento penitenciario de Cusco, 2022? 

 1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Cuál es la relación entre la extraversión y el riesgo de reincidencia en internos 

sentenciados por robo agravado en el establecimiento penitenciario de Cusco, 

2022? 

 ¿Cuál es la relación entre la afabilidad y el riesgo de reincidencia en internos 

sentenciados por robo agravado en el establecimiento penitenciario de Cusco, 

2022? 
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 ¿Cuál es la relación entre conscientes y el riesgo de reincidencia en internos 

sentenciados por robo agravado en el establecimiento penitenciario de Cusco, 

2022? 

 ¿Cuál es la relación entre el neuroticismo y el riesgo de reincidencia en internos 

sentenciados por robo agravado en el establecimiento penitenciario de Cusco, 

2022? 

 ¿Cuál es la relación entre la apertura y el riesgo de reincidencia en internos 

sentenciados por robo agravado en el establecimiento penitenciario de Cusco, 

2022? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la personalidad y el riesgo de reincidencia en internos 

sentenciados por robo agravado en el establecimiento penitenciario de Cusco, 2022. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar la relación entre la extraversión y el riesgo de reincidencia en 

internos sentenciados por robo agravado en el establecimiento penitenciario de 

Cusco, 2022. 

 Determinar la relación entre la afabilidad y el riesgo de reincidencia en internos 

sentenciados por robo agravado en el establecimiento penitenciario de Cusco, 

2022. 
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 Determinar la relación entre conscientes y el riesgo de reincidencia en internos 

sentenciados por robo agravado en el establecimiento penitenciario de Cusco, 

2022. 

 Determinar la relación entre el neuroticismo y el riesgo de reincidencia en 

internos sentenciados por robo agravado en el establecimiento penitenciario de 

Cusco, 2022. 

 Determinar la relación entre la apertura y el riesgo de reincidencia en internos 

sentenciados por robo agravado en el establecimiento penitenciario de Cusco, 

2022. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación teórica 

Teniendo en cuenta los modelos teóricos de Caprara et al., (2007), el presente estudio 

reforzará el estudio de la personalidad en internos de centros penitenciarios; así mismo el modelo 

teórico de Jiménez et al., (2014) reforzará el estudio de riesgo de reincidencia delictiva en la región 

sur del país y servirá como base teórica en próximas investigaciones del campo. De la misma 

manera, tiene valor teórico porque permitirá a otros investigadores y comunidad científica en 

general revisar los resultados para mejorar estudios posteriores. 

1.4.2. Implicancias prácticas 

El presente estudio ayudará a que un profesional de la salud mental a ejercer de manera 

adecuada su profesión en su rama jurídica, a través de programas de intervención que viabilicen la 

rehabilitación de cada interno. Esto para que pueda ofrecer calidad de trabajo predictivo para un 
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posible riesgo de reincidencia delictiva, y se ajuste a las características de la población. Esto con 

el fin de ofrecer campañas preventivas que promocionen la no reincidencia delictiva.  

Al integrar las tácticas de intervención y las herramientas de evaluación, la investigación 

actual optimizará y adaptará los talleres que se realizan a cabo en las prisiones, lo que dará lugar a 

resultados de reinserción social más eficaces y deseables. 

1.4.3. Relevancia social  

Esta investigación pretende encontrar la relación entre personalidad y reincidencia en 

presos por robo agravado del penal Qenqoro, y cómo esta relación afecta a los individuos, familias, 

a la sociedad y al sistema penitenciario nacional; por lo que el estudio goza de importancia, ya que 

propondrá un mejor conocimiento sobre esta relación a la comunidad profesional penitenciaria y 

judicial para un mejor manejo de comportamientos reincidentes sobre la base del conocimiento de 

los rasgos de personalidad. De igual manera, se propondrán alternativas psicológicas que 

contribuyan a la rehabilitación de uso para psicólogos, trabajadores sociales, abogados y población 

en general, y que constituya un conocimiento profundo sobre las características de la reincidencia 

delictiva en la sociedad en general y cómo identificar sus características en un accionar cotidiano. 

1.4.4. Valor metodológico  

La presente investigación se visualiza como una base y un antecedente para futuras 

investigaciones relacionadas, de igual manera busca desarrollar un método de intervención para 

prevenir las reincidencias en los centros penitenciarios, así mismo busca poder instituir y mejorar 

instrumentos más actualizados sobre la base de los resultados obtenidos sobre la personalidad y la 

reincidencia delictiva durante todo el proceso investigativo. 
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1.4.5. Conveniencia 

Es beneficiosa, porque nos permitió evaluar el tipo de personalidad de cada recluso y 

determinar si su personalidad tiene relación con el riesgo de reincidencia. Este será un factor 

coadyuvante en el área de la psicología y del conocimiento científico, teniendo en cuenta que en 

la región de Cusco no existe suficiencia de investigaciones relacionadas a el riesgo de reincidencia, 

será un factor inédito en el estudio dentro del área jurídica en la psicología. Asimismo, es 

conveniente porque se tiene acceso a la población objeto de estudio y se posibilita la recolección 

de datos. 

1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis general  

Ho: No existe relación significativa entre la personalidad y el riesgo de reincidencia 

en internos sentenciados por robo agravado en el establecimiento penitenciario de 

Cusco, 2022. 

Ha: Existe relación significativa entre la personalidad y el riesgo de reincidencia en 

internos sentenciados por robo agravado en el establecimiento penitenciario de 

Cusco, 2022. 

1.5.2. Hipótesis específicas  

 Existe relación significativa entre la extraversión y el riesgo de reincidencia en 

internos sentenciados por robo agravado en el establecimiento penitenciario de 

Cusco, 2022. 
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 Existe relación significativa entre la afabilidad y el riesgo de reincidencia en 

internos sentenciados por robo agravado en el establecimiento penitenciario de 

Cusco, 2022. 

 Existe relación significativa entre lo conscientes y el riesgo de reincidencia en 

internos sentenciados por robo agravado en el establecimiento penitenciario de 

Cusco, 2022. 

 Existe relación significativa entre el neuroticismo y el riesgo de reincidencia en 

internos sentenciados por robo agravado en el establecimiento penitenciario de 

Cusco, 2022. 

 Existe relación significativa entre la apertura y el riesgo de reincidencia en internos 

sentenciados por robo agravado en el establecimiento penitenciario de Cusco, 2022. 

1.6. Identificación de las Variables 

V1: Personalidad  

Se describe como una integración de cualidades, rasgos de comportamiento, pensamiento 

y sentimientos, los cuales trasfiere un sentir de consistencia, causa interna y particularidad 

influenciado por variables hereditarias y circunstancial que determinan cómo los individuos 

interactúan (Carver y Scheier, 2022). 

V2: Riesgo de reincidencia 

Según el código penal de Perú, se refiere a la tendencia de una persona a volverse influyente 

después de cumplir una pena de prisión completa por un delito; la reincidencia se entiende 

generalmente como la reincidencia en un delito (Rodríguez, 2021). 
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1.7. Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Pérez (2023) analizó la asociación entre la personalidad del interno y la reincidencia. Los 

resultados descriptivos para los cien reos mostraron puntuaciones más altas el rasgo de las 

personalidades antisociales, límites, narcisistas, negativa y paranoica. Además, se encontraron 

correlaciones positivas entre la reincidencia y los rasgos de personalidad límite, antisocial, 

pasividad, paranoia y agresivo. Es el grado de reincidencia de la conducta delictiva que indica una 

característica patológica significativa de una personalidad significativa. 

Por su parte, Molina et al. (2018), describieron los rasgos de las personalidades que existían 

en una muestra de reclusos conformada por 101 reos. Para ello, en una conferencia personal, los 

reclusos recibieron un cuestionario de personalidad, de impulsividad y agresividad. Se demostró 

que existen marcadas desemejanzas entre los internos, pues predominan particularidades de 

personalidades antisociales y paranoides, aparte a ello se mostró un mayor nivel de agresividad e 

impulsividad. Respecto a la concurrencia de psicopatologías, se muestran indicadores de efectos 

psicológicos como ansiedad, delirios y adicción a las drogas y el alcohol. 

Mientras que Escobar et al. (2019) tuvieron como propósito identificar los rasgos de 

personalidades y determinar su prevalencia en la delincuencia de los internos. En el transcurso de 

la investigación se observó un predominio significativo de características propias del delito, entre 

las que sobresalieron las características correspondientes al grupo B en el modelo de Millón, el 
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cual tiene relación con los análisis ya realizados. Llevado a cabo a nivel internacional y, por lo 

tanto, representa un perfil de riesgo que, a su vez, indica una alta probabilidad de reincidencia. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Rodríguez (2021) tuvo la finalidad estudiar la resiliencia, conducta violenta y los riesgos 

de reincidencias en reos de Arequipa. La muestra estuvo compuesta por 43 presos varones. Se 

determinó una relación inversa y significativa (Rho = 0.846). Se concluyó que los altos niveles de 

resiliencia entre los reclusos se asociaron con una menor probabilidad de reincidencia. 

A su vez, Castañeda  y Yata (2020), en su investigación, tuvieron el objetivo de reconocer 

la conexión entre reactancia psicológica y la personalidad. La muestra incluyó a 385 hombres de 

entre 18 y 70 años, condenados por diversos delitos. Además, fue un tipo de investigación 

correlacional. Con base en los resultados de la hipótesis general, un nexo significativo, la 

dimensión del efecto es promedio, en la generalidad de las dimensiones (significado, empatía, 

mentira y control), concluimos, para hipótesis específicas, adaptación y validez del lenguaje. Para 

la Escala Rosa de Respuesta Psicológica, el resultado 1 es estadísticamente significativo, sobre la 

base de los criterios y escalas utilizados en la encuesta. Asimismo, hay asociación entre las 

dimensiones de rasgos psicopática, en consecuencia, los tamaños de efecto son pequeños y 

medianos, verificando que el producto es significativo, lo que da fe de la relevancia del estudio. 

Por tanto, se confirmó la asociación entre reactividad psicológica y rasgos de personalidad 

psicopática. 

A su turno, Yana  (2020), en su investigación, evaluó la personalidad y capacidad resiliente 

en reos. Mencionó que no es necesario juzgar por pruebas de personalidad para indicar trastornos, 

porque una gran proporción de presos han cometido delitos por necesidad, queriendo satisfacer 

algunas de las necesidades más determinadas. Para esto se utilizó el tipo de correlación para 
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implementarlo. Se empleó un muestreo intencional no probabilístico y su muestra incluyó a 176 

presos principales de mediana edad, todos hombres. Los resultados indicaron que la dimensión 

amabilidad, resistencia, estabilidad emocional y apertura están directa y moderadamente 

relacionados con la resiliencia. 

Por su parte, Martínez y Chipana (2018) desarrollan una investigación que tuvo como 

propósito identificar de qué manera las características de personalidad se asociaban al riesgo de 

reincidencias en 52 reclusos, diseñado como una correlación descriptiva transversal. Mostrando 

que la esquizofrenia y el riesgo a reincidencias se asociaban significativamente, principalmente la 

mayoría de los reclusos tenían un riesgo moderado de reincidencia. 

Mientras que Huacasi  (2017), en su investigación, tuvo por finalidad determinar el rasgo 

de personalidad en internos sentenciados por robo en Juliaca. La investigación incluyó 

aproximadamente 250 personas condenadas por robo, de las cuales 82 presos del crimen 

organizado y 80 criminales no organizados fueron arrestados. El impacto indica que la mayoría de 

dimensiones tales como el neuroticismo, la extroversión y la apertura; pero no en las características 

de bondad y responsabilidad entre los presos condenados por robo correspondientes al delito 

organizado y no organizado que tienen discrepancias importantes y significativas.  

2.1.3. Antecedentes locales 

Vargas (2018) identificó trastornos de personalidad que llevaron a la prisión preventiva en 

los reclusos más jóvenes. El 36 % de los presos que habían estado encarcelados por menos de tres 

meses, esto les causaría locura y el 17 % de los presos que habían estado encarcelados por menos 

de seis meses creían que les provocaría cambios de personalidad. El 19 % muestra apatía 

emocional. Además, se descubrió que mantener a los presos clave bajo custodia resultó en un 49 

% de trastornos mentales, un 59 % carecía de empatía, un 19 % presentó apatía emocional y un 23 
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% luchó por restablecer los vínculos emocionales, solo el 9 % dijo que la prisión no cambia su 

personalidad. 

A su vez, Prieto (2020), en su investigación, mostró las razones de la reincidencia de los 

conductores en estado de ebriedad. Se evidenció que la gran cantidad de sujetos procesados fue 

por el llamado principio aleatorio, y ya en el juicio, los funcionarios judiciales no aplicaron la pena 

prescrita. En las reincidencias y hábito en el derecho penal, donde los números habituales se 

interpretan de manera muy diferente y por lo tanto conducen a la impunidad, este trabajo trató de 

averiguar de manera objetiva y racional cuáles son los factores determinantes para los sujetos 

persistentes o reincidentes de conductores en estado de ebriedad. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Personalidad 

La personalidad es un esquema de peculiaridades distintivo y relativamente duradero que 

da vínculo e individualidad a la conducta de una persona. Un rasgo que contribuye a una diferencia 

en el comportamiento, su consistencia en el tiempo, su estabilidad en diferentes situaciones, 

mostrando, en algunos aspectos, similitudes con otros individuos, pero cada uno con una 

personalidad única. Los rasgos son rasgos específicos de un individuo, incluidos rasgos como el 

temperamento, la apariencia y la inteligencia (Feist et al., 2014). 

No obstante, Eysenck (1963) amplía la importancia que tienen los factores biológicos, por 

lo tanto, la personalidad está integrada por patrones de conducta de la persona que pertenece a una 

estructura fisiológica y física que uno adquiere mediante su genética y a las experiencias de 

formación de la interrelación familiar y cultural, así como el contexto.  
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Estas causas han sido dispuestas por Eysenck (1963), en una teoría, la cual permite explicar 

de manera amplia sus hallazgos del comportamiento en la vida diaria.  

Cabe señalar que Eysenck en 1970 llevó a cabo una un modelo teórico de la personalidad 

fundamentada en humores refiriéndose a estas como dimensiones introversión-extraversión, 

relacionándola con la neurosis. Además, introdujo otros hallazgos experimentales de Ivan Pavlov, 

que vincula la actividad nerviosa (Morris y Maisto, 2009). 

Al respecto, el rasgo de personalidad está asociado a un número de actos 

comportamentales, que son diferentes de un individuo a otro, entendiéndose como acciones 

individuales, por lo tanto, los rasgos determinan o persisten en la conducta en tipos diferentes de 

realidades o coyunturas. 

Algunas respuestas son habituales por condiciones similares con elementos concretos, en 

cambio, las impugnaciones individualizas son cualidades que suceden y se analizan una sola vez, 

sin embargo, esta última deja de serlo cuando se repiten varias veces de tal forma se convierten en 

respuestas habituales.  

Al respecto del modelo jerárquico de la personalidad, Eysenck (1963) lo organiza en cuatro 

niveles según el comportamiento: a) reacciones, respuestas o acciones específicas, b) hábitos, c) 

rasgos de la personalidad y e) dimensiones básicas de personalidad. 

La personalidad en afinidad con el comportamiento criminal es una cuestión sumamente 

difícil de investigar, por la complejidad establecidas en torno a este concepto, sino también por los 

problemas metodológicos que sustentan su investigación (Carver y Scheier, 2022). 

Como menciona la teoría Eysenckiana, el modelo organizado del sujeto malhechor se 

caracteriza por las extraversiones, neuroticismos y psicoticismos, todos ellos con un importante 
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componente hereditario. Por tanto, los extravertidos son impulsivos, activos y arriesgados. En 

comparación con los introvertidos, tienen una mínima excitabilidad, lo que les impide supeditar 

fácilmente y, por tanto, desarrollar un mecanismo inhibidor de las reacciones antisociales. La 

inquietud y la inadaptación emocional se relacionan con el neuroticismo, mientras que la 

exploración de sensaciones, la falta de empatía y los vínculos afectivos se asocian con el 

psicoticismo (Escobar et al., 2019). 

Pero quizás el suceso más importante entre profesionales de la salud mental que estudian 

la personalidad, se focaliza en la solidez de las invenciones en el análisis taxonómico de la 

personalidad. Después de años de debate sobre los números apropiados y la comprensión de las 

dimensiones de la personalidad, existe consenso en que la mayoría de las diferencias de 

personalidad se pueden capturar en cinco dimensiones básicas: neuroticismo vs. estabilidad 

emocional, extraversión vs. introversión, apertura a la experiencia, amabilidad vs. oposicionismo 

(Sánchez y Robles, 2013). 

Una fortaleza clave y un resumen de investigación del modelo Big Five es su capacidad 

para retener otras ideas y sistemas de clasificación de personalidad anteriores para crear un modelo 

más moderno con implicaciones significativas para el campo clínico, como referencias circulares 

a rasgos interpersonales. Así mismo, muchos estudios han manifestado el provecho del Modelo de 

los Cinco Grandes para ser empleado en múltiples ambientes (Sánchez y Robles, 2013).  

Los impactos de algunas previas investigaciones, Caprara y colaboradores parecen 

confirmar la dirección del poder predictivo de la delincuencia, la resiliencia y la estabilidad 

emocional. Estos hallazgos son consistentes con las tendencias en otros trabajos que reflejan el 

valor de los déficits de autocontrol y la falta de empatía por el comportamiento delictivo. En el 
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dominio clínico, las afirmaciones de psicosis y criminalidad regulan aún más las articulaciones de 

baja afinidad, resiliencia y estabilidad emocional (Sánchez y Robles, 2013).  

2.2.2. Dimensiones de la personalidad  

2.2.2.1. Extraversión 

En esta dimensión, la persona suele describirse a sí misma como muy dinámica, activa, 

enérgica, dominante y charlatán. En cambio, el individuo con una valoración baja tiende a 

caracterizarse poco dinámico y activo, poco entusiasta, servil y taciturno. Esta dimensión se 

subdivide en dos componentes: dinamismo (Di) y dominancia (Do) (Sánchez y Robles, 2013).  
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2.2.2.2 Afabilidad 

 Este aspecto se denomina con frecuencia amabilidad o simpatía frente a hostilidad. El 

individuo que conquista una buena puntuación en este aspecto tiende a describirse a sí mismo 

como muy cooperativo, educado, altruista, amistoso, generoso y empático. Por otro lado, el 

individuo que puntúa bajo suele caracterizarse poco cooperativo, cordial, altruista, amistoso, 

generoso y empático (Sánchez y Robles, 2013).  

2.2.2.3 Conscientes  

Este elemento está relacionado con la aptitud autocontrol, tanto de forma inhibitoria como 

proactiva. El individuo con puntajes altos, suele describirse a sí mismo como muy introspectivo, 

concienzudo, organizado, trabajador y persistente. Por otro lado, el individuo que obtiene una 

puntuación baja suele describirse a sí mismo como falto de reflexión, escrúpulos, orden, diligencia 

y perseverancia. Se subdivide en la escrupulosidad (Es) y perseverancia (Pe). (Sánchez y Robles, 

2013).  

 2.2.2.4 Neuroticismo 

Este componente denota rasgos que son básicamente el inverso del “afecto negativo”. El 

individuo que puntúa bien en esta dimensión suele describirse a sí mismo como poco preocupado, 

vulnerable, emocional, impulsivo, impaciente e irritado. Por otro lado, el que puntúa bajo suele 

describirse a sí mismo como preocupado, frágil (Sánchez y Robles, 2013).  

2.2.2.5 Apertura 

Presta especial atención a las características asociadas a estas múltiples denominaciones en 

nuestro contexto lingüístico. Alcanzar una puntuación alta en esta etapa permite al individuo 

presentarse como muy ilustrado, informado, intrigado por cosas y experiencias nuevas, y dispuesto 
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a interactuar con otras culturas y tradiciones. Por otro lado, el individuo que tiene una puntuación 

baja se retrata como analfabeto, desinformado, desinteresado por las cosas y experiencias nuevas 

y hostiles a la interacción con muchas culturas y prácticas (Sánchez y Robles, 2013).  

2.2.3. Definición del delito  

Se afirma que, para la existencia del delito, debe de darse la infracción de la ley penal que 

ha sido dictada por el Estado, para seguridad de los ciudadanos, por lo cual deberá existir un acto, 

una conducta antijurídica y típica, imputable a una persona humana (Peña y Almanza, 2010). 

Mientras que Cabanellas (2003) refiere que un delito en un sentido formal es la violación 

de una persona del marco legal que determina una sanción específica. En el sentido material, un 

delito es una vulneración de bienes protegidos penalmente. Esta definición se basa en el concepto 

formal de delito y al mismo tiempo considera que el delito es daño a la propiedad por lo que 

podemos ver que la propiedad es objeto de protección penal.  

Criterio filosófico 

 En esta corriente se afirma que el delito se identificaba con una falta, se consideraba 

también al delito como una acción contradictoria a la moralidad y justicia. Se deatlló que, al no 

prosperar las concepciones del delito relacionadas con la moral y el deber, se intentó definirlo 

diciendo que era una infracción al derecho, Sin embargo, en una forma más idónea (Peña y 

Almanza, 2010).  

Criterio natural sociológico  

Quizás la posición más relevante al respecto sea la de Rafael Garófalo, quien desarrolló 

una teoría de los delitos naturales centrada en las dos emociones que considera más primitivas: 

sentimientos de piedad y prohibición. A partir de estas emociones, se cometen los delitos naturales. 
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Estos delitos están definidos como una violación de los sentimientos elementales de piedad 

altruista, prohibidos en la medida en que pertenezcan a determinado grupo social (Peña y Almanza, 

2010).  

Caracterología criminal 

El tratado de las ciencias del carácter ha llevado a la investigación de si realmente existe o 

no el carácter criminal. El carácter es un conjunto de comportamientos que un individuo adapta a 

las condiciones de vida del medio en el que vive. 

2.2.5. Reincidencia del delincuente 

Se ha prestado atención que la actividad moral de un individuo no es la misma en todas las 

etapas de la vida, porque estas cambian bajo la influencia de muchas circunstancias; porque la 

moralidad no es absolutamente constante, porque cuando observamos el desarrollo de la 

personalidad, notamos que cuando los niños nacen la moralidad no se evalúa en ese momento, y 

durante la vida le entra: tanto que es consciente de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está 

permitido y lo que está prohibido; experiencias y luego los resultados de sus relaciones sociales. 

Por lo que concluye que es bueno lo que agrada y no perjudica a los demás, y que es malo lo que, 

aunque le agrada a él, perjudica a los demás, y que el negligente debe actuar a su modo de pensar 

con su propio modo de juzgar, es decir, en sus poderes criminales (Barreto, 2020). 

En muchos casos, una persona trata de satisfacer sus necesidades de cualquier tipo por 

egoísmo, obedeciendo al instinto de protección y al deseo de felicidad, y en algunos casos daña o 

perjudica a otros con este fin, en este caso de acuerdo con la moral y la ley y lo principios penales. 

Por lo tanto, la evaluación de la ética y la moralidad varían según la edad, el género, la cultura y 

muchas situaciones y debe considerarse caso por caso (Castañeda y Yata, 2020). 
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2.2.6. Riesgo de reincidencia del delincuente  

El ámbito familiar 

La pobreza del hogar ha sido estimada como un origen principal de la criminalidad y su 

reincidencia. En ese sentido, se puede precisar que gran porcentaje de criminales, principalmente 

juventudes, suceden de viviendas con una economía escaza. 

Perú tiene muchas familias pobres que están en el centro del crimen, pero es importante 

señalar que es imposible generalizar, es decir, que el crimen ocurre en todas las familias pobres, 

porque algunas familias sí son económicamente pobres, pero moral y socialmente ricas en valores, 

piensa que en tales familias no existe tendencia delictiva. 

La pobreza en la familia es muy importante, porque conduce a la falta de educación de 

quienes forman el núcleo familiar, lo que conducirá al abandono de la familia ej. desintegración 

familiar y lleva a los niños a la calle, lo que en la mayoría de los casos lleva a las consecuencias 

de la delincuencia desde edades tempranas, es decir, robar o incluso matar a sus padres. 

Las malas compañías 

Sin duda, una de las razones por las que las personas tienen malas acciones es el desempleo, 

los malos amigos, la familia rota, la baja educación, etc., lo que puede dar lugar a algunos tipos de 

delitos. 

Asimismo, Morillo (2017), refieren que los malos socios juegan un papel muy importante 

en la creación de delincuencia, siendo un foco creciente de delincuencia, ya que cada día aumentan 

las llamadas malas compañías. 
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La vida urbana 

Cada día en las grandes ciudades, las familias se separan cada vez más a medida que el 

trabajo aleja a padres, madres y hermanos mayores del núcleo familiar. Esto conduce a una pérdida 

de comunicación y control sobre el niño. 

En varios casos, el hogar se ha convertido en un lugar utilizado únicamente para dormir, 

ya que todos los que componen la familia están ocupados en el trabajo. El atractivo de la vida 

criminal está plagado de pandillas, en su mayoría por delincuentes reincidentes. 

Algunas personas señalaron que estas ciudades tienen zonas de delincuencia, la tasa de 

delincuencia es muy alta y se concentra principalmente en comunidades pobres con malas 

condiciones de vida. Según el profesor argentino José Ingenieros, la tentación de vivir una vida 

inmoral y criminal es mayor en las ciudades que en el campo, porque la desintegración familiar y 

las malas condiciones de trabajo que se dan en estas industrias son intrínsecas a la antropología 

criminal (Alvarez, 2020). 

2.2.7. Teorías que explican la reincidencia 

Teoría de la anomia 

La teoría corresponde a Merton (2010), quien menciona que el comportamiento del bandido 

es el resultado de una tensión y una disociación entre objetivos culturales como el ser rentable 

económicamente y la posición social y las oportunidades que posee cada individuo para alcanzar 

dicha posición social y rentabilidad económica. Para esta teórica, las oportunidades de las personas 

no están equitativamente distribuidas dentro de una sociedad en particular, razón por la cual existen 

tipos de adaptación diferentes; existiendo, por ejemplo, quienes delinquen de forma innovadora 
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utilizando métodos no aceptados socialmente para alcanzar metas sociales, por lo cual, la 

reincidencia es habitual en este tipo de delincuente. 

La teoría de la subcultura de Cohen 

Para esta teoría, el autor defiende la existencia de procesos adaptativos opuestos entre las 

metas culturales y los medios institucionales; siendo que, ante la imposibilidad de acceder a los 

objetivos culturales, las personas renuncian a los objetivos culturales y desarrollan valores propios, 

por lo que aparece así una subcultura. De acuerdo con este autor, los procesos no son individuales, 

sino colectivos y dan sentido a una aparente seguridad que facilita la repetición de actos delictivos 

incurriendo así en reincidencia (Barreto, 2020). 

Teoría de Labelling Approach de Howard Becker 

El autor propone que el delito reincidente tiene su base en reacciones de disconformidad 

social y modo de operar, haciendo énfasis en la existencia de agentes sociales que controlan el 

comportamiento reincidente del sujeto, siendo la desviación una cualidad alejada del sujeto mismo 

y dando lugar a la existencia de reglas y sanciones contra el infractor que menoscaban las 

expectativas del individuo con etiquetas sociales que vulneran su autoestima; motivo por el cual 

alimentan conductas reincidentes (Abreu, 2019). 

La teoría de la elección social de Gary Becker 

El autor plantea que la reincidencia delictiva y la comisión del crimen es el resultado de 

procesos de un pensamiento racional y voluntario de los individuos. (Caro, 2018). Así mismo, 

pone en el centro de la responsabilidad al individuo que al libre albedrio asume decisiones que son 

para el adecuadas conforme a sus propios intereses; esto quiere decir que la persona ejecuta 

procesos analíticos de costo beneficio para cometer actos delictivos. 
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Teoría del control social 

Los principales exponentes de esta teoría son Hirischi y Gottfredson, quienes defienden la 

noción de que la reincidencia delictiva ubica al control social como premisa central para la 

aparición de conductas delictivas. Esta teoría considera que tanto la delincuencia como su 

reincidencia son la consecuencia de una socialización defectuosa desde la familia, la escuela y toda 

red de inserción social en la cual participa activamente el sujeto. En ese sentido, el delincuente es 

parte de grupos específicos de personas que moral y culturalmente están desprendidos de la 

sociedad (Morillo, 2017). 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLOGICO 

3.1. Alcance de la Investigación 

Fue de tipo descriptivo-correlacional, ya que en primera instancia el objetivo es saber cuál 

es el nivel de correlación entre personalidad y riesgo de reincidencia, puesto que según Hernández 

et al. (2014), menciona intenta especificar las características de cualquier fenómeno bajo análisis. 

Así mismo refiere que el propósito de determinar el grado de correspondencia entre variables. 

3.2. Diseño de Investigación  

 No experimental-transversal, debido a que no hay una manipulación deliberada de la 

variable y que la recolección de datos se realizó en un momento único. 

3.3. Población 

Fue representada por los internos sentenciados por robo agravado del penal de Cusco, 

siendo un total de 120 individuos con quienes se recolectaron los datos para encontrar la relación 

entre personalidad y riesgo de reincidencia. 

3.3.1. Criterios de inclusión 

Para la recogida y análisis de datos se consideró a todo reo que cumple una sentencia 

definida por robo agravado y de sexo masculino, que haya culminado sus estudios secundarios y 

reconocidos actualmente como interno que viene atravesando sentencia efectiva en el 

establecimiento penitenciario de Cusco. Sin otra peculiaridad que no contemple las características 

demográficas, personales o penitenciarias no se lo incluyó. La cantidad de reos incluidos y que 

cumplen los criterios de inclusión definidos previamente hacen un total de 120 individuos. 
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3.3.2. Criterios para la exclusión 

La recogida y proceso de datos no se ha considerado a reos que no cumplan sentencia por 

robo agravado tales como los siguientes: hurto simple o robo no agravado, homicidio, feminicidio, 

peculado, nepotismo, agresión sexual, sentencia por alimentos u otro tipo de sentenciados ya que 

la características psicológicas y proceso de sentencia son totalmente diferentes; de la misma 

manera no se ha considerado a sentenciados del género femenino, ni a sentenciados que no hayan 

culminado su secundaria completa. 

3.4. Muestra  

Siendo la muestra probabilística, la misma que estuvo constituida por 92 internos 

sentenciado por robo agravado. Utilizaremos el muestreo para poblaciones finitas y la técnica para 

la recolección del mismo el muestreo aleatorio simple cuya fórmula detallamos a continuación: 

 

 

 

3.5. Instrumentos 

3.5.1. Cuestionario de Big Five  

Ficha técnica 
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Caprara y colegas (2007) desarrollaron herramientas basadas en la teoría del factor Big 5, 

que representa la intersección de las teorías implícitas de la personalidad basadas en el 

conocimiento y las creencias de las personas que impregnan el léxico de la teoría de la 

personalidad. Específicamente, ofrecen una unidad de perspectiva factorial, temperamental y 

tipológica, demostrando así su totalidad. Este cuestionario cuenta con 132 preguntas. 

Validez y confiabilidad    

En el contexto peruano, Soncco (2021), llevo a cabo su adaptación en donde participaron 

386 adultos, y se obtuvo adecuadas evidencias de validez y confiabilidad. Esta confiabilidad se 

midió por medio de la consistencia interna, en donde se hallaron valores alpha de Crombach 

mayores a 0.70 para los cinco factores del instrumento. Por otro lado, se analizó la validez de 

contenido utilizando la formula V de Aiken, y se encontraron valores superiores a 0.80 en todos 

los reactivos. 
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3.5.2. Escala de Valoración de la Conducta Violenta y Riesgo de Reincidencia (EVCV-

RR)  

Ficha técnica 

 

Validez y confiabilidad  

La adaptación peruana estuvo a cargo de Conde (2018), quien estableció la validez y 

confiabilidad del instrumento en una muestra de 1303 reclusos de Arequipa. La validez de 

constructo se determinó mediante análisis factorial exploratorio de las partidas de cuenta, 
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lográndose una consistencia interna de α = 0,828. El análisis factorial confirmatorio arrojó un 

índice de ajuste adecuado además de una precisión diagnóstica = 0,91. 

La confiabilidad general de la escala arrojó un coeficiente de α = 0,880, y las tres 

dimensiones de la escala (violencia, psicosis y reincidencia) arrojaron coeficientes que van de 

0,803 a 837. El índice de homogeneidad se demostró mediante análisis de correlación de prueba 

de ítems, donde todos Se observó que los ítems contribuían adecuadamente a la escala (Conde, 

2018). 

3.6. Técnicas Estadísticas de Análisis de Datos  

Basada principalmente en el análisis de variables categóricas y numéricas, utilizando 

preferentemente métodos estadísticos capaces de mostrar tendencias y determinar las 

interrelaciones entre variables utilizando relaciones funcionales y dependencias, con fines 

explicativos y predictivos. Es así que se utilizaron test psicológicos; para el análisis estadístico, se 

elaboraron tablas descriptivas y para la contratación de hipótesis de datos no normales se aplicó la 

correlación de Spearman, la cual relaciona dos variables. Siendo un enfoque cuantitativo de 

alcance correlacional, se analizó cada instrumento de los internos tanto de personalidad y del riesgo 

de reincidencia. Para la recolección datos se utilizó el software estadístico SPSS V.26. La siguiente 

tabla se utilizó para los valores de correlación: 

Tabla 2 

Valores del coeficiente de correlación 
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3.7. Aspectos Éticos  

El trabajo pasó por la revisión del Comité de Ética, por ello, nos comprometimos a no 

recolectar datos hasta no recibir la aprobación.  

Se realizó de manera presencial y la recolección de datos estuvo a cargo de un colaborador 

capacitado y conocedor de las pruebas del estudio, el cual viabilizó la aplicación de las pruebas. 

Puesto que en este contexto sanitario y con las circunstancias administrativas dentro del 

establecimiento penitenciario se dificultó el acceso y diálogo con las autoridades pertinentes; sin 

embargo, se garantizó la objetiva recolección de datos. De igual forma, se tomó medidas de total 

confidencialidad para garantizar la privacidad de los internos poniendo énfasis en que son 

protocolos del Establecimiento Penitenciario.  

3.8. Protocolos de Bioseguridad para la Aplicación y Posterior Recolección de Datos 

en el Establecimiento Penitenciario 

 Se realizo de manera presencial, por ello, tanto los internos como el colaborador 

cumplieron el distanciamiento social correspondiente; conjuntamente a ello, toda evaluación se 

realizó en espacios adecuados donde la salvaguarda de cada interno sea la adecuada. Asimismo, al 
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momento de la recolección de datos, el colaborador contó con las vacunas respectivas y con 

indumentarias necesarias para realizar la evaluación a los reclusos del establecimiento 

penitenciario, tales como las siguientes: el uso de doble mascarilla (una quirúrgica de tres pliegues 

debajo y sobre ella una de tela) o una KN95 para transitar por las instalaciones del establecimiento 

penitenciario, guantes quirúrgicos, delantal con mangas (bata quirúrgica), y protector facial.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Trabajo de Campo y su Descripción 

Se consideró dentro del estudio a todos los internos sentenciados del penal de Cusco, con 

una muestra de 92 internos. Para ello, se tomó en cuenta a todo interno recluido en el 

establecimiento penitenciario de Cusco, los cuales ya se encuentran sentenciados por robo 

agravado. Por otro lado, se excluirá de la presente investigación a todo interno del establecimiento 

que sea iletrado y que no esté sentenciado por el delito de robo agravado (tales como hurto simple, 

robo agravado con grado de tentativa). 

4.2. Presentación de Resultados 

 Se manipuló una ficha de recaudación de resultados, que se presenta a continuación: 

Tabla 3 
Personalidad en internos sentenciados por robo agravado 

 Fi hi % 

Extraversión 16 17.4 % 

Afabilidad 29 31.5 % 

Consciente 12 13.0 % 

Neuroticismo 23 25.0 % 

Apertura 12 13.0 % 

Total 92 100.0 
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Figura 1 
Personalidad en internos sentenciados por robo agravado 

 

Del total de los reclusos sentenciados por hurto agravado, tenemos lo siguiente: 29 (31.5 

% ) internos tienen el rasgo de personalidad de afabilidad, 12 (13 %), un rasgo de personalidad de 

apertura,; de igual manera podemos mencionar que 12 (13 %) internos fueron diagnosticados con 

un rasgo de personalidad de consciente; seguidamente 16 (17.4 %) internos luego de realizar el 

test de personalidad tuvieron el rasgo de personalidad de extraversión; finalmente tenemos que 23( 

25 %) internos, luego de aplicar el test de personalidad, obtuvieron un rasgo de personalidad de 

neuroticismo. 

Tabla 4 
Nivel de riesgo de reincidencia en internos sentenciados por robo agravado 

 Fi hi % 

Moderado 23 25 % 

Alto 69 75 % 

Total 92 100.0 
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Figura 2 
Nivel de riesgo de reincidencia en internos sentenciados por robo agravado 

 

Del total de los reclusos sentenciados por hurto agravado que tienen riesgo de reincidencia 

se obtuvo lo siguiente: 69 (75 %) internos tienen un riesgo de reincidencia alto, por otra parte, 23 

(25 %) de reos presentan un nivel de riesgo de reincidencia alta. 

Tabla 5 
Nivel de factor extraversión en internos sentenciados por robo agravado 
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Figura 3 
Nivel de factor extraversión en internos sentenciados por robo agravado 

 

De acuerdo con el nivel de extraversión, podemos mencionar que de los 92 internos se tiene 

lo siguiente: 42 (45.7 %) internos tienen un nivel muy alto en extraversión; 32 internos, que 

representa el 34.8 %, tienen un nivel promedio; 11 internos, que hace un 12 %, tuvieron un nivel 

alto; 6 internos, que representa el 6.5 %, tienen un nivel bajo de extraversión; finalmente, existe 

un 1.1 % de internos que tienen un nivel muy bajo en el factor extraversión. 
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Tabla 6 
Nivel de factor afabilidad en internos sentenciados por robo agravado 

 

Figura 4 
Nivel de factor Afabilidad en internos sentenciados por robo agravado 

 

Según nuestra tabla 6 y figura 4 tenemos el nivel de factor de afabilidad y podemos 

mencionar que de los 92 internos se tiene lo siguiente: existe 27 (29.3 %) internos que tienen un 

nivel muy bajo en afabilidad; de igual manera podemos mencionar que existe 25 internos que 

representa el 27.2 % y tienen un nivel en bajo; 21 internos, que hacen un 22.8 %, tienen un nivel 
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muy alto; 13 internos, que hacen un 14.1 %, tuvieron un nivel en promedio; finalmente 6 internos 

representan el 6.5 % y tienen un nivel alto de afabilidad. 

Tabla 7 
Nivel de factor conscientes en internos sentenciados por robo agravado 

 

 Fi hi % 

Muy bajo 33 35.9 % 

Bajo 20 21.7 % 

Promedio 26 28.3 % 

Alto 3 3.3 % 

Muy alto 10 10.9 % 

Total 92 100.0 % 
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Figura 5 
Nivel de factor conscientes en internos sentenciados por robo agravado 

 

 

Según nuestra tabla 7 y la figura 5 tenemos el nivel de factor de consciente podemos 

mencionar que de los 92 internos se tiene lo siguiente: existe 33 (35.9 %) internos que tienen un 

nivel muy bajo en el factor conscientes; de igual manera podemos mencionar que existe 26 

internos, que representa el 28.3 %, tienen un nivel en promedio; 20 internos que hacen un 21.7 % 

tuvieron un nivel bajo; seguidamente 10 internos que representa el 10.9 % tienen un nivel muy 

alto; finalmente, 3 internos que hacen un 3.3 % tienen un nivel alto. 
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Tabla 8 
Nivel de factor neuroticismo en internos sentenciados por robo agravado 

 

Figura 6 
Nivel de factor neuroticismo en internos sentenciados por robo agravado 

 

Según nuestra tabla 8 y la figura 6 tenemos el nivel de factor de neuroticismo y podemos 

mencionar que de los 92 internos se tiene lo siguiente: existe 43 internos que representa el 46.7 % 

que tienen un nivel muy alto en el factor neuroticismo; de igual manera podemos mencionar que 

existe 24 internos, que representa el 26.1 %, tienen un nivel alto; seguidamente de 17 internos, que 



63 

 

hacen un 18.5 %, tuvieron un nivel promedio; seguidamente de 7 internos, que hacen un 7.6 %, 

tuvieron un nivel bajo; finalmente 1 interno que representa el 1.1 % tienen un nivel muy bajo. 

Tabla 9 
Nivel de factor apertura en internos sentenciados por robo agravado 

 fi hi % 

Muy bajo 3 3.3 % 

Bajo 19 20.7 % 

Promedio 25 27.2 % 

Alto 2 2.2 % 

Muy alto 43 46.7 % 

Total 92 100.0 % 
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Figura 7 
Nivel de factor apertura en internos sentenciados por robo agravado 

 

Según nuestra tabla 9, tenemos el nivel de factor de apertura y podemos mencionar que de 

los 92 internos se tiene lo siguiente: existe 43 internos, que representa el 46.7 %, que tienen un 

nivel muy alto en el factor apertura; de igual manera podemos mencionar que existe 25 internos, 

que representa el 27.2 %, tienen un nivel en promedio; seguidamente de 19 internos, que hacen un 

20.7 %, tuvieron un nivel bajo; de igual manera podemos observar que existe 3 internos, que 

representa el 3.3 %, tienen un nivel muy bajo; finalmente el 2.2 %, tuvieron un niveles altos. 
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4.3. Contrastación de resultados  

Se utilizó el software estadístico SPSS V.26 para probar nuestra hipótesis.  

4.3.1. Prueba de la hipótesis general  

Ho: No existe relación significativa entre la personalidad y el riesgo de reincidencia en 

internos sentenciados por robo agravado. 

Ha: Existe relación significativa entre la personalidad y el riesgo de reincidencia en 

internos sentenciados por robo agravado. 

Tabla 10 
Correlación entre la personalidad y el riesgo de reincidencia 

 

El valor de Rho Spearman (rs=.229) indicaron una baja correlación. De igual forma, el 

valor de significación correspondiente al valor crítico observado es menor a 0,05. Por lo cual 

existe un vínculo significativo entre la personalidad de los internos condenados por robo 

agravado y sus riesgos de reincidencias. 
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4.3.2. Prueba de la primera hipótesis especifica  

Ho: No existe relación significativa entre la extraversión y el riesgo de reincidencia en 

internos sentenciados por robo agravado. 

Ha: Existe relación significativa entre la extraversión y el riesgo de reincidencia en 

internos sentenciados por robo agravado. 

Tabla 11 
Correlación entre el factor extraversión y el riesgo de reincidencia 

 

El valor de Rho Spearman (rs=.534) indicaron una correlación moderada. Asimismo, el 

valor de significación correspondiente al valor umbral observado es inferior a 0,05, lo que prueba 

estadísticamente que coexiste una correlación significativa entre la extraversión y el riesgo de 

reincidencia entre los presos condenados por robo agravado. 
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4.3.3. Prueba de la segunda hipótesis especifica  

Ho: No existe relación significativa entre la afabilidad y el riesgo de reincidencia en 

internos sentenciados por robo agravado. 

Ha: Existe relación significativa entre la afabilidad y el riesgo de reincidencia en 

internos sentenciados por robo agravado. 

Tabla 12 
Correlación entre el factor afabilidad y el riesgo de reincidencia 

 

El valor de Rho Spearman (rs=-.215) indicaron una baja correlación. Asimismo, el valor 

de significación correspondiente al valor umbral observado es inferior a 0,05, señalando una 

asociación significativa entre el factor de afinidad y el riesgo de reincidencia entre los presos 

condenados por robo agravado. 

4.3.4. Prueba de la tercera hipótesis especifica  

Ho: No existe relación significativa entre lo conscientes y el riesgo de reincidencia en internos 

sentenciados por robo agravado. 
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Ha: Existe relación significativa entre lo conscientes y el riesgo de reincidencia en internos 

sentenciados por robo agravado. 

Tabla 13 
Correlación entre el factor consciente y el riesgo de reincidencia 

 

El valor de Rho Spearman (rs=-.308), indica una baja correlación. Asimismo, el valor de 

significación correspondiente al valor umbral observado es inferior a 0,05, señalando una 

asociación de significancia entre la conciencia y riesgo de reincidencia entre los presos 

condenados por robo agravado. 

4.3.5. Prueba de la cuarta hipótesis especifica  

Ho: No existe relación significativa entre el neuroticismo y el riesgo de reincidencia en 

internos sentenciados por robo agravado. 

Ha: Existe relación significativa entre el neuroticismo y el riesgo de reincidencia en 

internos sentenciados por robo agravado. 
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Tabla 14 
 Correlación entre el factor neuroticismo y el riesgo de reincidencia 

 

El valor de Spearman fue (rs = 0,532). Asimismo, el valor de significación 

correspondiente al valor umbral observado es inferior a 0,05, señalando la asociación 

estadísticamente significativa entre el neuroticismo y el riesgo de reincidencia entre los presos 

condenados por robo agravado. 

4.3.6. Prueba de la quinta hipótesis especifica  

Ho: No existe relación significativa entre la apertura y el riesgo de reincidencia en 

internos sentenciados por robo agravado. 

Ha: Existe relación significativa entre la apertura y el riesgo de reincidencia en internos 

sentenciados por robo agravado. 
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Tabla 15 
Correlación entre el factor apertura y el riesgo de reincidencia 

 

El valor de Rho Spearman (rs=.586) que indican una correlación moderada. Asimismo, 

el valor de significación correspondiente al punto de corte observado es inferior a 0,05, lo que 

indica una asociación de significancia entre la apertura y el riesgo de reincidencia entre los presos 

condenados por robo agravado.  
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4.4. Discusión 

Seguidamente, se presenta la contrastación de la información obtenida con las 

investigaciones internacionales, nacionales y locales relacionadas, y finalmente se presentan las 

principales limitaciones y lo aportes del estudio. 

Se puedo demostrar que existe una correlación significativa entre la personalidad de los 

privados de libertad condenados por robo agravado en la cárcel de Cusco en el 2022 y el riesgo de 

reincidencia. En cuanto a los datos obtenidos a nivel internacional, nos referimos a Pérez (2023), 

quien, analizo la relación entre personalidad y reincidencia en la conducta delictiva, mostró una 

correspondencia de significancia entre las reincidencias y los rasgos de personalidades, indicando 

que una personalidad adecuada puede reducir el nivel de reincidencia de la conducta delictiva. Por 

su parte, Escobar et al. (2019) indicaron que el rasgo central de reincidencia, un estilo dominante, 

consistente en las personalidades antisociales, representó un tercio de los perfiles de reincidencia, 

seguido por el trastornos obsesivos-compulsivos y los estilos autodestructivos, cada uno de los 

cuales simbolizó compromiso, evaluado como recurrencia en menos de una cuarta parte de ellos. 

A su vez, Martínez y Chipana (2018) confirman lo ya dicho que los presos con trastornos de 

personalidad tienen un riesgo moderado de reincidencia. Por otro lado, Molina et al. (2018) 

señalaron que la prisión es un entorno que requiere una alta adaptabilidad y puede exacerbar estos 

rasgos desequilibrados, ya que la adaptación puede ser particularmente difícil para aquellos con 

características de personalidades que pueden afectar categóricamente las interacciones con los 

demás. otros prisioneros. 

En cuanto a la hipótesis específica 1, se encontró una correlación de significancia entre la 

extraversión y el riesgo de reincidencia en los presos condenados por robo agravado en la cárcel 

de Cusco en el 2022. Prieto (2020) probó esto y mostró una correlación significativa entre la 
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extraversión y la residencia criminal. Huacasi (2017) encontró que la extraversión jugó un papel 

importante en la personalidad, lo que se asoció con la prevalencia de rasgos antisociales en los 

condenados por robos. De igual manera, Yana (2020), en su estudio, tuvo que relacionar 

dimensiones de personalidad y resiliencia en internos más jóvenes de instituciones penitenciarias, 

mostrando una estrecha relación entre extraversión y resiliencia. Mientras que Rodríguez (2021) 

apoya este punto de vista, informando que, si los presos fueran más resilientes, serían menos 

violentos y estarían en riesgo de reincidencia. 

Para la hipótesis específica 2, se encuentra que el consentimiento y el riesgo de reincidencia 

entre los presos condenados por robo agravado en Cusco en el 2022 se relacionan de manera 

significativa. Los resultados obtenidos fueron similares a Yana (2020), quien mostró una relación 

directa y moderada con la resiliencia. Además, Prieto (2020) señaló que los hallazgos de 

investigaciones anteriores podrían proporcionar evidencia de las teorías de la personalidad de los 

rasgos, el temperamento y los cinco elementos, que afirman que la personalidad se adapta al 

entorno social que da forma al comportamiento de un individuo. En este sentido, aunque el entorno 

social en el que vive el sujeto y sus acompañantes, tiene una gran influencia en el comportamiento 

y la personalidad. 

La tercera hipótesis específica, se encontró una asociación significativa entre el factor 

conciencia y el riesgo de reincidencia entre los reclusos condenados por robo agravado en la cárcel 

de Cusco en el 2022. Pérez (2023), en su estudio, mostró una asociación entre las reincidencias en 

la conducta delictiva y los rasgos de personalidades. En cuanto a los datos obtenidos, Yana (2020) 

mostró una correspondencia moderada entre los factores de flexibilidad y conciencia. Mientras 

que Prieto (2020) afirma que la personalidad y la recaída nos permite entender, la primera es un 
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modelo de las características que poseen las personas, que se refiere a aspectos cognitivos, 

emociones, psicodinámica, relaciones interpersonales, etc.  

La hipótesis específica 4, se encontró una correlación de significancia entre el neuroticismo 

y el riesgo de reincidencia entre los reclusos condenados por robo agravado en la cárcel de Cusco 

en el 2022. Asimismo, Pérez (2023) señaló, en su estudio, que el perfil de personalidad de los 

privados de libertad presentaba altos niveles de personalidad antisocial, límite, narcisista, negativa, 

y paranoica en la muestra general. Por su parte, Vargas (2018) encontró, en su estudio, que el 36 

% de los presos detenidos por menos de tres meses experimentaron malestar psicológico; además 

el 17 % de los presos detenidos por menos de seis meses reportaron cambios de personalidad; y, 

de igual manera, el 59 % de los estudiantes que producían pasantes, fue bajo empatía y el 19 % 

mostró apatía emocional. 

Finalmente, la última hipótesis específica, se encontró una correlación de significancia 

entre la apertura de los reclusos condenados por robo agravado en la cárcel de Cusco en el 2022 y 

el riesgo de reincidencia. En este sentido, Prieto (2020) muestra una correlación significativa entre 

apertura y residencia criminal. De igual forma, Yana (2020) en su estudio tuvo que vincular las 

dimensiones de personalidad y resiliencia entre los internos más jóvenes en instituciones 

penitenciarias, mostrando una estrecha relación entre apertura y resiliencia. Por otro lado, Huacasi 

(2017) encontró que la apertura juega un papel importante en la personalidad relacionada con los 

rasgos delictivos. Mientras que Rodríguez (2021) argumenta que, en apoyo de la opinión anterior, 

cuando los reclusos son más flexibles, es menos probable que se vuelvan violentos y reincidentes. 

Finalmente, Pérez (2023) sostiene que los fundamentos teóricos y metodológicos de la 

personalidad y la recaída permiten entender que la primera es un modelo de características 

humanas relacionadas con la cognición, la emoción, la psicodinámica, las relaciones 
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interpersonales y la biología, y que la recaída. hielo Se refiere a la repetición del mismo o de otro 

tipo de delito. Del mismo modo, Escobar et al. (2019) mencionan que la investigación de la 

personalidad permite un abordaje más sensible del fenómeno delictivo, ya que admiten percibirlo 

por medio de una fusión de factores biopsicosociales que responden a supuestos criminológicos. 

Importantes desarrollos recientes en la observación de la correspondencia entre el riesgo 

de reincidencia y la personalidad han llamado la atención psicológica legal y forense sobre la 

naturaleza del comportamiento delictivo, apuntando a poblaciones vulnerables con fines de 

prevención del delito y formulando políticas y desarrollo de comportamiento delictivo. por 

conducta delictiva. estrategias encaminadas a intervenir en el grupo penitenciario. 
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CONCLUSIONES  

1. Se encontró que la personalidad y los riesgos de reincidencias de forma significativa se 

asociaban en los presos condenados por robo agravado en la cárcel de Cusco en el 2022. 

2. Se halló una asociación significativa entre la extraversión y el riesgo de reincidencia entre 

los internos condenados por robo agravado en una prisión de Cuzco en 2022.  

3. Se concluye que, entre los reclusos condenados por robo agravado del Cusco en el 2022, 

se evidencio que la afabilidad y los riesgos de reincidencias se correlacionaron de manera 

significativa.  

4. Se confirmó una asociación significativa entre los factores consciente y el riesgo de 

reincidencia entre los internos condenados por robo agravado en una prisión de Cuzco en 

2022.  

5. Existe una asociación de significancia entre el neuroticismo y el riesgo de reincidencia 

entre los presos condenados por robo agravado en una prisión de Cuzco en 2022. 

6. La evidencia muestra unas asociaciones de significancia entre la apertura y el riesgo de 

reincidencia entre los presos condenados por robo agravado en las cárceles de Cuzco en 

2022. 
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RECOMENDACIONES  

1. Al director de la penitenciaria, realizar charlas enfocadas a la personalidad del interno, ya 

que, de esta manera de alguna forma, al disminuir los factores de la personalidad que tienen, 

se disminuirá el riesgo de reincidencia cuando se incorporen a la sociedad. 

2. Se sugiere, al psicólogo a cargo, que realice terapias acerca del rasgo de personalidad de 

extraversión como la gran mayoría de internos lo tiene en un nivel en promedio; dichos 

rasgos se caracterizan por ser distante, frío, solitario. Por lo que el profesional a cargo debe 

centrarse en estos rasgos para que disminuyan y que esto no afecte su riesgo de reincidencia 

a la sociedad. 

3. Se exhorta, al psicólogo, enfocarse más en el rasgo de la personalidad de afabilidad, ya que 

aquí se encontró mayor grado de correlación con el riesgo de reincidencia; esto quiere 

decir, que el psicólogo debe centrarse en lo manipulativo, vengativo, agresivo, rudo que es 

el interno. 

4. Se recomienda, en general al psicólogo, enfocarse más en los rasgos de personalidad como 

son el consciente y el neuroticismo, para los que salieron en un nivel promedio poder 

disminuirlos con el fin que no afecte su riesgo de reincidencia a la delincuencia de nuevo. 

Sabemos que es un trabajo arduo y de largo aliento, pero es mejor intentarlo, ya que así la 

penitenciaria y el psicólogo contribuirán enormemente insertar a un interno a la sociedad 

para que sea útil y no sea una carga más para la sociedad.  

5. Se sugiere comenzar a desarrollar estudios de psicología forense que reúnan las diversas 

condiciones necesarias del método científico, haciéndolos así parte activa de la práctica 

legal y forense en el país.  
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5.3. ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PERSONALIDAD Y RIESGO DE REINCIDENCIA EN INTERNOS SENTENCIADOS POR ROBO 

AGRAVADO EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CUSCO, 2022 
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