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RESUMEN 

La investigación trata sobre el consumo de alcohol y la personalidad en agresores sexuales de 

menores de edad del establecimiento penitenciario de la provincia de la Merced 

Chanchamayo, 2023. El problema se centra en el consumo de alcohol, el cual ha sido un factor 

de riesgo en la comisión de agresiones sexuales, ya que ha llevado a una disminución del 

juicio y la toma de decisiones, que aumentó  la probabilidad de que una persona agresora 

actúe de manera impulsiva y cometa actos inapropiados. Para esto se tuvo como objetivo 

determinar la relación entre el consumo de alcohol y la personalidad en agresores sexuales de 

menores de edad de este centro penitenciario. Asimismo, el enfoque de estudio fue cuantitativo, 

de tipo básica, con un diseño no experimental, transversal y correlacional. Además, la muestra 

estuvo compuesta por 40 recluidos por el delito de violación de la libertad sexual de menores 

de edad. Para el recojo de información se administró el inventario de NEO-FFI para evaluar 

rasgos de personalidad y el test de AUDIT para medir su dependencia con el alcohol. Los 

resultados mostraron que existe una correlación negativa baja (coeficiente -0.018) entre el 

consumo de alcohol y la personalidad en esta población de agresores sexuales. Sin embargo, 

debido al valor de sig. bilateral de 0.912 (p < 0.05), la relación no alcanza la significancia 

estadística convencional. En conclusión, no hay una asociación estadística entre las variables 

en este grupo de estudio, lo que sugiere que podría deberse a otros factores no considerados 

en el estudio. 

Palabras clave: consumo de alcohol, rasgos de personalidad, violencia sexual 
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ABSTRACT 

In the investigation of alcohol consumption and personality in sexual offenders of minors 

in the penitentiary establishment of the province of La Merced Chanchamayo, 2023, the 

problem focuses on alcohol consumption, which has been a risk factor in the commission 

of attacks. Sexual activity, as it has led to decreased judgment and decision-making, 

increasing the likelihood that an aggressor will act impulsively and commit inappropriate 

acts. The objective was to determine the relationship between alcohol consumption and 

personality in sexual offenders of minors in this penitentiary center. The study approach 

was quantitative, applied, non-experimental-cross-sectional design. The sample was made 

up of 40 prisoners for the crime of violating the sexual freedom of minors. To collect 

information, the NEO-FFI was administered to evaluate personality traits and the AUDIT 

test to measure alcohol dependence. The results showed that there is a low negative 

correlation (coefficient -0.018) between alcohol consumption and personality in this 

population of sexual offenders. However, due to the value of sig. bilateral of 0.912 (p 

< 0.05), the relationship does not reach conventional statistical significance. In conclusion, 

there is no statistical association between the variables in this study group, suggesting that 

it could be due to other factors not considered in the study. 

Keywords: alcohol consumption, personality traits, sexual violence 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación se centra en un tema de gran importancia y dificultad, que envuelve 

el estudio de cómo el consumo de alcohol y la personalidad de los agresores sexuales de 

menores de edad afecta a una población recluida en una prisión en la provincia de La Merced, 

Chanchamayo. El consumo de alcohol está relacionado con la ingesta de libaciones 

fermentadas y destiladas, este puede variar desde hábitos ocasionales hasta excesivos o 

peligrosos, y los efectos pueden ser diferentes en cada individuo (Instituto Nacional sobre el 

Abuso de Alcohol y Alcoholismo [NIAAA], 2023). 

El abuso que sufren los menores de edad es un problema global con consecuencias 

graves, que afectan tanto la parte psicológica como física de las víctimas (Navarro y Toasa, 

2023). Se basa en un enfoque cuantitativo, aplicado y correlacional, utilizando instrumentos 

validados para valorar el consumo de alcohol y la personalidad, su relevancia radica en la 

contribución tanto al conocimiento teórico en psicología y criminología como a la aplicación 

práctica en el ámbito penitenciario y la sociedad en general. Se busca obtener resultados 

numéricos que permitan comprender la relación entre estas dos variables claves en el ámbito 

laboral. La muestra incluyó un total de 40 individuos para garantizar que los resultados sean 

representativos y aplicables a un contexto más amplio. Para el acopio de información, se 

utilizaron cuestionarios diseñados para medir el consumo de alcohol y la personalidad. 

El proceso se desarrolló de manera responsable, siguiendo las normas de ética que son 

base para la investigación científica. Se respetó la privacidad de los participantes, se garantiza 

la total confidencialidad de los datos y se trata a todos con justicia y respeto. 



12 

 

En el capítulo I, se plantea y formula el problema sobre la existencia del consumo de 

alcohol y personalidad en agresores sexuales de menores de edad, con el objetivo de 

determinar la relación de ambas variables a fin de identificar una posible relación entre el 

consumo de alcohol y las dimensiones de la variable de personalidad. Asimismo, se 

establecen las hipótesis y se identifican las variables esenciales para la investigación. Además, 

la hipótesis general plantea el nexo que existe en la relación del consumo de alcohol y la 

personalidad en agresores sexuales de menores de edad para abordar en detalle esta relación. 

Las variables se han definido conceptualmente, y se han establecido las definiciones 

operativas junto con los instrumentos de medición utilizados para cada variable. Estos 

instrumentos incluyen el Test Alcohol Use Disorders Identification Test (en adelante test de 

AUDIT) para medir el consumo de alcohol y el Inventario NEO Five-Factor Inventory (en 

adelante inventario de NEO-FFI) para evaluar la personalidad de los agresores sexuales de 

menores de edad. 

Por su parte, en el capítulo II, se encuentran los antecedentes internacionales y 

nacionales que preceden a esta investigación. También, se mencionan las bases teóricas que 

dan sustento al presente trabajo. Asimismo, se presenta la definición de términos básicos. 

A su vez, el capítulo III, se especifica el enfoque metodológico de la investigación, 

siendo de tipo básica, en busca de generar conocimientos prácticos y teóricos, con un nivel 

correlacional y un diseño no experimental de corte transversal. También, se hace  referencia 

a la población y muestra, siendo 40 internos recluidos por el delito de violación de la libertad 

sexual de menores de edad del establecimiento penitenciario de la Merced, Chanchamayo, 

que son evaluados en el presente estudio. 
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Mientras que en el capítulo IV, se presentan los resultados de este estudio, los mismos 

que son de gran relevancia. Para esto se examinaron los esquemas de consumo de alcohol y 

diversos perfiles de personalidad en esta población específica. Los hallazgos revelaron que 

aunque se observa una diversidad de comportamientos en el consumo de alcohol y la 

personalidad, no se evidencian las correlaciones estadísticamente significativas entre estas 

variables en esta muestra. Esto sugiere que factores adicionales o contextualización más 

profunda podrían ser necesarios para comprender mejor el tema. También, desde una 

perspectiva profesional, los datos concluyentes de este estudio pueden ser un gran aporte para 

los trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas y profesionales del campo de la salud mental 

que trabajan en la identificación, prevención y tratamiento de abusos sexuales y problemas 

relacionados con el alcohol en menores 

Asimismo, el capítulo V presenta la discusión del estudio, donde se analizan los datos 

detalladamente en relación con los antecedentes y autores de literatura existente que forma 

parte de las bases de esta investigación, explorando las implicaciones de estos resultados para 

la teoría, práctica y futuras investigaciones referentes al tema de la presente tesis. 

Por su parte, el capítulo VI destaca la importancia de los hallazgos obtenidos y la 

relevancia para el campo de la investigación científica. Los resultados obtenidos proporcionan 

información significativa sobre el consumo de alcohol y la personalidad de agresores sexuales 

de menores de edad del establecimiento penitenciario de la provincia de Chanchamayo. 

Aunque no se confirmó la hipótesis principal y la mayoría de hipótesis específicas, se han 

observado tendencias que necesarias para considerar en diversos trabajos relacionados a la 

prevención de la agresión sexual en grupos vulnerables. 
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A su vez, el capítulo VII brinda las recomendaciones, las cuales podrían ser valiosas 

para los directivos encargados de generar políticas públicas y programas de prevención. Sin 

embargo, es importante reconocer que esta investigación también tiene sus limitaciones. 

Asimismo, es fundamental tener en cuenta que la investigación no puede abordar todos los 

matices y casos individuales. A pesar de estas limitaciones, esta tesis se esfuerza por ofrecer una 

visión integral de la problemática y por contribuir al conocimiento en este campo, con la 

esperanza de que sus resultados sean valiosos tanto desde una perspectiva académica como 

profesional, así como en la pesquisa de soluciones óptimas destinada a abordar estos graves 

problemas psicosociales. Se espera establecer medidas de supervisión para aquellos con 

historial de abuso sexual y consumo problemático de alcohol. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1.  Planteamiento del Problema 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2021) reconoce que el consumo de 

alcohol y la violencia sexual contra menores de edad son problemas preocupantes a nivel 

mundial; esto responde a que el consumo de alcohol visto desde el marco de la violencia sexual 

ha causado graves consecuencias en la salud física y mental en menores de edad. Herrero (2020) 

registra en su estudio que el abuso sexual infantil genera en los menores trastornos psicológicos, 

entre ellos los más destacados, ansiedad, depresión y estrés postraumático, entre otros problemas 

que afectan la salud mental. Sánchez y Boyano (2019) afirman que los menores que han sido 

víctimas de violencia sexual tienen consecuencias emocionales, conductuales y cognitivos, los 

cuales podrían ser persistentes y agresivas durante las otras etapas de su desarrollo. 

En relación con otras consecuencias significativas de la violencia sexual en la etapa de la 

niñez también se registran diversas dificultades emocionales, problemas de autoestima, 

afectación en el desarrollo psicosexual y una mayor probabilidad de involucrarse en 

comportamientos de riesgo, como el consumo inadecuado de alcohol y de drogas (Garofalo et 

al., 2018). Esta data justifica lo relevante de abordar adecuadamente la violencia sexual en la 

infancia y brindar apoyo y atención a las víctimas. Por su parte, Garofalo et al. (2018) plantean 

también que la violencia ejercida en un plano sexual realizada contra menores de edad a menudo 

está rodeada de estigma y silencio, lo que dificulta su identificación y acceso a la intervención 

oportuna. Además, en muchos casos, el consumo de alcohol puede actuar como un agente que 

dificulta aún más la capacidad de las víctimas ara buscar ayuda y presentar denuncias (Bárbara 

et al., 2022). 
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Esta problemática tiene un impacto significativo en la sociedad y economía en general, 

debido a que los costos asociados con la atención médica, el apoyo psicológico, la justicia penal 

y el sistema de protección infantil son considerablemente altos (Santos, 2015). La violencia 

sexual puede socavar la cohesión social y generar miedo e inseguridad en la sociedad (Tharshini 

et al., 2021). Asimismo, ante estos desafíos, la OPS (2021), la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2022) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2023) han 

promovido la prevención de la violencia sexual a través de enfoques integrales que aborden el 

consumo de alcohol como los factores sociales, los culturales y económicos subyacentes. 

Por otro lado, respecto al consumo de alcohol dentro de los establecimientos 

penitenciarios peruanos, se registran una serie de desafíos como son controlar el acceso y el 

consumo de alcohol por parte de los internos (Colque 2018). Estos desafíos podrían continuar 

fomentando la persistencia de comportamientos agresivos y violentos en los reclusos, lo cual 

es especialmente preocupante cuando se trata de agresores sexuales de menores de edad (Tuya, 

2023) y vista de esta problemática surge la necesidad de implementar medidas correctivas 

mediante nuevas intervenciones en la prevención y tratamiento de la violencia sexual 

(Bonifacio, 2019). Por los tanto, el presente estudio destaca la necesidad seguir abordando con 

un enfoque prioritario los programas de tratamientos especializados para agresores sexuales, 

que enfoquen aspectos relacionados con la personalidad y el consumo de alcohol. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2023) ha registrado hasta 

febrero del 2023, una cifra de 8381 casos de violencia contra menores de edad, de los cuales el 

33 % son de violencia sexual y el 70 % corresponde a niñas y adolescentes mujeres (Defensoría del 

Pueblo, 2023). Esta cifra alarmante permite reflexionar sobre la grave violación de los derechos 

de la población más vulnerable de la sociedad peruana, como son los menores de edad. 
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El consumo de alcohol ha agravado factores de riesgo existentes en los agresores 

sexuales, lo que ha acrecentado mayor riesgo de cometer delitos sexuales; esto responde a una 

presencia de trastornos de la personalidad, que aumentó  el riesgo de comportamientos violentos 

y delictivos (Bárbara et al., 2022). A ello se suma que la supervisión del consumo de alcohol 

en los establecimientos penitenciarios y durante el proceso de reinserción puede ser difícil, 

debido a que no se cuentan con programas de tratamiento especializados que intervengan en el 

consumo de alcohol (Brunner et al., 2019) por parte de los reclusos agresores de menores de 

edad. 

Mientras que Acetuna y Soncco (2018) revelaron, en su estudio, una relación 

significativa entre ciertas dimensiones de la personalidad, como el neuroticismo, la 

extraversión, la apertura a la experiencia y la conciencia, y el consumo de alcohol. No obstante, 

no se identificó una relación significativa entre la amabilidad y el consumo de alcohol. Por otra 

parte, Sánchez (2020) también halló una correlación significativa entre el rasgo de personalidad 

de neuroticismo y la variable de problemas físicos y psíquicos relacionados al consumo de 

alcohol. Es importante destacar que estas relaciones también mostraron variaciones según 

factores sociodemográficos específicos. Por tanto, los resultados respaldan la relevancia de 

considerar la personalidad al analizar el consumo de alcohol, aunque falta profundizar más 

sobre la relación que existe entre ambas variables. 

Por ello, esta investigación destaca que es fundamental recalcar que la problemática del 

consumo de alcohol y la personalidad en agresores sexuales de menores de edad requiere de 

una mayor comprensión de la relación entre estos fenómenos, lo que motiva la realización de 

este estudio. 
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general 

¿Existe relación entre el consumo de alcohol y la personalidad en agresores sexuales 

de menores de edad del establecimiento penitenciario de la provincia de La Merced, 

Chanchamayo? 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Existe relación entre el consumo de alcohol y la dimensión de personalidad 

neuroticismo en agresores sexuales de menores de edad del establecimiento 

penitenciario de la provincia de La Merced, Chanchamayo? 

• ¿Existe relación entre el consumo de alcohol y la dimensión de personalidad 

extraversión en agresores sexuales de menores de edad del establecimiento 

penitenciario de la provincia de La Merced, Chanchamayo 

• ¿Existe relación entre el consumo de alcohol y la dimensión de personalidad 

apertura a la experiencia en agresores sexuales de menores de edad del 

establecimiento penitenciario de la provincia de La Merced, Chanchamayo? 

• ¿Existe relación entre el consumo de alcohol y la dimensión de personalidad 

Amabilidad en agresores sexuales de menores de edad del establecimiento 

penitenciario de la provincia de La Merced, Chanchamayo? 

• ¿Existe relación entre el consumo de alcohol y la dimensión de personalidad 

responsabilidad en agresores sexuales de menores de edad del establecimiento 

penitenciario de la provincia de La Merced, Chanchamayo? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 Determinar la relación que existe entre el consumo de alcohol y la personalidad en 

agresores sexuales de menores de edad del establecimiento penitenciario de la provincia de La 

Merced, Chanchamayo. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar la posible relación que existe entre el consumo de alcohol y la dimensión 

de personalidad neuroticismo en agresores sexuales de menores de edad del 

establecimiento penitenciario de la provincia de La Merced, Chanchamayo. 

• Identificar la posible relación que existe entre el consumo de alcohol y la dimensión 

de personalidad extraversión en agresores sexuales de menores de edad del 

establecimiento penitenciario de la provincia de La Merced, Chanchamayo. 

• Identificar la posible relación que existe entre el consumo de alcohol y la dimensión 

de personalidad Apertura a la experiencia en agresores sexuales de menores de edad 

del establecimiento penitenciario de la provincia de la Merced, Chanchamayo. 

• Identificar la posible relación que existe entre el consumo de alcohol y la dimensión 

de personalidad Amabilidad en agresores sexuales de menores de edad del 

establecimiento penitenciario de la provincia de La Merced, Chanchamayo. 

• Identificar la posible relación que existe entre el consumo de alcohol y la dimensión 

de personalidad Responsabilidad en agresores sexuales de menores de edad del 

establecimiento penitenciario de la provincia de La Merced, Chanchamayo. 
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1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación teórica 

La justificación teórica radica en la necesidad de generar conocimiento científico en el 

campo de la psicología y la criminología (Hernández et al., 2014). Esta investigación contribuiría 

a ampliar la comprensión de los elementos asociados en la comisión de delitos sexuales y en el 

consumo de alcohol en esta población específica. Al examinar la relación entre el consumo de 

alcohol y la personalidad de los agresores sexuales, se podrían obtener análisis profundos sobre 

posibles correlaciones y patrones de comportamiento que podrían ayudar a prever, tratar y 

rehabilitar a este tipo de delincuentes, esto permitirá no solo generar una discusión académica, 

sino profundizar en aspectos teóricos, conceptuales para llenar ciertos vacíos existentes en el 

tema. 

1.4.2. Justificación práctica 

La justificación práctica del estudio se basa en la necesidad de abordar y enfrentar un 

problema social significativo (Bernal, 2010). La violencia sexual ejercida en contra de menores 

es un delito grave y la comprensión de los factores que lo rodean es elemental para la elaboración 

de estrategias preventivas y de una rehabilitación eficaz (Salas, 2020). Investigar el consumo de 

alcohol y la personalidad en agresores sexuales de menores en este establecimiento penitenciario 

proporcionará información valiosa para el planteamiento de políticas y programas de 

intervención más informados y efectivos. Los resultados del estudio podrían ayudar a las 

autoridades penitenciarias y a los psicólogos a implementar medidas adecuadas para prevenir la 

reincidencia y proteger a la sociedad en general. 
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1.4.3. Justificación metodológica 

La justificación metodológica del estudio se centra en la elección de un enfoque 

cuantitativo correlacional (Méndez, 2012), el cual permitirá constituir relaciones dadas entre el 

consumo de alcohol y la personalidad de los agresores sexuales de menores de edad, utilizando 

instrumentos estandarizados y validados, como el cuestionario AUDIT destinado a medir el 

consumo de alcohol y el inventario NEO-FFI para medir los rasgos de personalidad. La 

utilización de una metodología cuantitativa proporciona una serie de datos numéricos que 

permiten el análisis estadístico, lo que a su vez permitiría identificar patrones, tendencias y 

asociaciones significativas (Hernández et al., 2014). Esta metodología rigurosa y estructurada 

permitiría obtener resultados más objetivos y generales, lo que contribuiría a la validez y 

confiabilidad de la investigación, siendo esto fundamental como trabajo previo para futuras 

investigaciones, ya que cumplirá con el método científico en el desarrollo (Hernández et al., 

2014) 

1.4.4. Justificación social 

La justificación social se centra en la necesidad de defender al grupo más vulnerable de 

la sociedad, en este caso, los menores de edad, de la violencia sexual (Ñaupas et al., 2014). El 

investigar el consumo de alcohol y la personalidad en agresores sexuales de menores de edad 

puede proporcionar información relevante para desarrollar políticas y programas de prevención 

y tratamiento adecuados (Bonifacio, 2019). Asimismo, al comprender mejor los factores 

asociados con este tipo de agresores, se podrían implementar medidas más efectivas destinadas 

a la protección de infantes y garantizar su seguridad. Además, el estudio contribuye a 

concientizar a la comunidad acerca de la problemática de la violencia sexual y la importancia 

de abordarla de manera integral, la prevención y la rehabilitación de los agresores en los centros 
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penitenciarios del Perú. 

1.5.      Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis general 

Existe relación entre el consumo de alcohol y la personalidad en agresores sexuales de 

menores de edad del establecimiento penitenciario de la provincia de La Merced, Chanchamayo. 

1.5.2. Hipótesis específicas 

• Existe relación entre el consumo de alcohol y la dimensión de personalidad neuroticismo 

en agresores sexuales de menores de edad del establecimiento penitenciario de la 

provincia de La Merced, Chanchamayo. 

• Existe relación entre el consumo de alcohol y la dimensión de personalidad Extraversión 

en agresores sexuales de menores de edad del establecimiento penitenciario de la 

provincia de La Merced, Chanchamayo. 

• Existe relación entre el consumo de alcohol y la dimensión de personalidad apertura a la 

experiencia en agresores sexuales de menores de edad del establecimiento penitenciario 

de la provincia de La Merced, Chanchamayo. 

• Existe relación entre el consumo de alcohol y la dimensión de personalidad Amabilidad 

en agresores sexuales de menores de edad del establecimiento penitenciario de la 

provincia de La Merced, Chanchamayo. 

• Existe relación entre el consumo de alcohol y la dimensión de personalidad 

responsabilidad en agresores sexuales de menores de edad del establecimiento 

penitenciario de la provincia de La Merced, Chanchamayo. 
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1.6. Identificación de las Variables 

1.6.1. Variable 1: consumo de alcohol 

La definición conceptual del consumo de alcohol está relacionada con la ingesta de 

bebidas fermentadas y destiladas, esta puede variar desde hábitos ocasionales hasta excesivos o 

peligrosos, y los efectos pueden ser diferentes en cada individuo (NIAAA, 2023). 

Respecto a la definición operacional, la variable de consumo de alcohol se medirá 

mediante el Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), un cuestionario estandarizado 

desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001) para identificar trastornos 

asociados al consumo de alcohol. 

1.6.2. Variable 2: personalidad 

La definición conceptual de esta variable indica que es el conjunto único de  patrones de 

pensamiento, comportamiento y emoción que determinan a una persona y la diferencian de otras 

(Ramos, 2022). Estos patrones son respectivamente sólidos a través del tiempo y en diversos 

escenarios, reflejando la manera en que una persona es capaz de percibir, sentir, pensar, y en 

cómo se relaciona con el mundo y consigo (American Psychiatric Association [APA], 2014). 

Sobre la definición operacional de la variable de personalidad, se medirá mediante el 

Inventario Reducido de Cinco Factores (NEO-FFI), un cuestionario estandarizado que evalúa 

cinco dimensiones principales de la personalidad: neuroticismo, extraversión, apertura a la 

experiencia, amabilidad y responsabilidad (Ramos, 2022). 
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1.6.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 
 

 Variable Dimensiones Indicadores Ítems Escala de Medición  

  

 

 

 

Consumo de 

alcohol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalidad 

 

Consumo de 

riesgo de alcohol 

 

 

Síntomas de 

dependencia 

 

 

 

Consumo 

perjudicial de 

alcohol 

 

 

Neuroticismo (N) 

 

 

 

Extraversión (E) 

 

 

Apertura a la 

Experiencia (O) 

 

Frecuencia de consumo cantidad 

típica 

Frecuencia de consumo elevado 

 

Pérdida del control sobre el consumo Aumento de la 

relevancia del consumo matutino 

Sentimientos de culpa tras el consumo Lagunas de memoria 

Lesiones relacionadas con el alcohol Otros se preocupan 

por el consumo 

 

 

Directos: 1, 

11, 16, 21,26, 31, 36, 51 

Inversos: 6,41, 46, 56 

 

 

Directos: 2, 7, 12, 22, 32, 47,52, Inversos: 

17, 27, 37, 42, 57 

 

 

Directos: 3, 13, 18, 28,33,48, 53, 

Inversos: 8, 23, 38, 43, 58 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

 

1; 6;

 1

1; 

16;21;

 

26; 

31; 36; 

41; 

46; 51; 

56 

 

2; 7; 

12; 17; 

22; 27; 

32; 

37; 42; 

47; 

52; 57 

 

3; 8; 

13; 18; 

23; 28; 

33; 

 

 

Puntajes: 0-7 = Riesgo bajo 

 

Puntajes: 8 a 15 = Riesgo medio 

 

Puntajes: 16-19 = Riesgo alto 

 

Puntajes: 20-40 = Probable adicción 

 

 

 

De intervalo: Muy bajo 

(T<36), Bajo (36≤T<45), 

Intermedio (46≤T<55),Alto 

(56≤T<65) o 

Muy Alto (T>65) 

 

De intervalo: Muy bajo 

(T<36), Bajo (36≤T<45), 

Intermedio (46≤T<55),Alto 

(56≤T<65) o 

Muy Alto (T>65) 

 

De Intervalo: Muy bajo (T<36), 

Bajo (36≤T<45), 
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Amabilidad (A) 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 

(R) 

 

 

 

Directos: 4,24, 29, 39,44, 49, 

 

Inversos: 9,14, 19, 34,54, 59 

 

 

 

 

Directos:10, 15, 20,25, 30, 

35,40, 45, 

 

Inversos: 5,50, 55, 60 

38; 43; 

48; 

 

53; 58 

 

 

4; 9; 14; 

19; 

 

24; 29; 

34; 

 

39; 44; 

49; 

 

54; 59 

 

 

5; 10; 15; 

 

20;

 25;

30; 

 

35; 40; 

45; 

 

50; 55; 

60 

(46≤T<55), Alto (56≤T<65) o 

 

Muy Alto (T>65) 

 

 

De intervalo: Muy bajo (T<36), Bajo 

(36≤T<45), 

Intermedio (46≤T<55),Alto (56≤T<65) o 

Muy Alto (T>65) 

 

 

De intervalo: Muy bajo (T<36), Bajo 

(36≤T<45), 

Intermedio (46≤T<55),Alto (56≤T<65) o 

Muy Alto (T>65) 65 

 

 

Nota. Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de Investigación 

Los antecedentes a nivel internacional y nacional proporcionan un marco de referencia 

para comprender el problema en un contexto más amplio, estos permiten examinar cómo se 

aborda esta temática en diferentes países, identificando similitudes, diferencias y tendencias 

comunes (Hernández et al., 2014). También, ayudan a contextualizar la investigación y a 

comprender las posibles influencias sociales, culturales y legales que pueden estar en discusión. 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

En Ecuador, Navarro y Toasa (2023) tuvieron como objetivo examinar la literatura 

existente que respalda los factores sociales, neuroendocrinos, neuropsicológicos y 

neuroquímicos relacionados al comportamiento de los agresores sexuales. El método utilizado 

fue cuantitativo, basado en una revisión bibliográfica, de naturaleza transversal y descriptiva. 

Mediante criterios selectivos y el uso de la matriz de calidad metodológica (CRF-QS), se 

tamizaron 64 informes que proporcionaron respuesta a los objetivos. Los resultados mostraron 

que factores como la exposición a la violencia en la infancia, entornos familiares disfuncionales, 

baja educación, desigualdad de género y falta de habilidades de comunicación interpersonal 

pueden contribuir al comportamiento de los agresores sexuales. Además, la relación entre 

ciertos neurotransmisores, hormonas y el comportamiento sexual agresivo han sido asociados 

con comportamientos sexuales agresivos. Concluyeron que dichos elementos interactúan de 

forma compleja variando entre los individuos más no de forma aislada. 
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Por su parte, en la India, Hemmati et al. (2021) tuvieron como objetivo analizar la 

patología de la personalidad en adultos con antecedentes de abuso sexual infantil; en el método 

aplicaron las versiones en persa del Inventario de Personalidad para DSM-5 (PID-5), el 

Inventario TCI-125 y el Cuestionario (SCID-II-SQ) a 43 universitarios iraníes que informaron 

haber experimentado abuso sexual infantil (ASI), realizaron análisis de correlación bivariada de 

Pearson. En los resultados, se observaron relaciones significativas entre el PID-5 y el TCI- 125 

con los trastornos de personalidad. Al analizar los perfiles, se halló rasgos patológicos del PID-

5, a excepción de la afectividad negativa, eran más pronunciados en aquellos con antecedentes 

de ASI. En cuanto a las siete dimensiones del TCI-125, se observó que la búsqueda de novedad 

y la persistencia eran más altas en aquellos con experiencia de ASI. Concluyeron que hay una 

relación entre el abuso sexual infantil y la presencia de disfunción en la personalidad. Sin 

embargo, se destaca que el patrón identificado fue complejo y presentó algunas diferencias en 

comparación con las medidas específicas. 

Mientras que en Colombia, según Mendoza & Primero (2021), el estudio tuvo como 

objetivo examinar la prevalencia de violencia sexual intra y extrafamiliar en jóvenes peruanos 

y su relación con el consumo de alcohol. La investigación posee un enfoque cualitativo en el 

que se recopilaron datos utilizando el Inventario Multifásico de Minnesota Versión Abreviada, 

el Test del Árbol y una entrevista general. Los resultados revelaron que el consumo de alcohol 

durante el 2021 se correlaciona con la violencia sexual en ambos ámbitos familiares, al 

considerar factores que podrían confundir los resultados. Además, se encontró que el consumo 

de alcohol en el último año también se relaciona con diferentes formas de violencia, incluyendo 

la violencia sexual física y no física. Sin embargo, es importante destacar que esta asociación 

con la violencia sexual fuera de la familia solo se observó en el caso de las mujeres. Estos 
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hallazgos señalan la presencia de rasgos de personalidad antisocial, una limitada capacidad para 

controlar los impulsos y dinámicas familiares en las que la figura paterna está poco definida o 

ausente. 

En Ecuador, Sánchez (2020) planteó, en sus objetivos, identificar los rasgos de la 

personalidad, calcular la prevalencia de niveles por consumo de alcohol y evaluar la correlación 

entre los rasgos de la personalidad y la prevalencia por niveles de gravedad de consumo de 

alcohol en un grupo de estudio de 82 músicos profesionales integrantes de la orquesta sinfónica 

de Loja, utilizando el inventario de la personalidad reducida a cinco rasgos (NEO-FFI) y el test 

de identificación de los trastornos debidos al consumo de alcohol (AUDIT), identificándose una 

correlación significativa el rasgo de la personalidad neuroticismo y la variable de problemas 

físicos y psíquicos con las bebida y probable dependencia del consumo problemático de alcohol. 

A su vez, en Suiza, Stoll et al. (2019) buscaron dilucidar la asociación entre 

neuroticismo, psicopatía y comportamiento abusivo en OSC de bajo riesgo, el método fue 

cuantitativo, descriptivo-comparativo. Tuvieron como muestra 43 OSC pedófilas y 21 controles 

(CTL) que completaron el NEO-PI-R, la Lista de Verificación de Psicopatía: Versión de 

Detección (PCL:SV) y el MSI. Los resultados mostraron que a pesar de los puntajes más altos 

en el PCL en las OSC, no se halló una asociación significativa con el puntaje global más alto en 

el MSI en la subescala de abuso infantil. Por lo que existe la posibilidad de que factores 

adicionales puedan estar influyendo en el comportamiento abusivo en los CSO. Además, en 

ambos grupos CSO y CTL se presentaron niveles relativamente bajos de psicopatía. 

Concluyeron que no se demuestra que la psicopatía influya en el comportamiento abusivo, al 

menos no en delincuentes de bajo riesgo, que fue el grupo estudiado. Estos hallazgos plantean 

interrogantes sobre la interacción de estos factores y destacan la necesidad de estudios para 
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entender ampliamente la dinámica de la psicopatía. 

A su turno, en Holanda, Garofalo et al. (2018), tuvieron como objeto describir el 

funcionamiento de la personalidad y rasgos psicopáticos en agresores sexuales de niños y 

delincuentes violentos. Asimismo, el método fue cuantitativo, descriptivo-comparativo, 

realizaron un análisis de varianza multivariados. Los resultados revelaron que las 

particularidades de personalidad mostraron asociaciones consistentes; los agresores violentos 

exhibieron niveles más altos de disfunciones de personalidad y psicopatía en comparación con 

los agresores sexuales de niños y los participantes de la comunidad. Los agresores sexuales de 

niños reportaron mayores deterioros específicos en su funcionamiento. Además, los agresores 

de niños exhibieron mayores peligros en áreas como el autocontrol, integración identidad, 

responsabilidad y habilidades relacionales. Concluyeron que los agresores sexuales de niños y 

los agresores violentos no sexuales tienen perfiles de personalidad diferentes. Esta diferencia 

subraya la necesidad de utilizar enfoques y modelos teóricos de tratamiento distintos para cada 

grupo, debido a las tipologías psicológicas de cada uno. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

En Tuya (2023), el estudio tuvo el propósito de valorar la influencia del patrón de 

personalidad, riesgo de violencia y características sociodemográficas del perpetrador para la 

predicción de futuros episodios de abuso sexual infantil. La metodología fue descriptiva, 

transversal-correlacional, con una muestra de 32 agresores sexuales perteneciente a un centro 

penitenciario. Utilizó la ficha sociodemográfica, el Inventario Clínico Multiaxial de Millon II 

y la Guía de Valoración del Riesgo de Violencia. Los resultados revelaron que los trastornos de 

personalidad más comunes encontrados en este estudio fueron el dependiente, presente en el 

56.3 % de partícipes y el compulsivo, en el 84.4 %. Además, se observó que el 79 % de los 
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partícipes presentaba una tendencia riesgosa moderada de violencia a futuro. Concluyó que hay 

correlaciones significativas en las variables, tantas moderadas como fuertes, el análisis de 

retroceso logístico reveló que ciertos trastornos de personalidad y la edad logran predecir el 

riesgo de abuso sexual infantil, siendo de gran relevancia para la elaboración del perfil delictivo 

de posibles agresores. 

Por su parte, Echevarría (2023) tuvo el propósito de analizar la conexión entre el 

consumo de alcohol y la presencia de actos violentos en mujeres en edad reproductiva. El 

método utilizó un enfoque cuantitativo y analítico, con un diseño de estudio transversal y 

retrospectivo. Los datos se obtuvieron de fuentes secundarias, como el cuestionario de la 

ENDES del 2019. Los resultados revelaron que, en el 2019, un alto porcentaje, específicamente 

el 80.2 %, de las mujeres que experimentaron violencia emocional tenían una pareja que 

consumía alcohol, en comparación con el 24.5 % de aquellas que no sufrían de violencia 

emocional y cuyas parejas no bebían, esto sugiere que la probabilidad de ser víctima de violencia 

física es 1.75 veces mayor cuando la pareja consume alcohol. Concluyeron que la violencia 

física representa el 84.6 % de las mujeres que sufrieron abuso sexual tenían parejas que bebían 

alcohol, en contraste con el 22.5 % de aquellas que no experimentaron este tipo de violencia y 

cuyas parejas no consumían alcohol, esto indica que la probabilidad de ser víctima de violencia 

sexual es 1.59 veces mayor cuando la pareja bebe alcohol. 

A su vez, Tuya y Florentini (2022) tuvieron como objetivo estudiar las tipologías clínicas 

de la personalidad en individuos condenados por el delito de violación sexual contra 

adolescentes y niños. La metodología fue descriptiva, transversal, no experimental, 

seleccionaron como muestra a 157 hombres sentenciados de un Centro Penitenciario de Lima. 

Utilizaron el Inventario Clínico Multiaxial de Millon II (MCMI-II) para evaluar la personalidad 
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en los partícipes. Los resultados evidenciaron diversos diagnósticos del área clínica, 

específicamente la personalidad que oscilan entre moderados y elevados. Entre los más comunes 

se hallaron el trastorno compulsivo, el dependiente, desborde delirante, paranoide, histriónico, 

narcisista y dependencia de drogas, los cuales reflejan patrones de comportamiento, cognición 

y emociones particulares que se han observado en esta población de agresores sexuales. 

Concluyeron que los agresores sexuales de niños y adolescentes a menudo presentan 

características asociadas con el trastorno de personalidad antisocial. Estas tipologías pueden 

incluir falta de empatía, irresponsabilidad, comportamiento manipulador y violación de los 

vulnerables. 

A su turno, Salas (2020), en el estudio, el objetivo fue analizar e identificar 

particularidades de la personalidad en agresores sexuales de menores de edad, recluidos en un 

Centro Penitenciario de Lima. Asimismo, la metodología fue cuantitativo-descriptiva, la muestra 

fueron 120 internos (hombres) por delitos contra la libertad sexual. Se administraron 

instrumentos de psicología: Inventario de Personalidad NEO FFI de Costa y McCrae, que 

aseguraron la calidad de los datos obtenidos por su validez y fiabilidad. Los resultados 

mostraron que existen evidencias de que los agresores sexuales de menores de edad pueden 

mostrar patrones de conducta antisocial más amplios, como el deficiente respeto por los 

derechos y normas. Esto puede estar relacionado con una tendencia general hacia la delincuencia 

y la violencia. Concluyó que cada individuo es único y puede tener una combinación única de 

factores de riesgo y características de personalidad. Además, es esencial basarse en estudios y 

evaluaciones psicológicas completas para obtener una comprensión más precisa de las 

características de la personalidad en esta población. 
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Por su parte, Bonifacio (2019), en el estudio, planteó el propósito de comprobar la 

relación entre los patrones de personalidad y el asertividad sexual en individuos condenados por 

delitos de agresión sexual, que se encuentran recluidos. Asimismo, el enfoque es de naturaleza 

cuantitativa, diseño descriptivo-correlacional, la muestra incluyó a 184 reclusos; para recopilar 

los datos, se emplearon el Inventario Clínico Multiaxial de Millon II (MCMI-II) y la Escala de 

Asertividad Sexual (SAS). Los resultados revelaron patrones claros de personalidad y niveles 

de asertividad sexual entre los agresores sexuales recluidos, en cuanto a la personalidad, se 

observó la presencia de rasgos específicos como la impulsividad, falta de empatía y control 

deficiente de los impulsos en la muestra de agresores sexuales. Estos rasgos pueden contribuir 

al mayor riesgo de cometer delitos sexuales y dificultar la rehabilitación y reintegración de los 

agresores en la sociedad. Concluyó que estos hallazgos destacan diseñar programas de 

tratamiento y rehabilitación efectivos y adaptados a las necesidades de los agresores sexuales 

recluidos en centros penitenciarios. 

Mientras que, para Acetuna y Soncco (2018), esta investigación tuvo como objetivo 

examinar la relación entre la personalidad y el consumo de alcohol en una muestra de pacientes 

atendidos en establecimientos de salud en la ciudad del Cusco. Asimismo, se utilizó un diseño 

de corte transversal correlacional, y la muestra consistió en 217 individuos de ambos sexos, con 

edades comprendidas entre los 16 y 64 años, siendo su objetivo determinar la relación entre las 

variables de personalidad y consumo de alcohol, utilizando dos instrumentos de evaluación: el 

Inventario de Personalidad NEO-FFI y el Test de Identificación de los Trastornos Debidos al 

Consumo de Alcohol-AUDIT, resultó que existe una relación significativa entre las dimensiones 

de personalidad, como el neuroticismo, la extraversión, la apertura a la experiencia y la 

conciencia, y el consumo de alcohol. Sin embargo, no se encontró una relación significativa 
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entre la amabilidad y el consumo de alcohol, destacando que estas relaciones también varían 

según factores sociodemográficos específicos. Estos resultados respaldan la importancia de 

considerar la personalidad en la comprensión del consumo de alcohol y sugieren la necesidad 

de intervenciones personalizadas basadas en estos perfiles de personalidad. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Consumo de alcohol 

Según la teoría de la transición del consumo de alcohol de J.P. Allen y D.R. Sher, el 

consumo excesivo de alcohol se despliega mediante diversas transiciones, en las cuales los 

individuos atraviesan diferentes niveles de consumo y pueden experimentar consecuencias 

adversas (Mejía et al., 2021). El modelo de riesgo del consumo de alcohol excesivo consta de 

varias etapas: en la etapa de no consumo, las personas aún no han comenzado a consumir alcohol 

de manera regular, luego viene la etapa de inicio, cuando las personas comienzan a experimentar 

con el consumo de alcohol, generalmente en un contexto social, continuando con la etapa de 

consumo regular, siendo este más frecuente, y las personas pueden consumirlo como parte de su 

estilo de vida (Abella y Bárcena, 2014). En la etapa de problema, las personas pueden comenzar a 

experimentar dificultades al consumo de alcohol, como dificultades en el trabajo, problemas de 

salud o conflictos interpersonales y en la etapa de dependencia, el consumo de alcohol se vuelve 

compulsivo, donde la persona depende del alcohol para funcionar normalmente (Ahumadaet al., 

2017). La interrupción del consumo puede dar lugar a síntomas de abstinencia (Tanget et al., 

2018). En ese orden, este modelo teórico se centra en la creencia de que cada etapa de consumo 

de alcohol acrecienta el riesgo de progresar a la siguiente etapa. Además, considera que ciertos 

factores de riesgo, como historial familiar de alcoholismo, genética, ambiente social y trastornos 

de salud mental, acrecientan la posibilidad de que una persona progrese a través de estas etapas y 
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se formen problemas asociados al consumo de alcohol (Ahumada et al., 2017). 

El consumo de alcohol es muy común y tiene un papel significativo en muchas 

sociedades y culturas alrededor del mundo, es ampliamente consumido y posee un impacto 

negativo en la salud pública (Ahumada et al., 2017). De acuerdo con el NIAAA (2023), el 

consumo de alcohol está relacionado con la ingesta de bebidas fermentadas y destiladas, 

variando desde hábitos ocasionales hasta excesivos o peligrosos, y los efectos pueden ser 

diferentes para cada persona. Por lo tanto, es crucial entender y reconocer los diversos patrones 

de consumo, como resalta el NIAAA (2023) para evaluar los posibles riesgos asociados. 

Además, destacan el valor de comprender diferentes patrones de consumo, desde la moderación 

hasta el exceso y el consumo compulsivo, ya que la falta de control en el consumo de alcohol 

afecta la salud de las personas (Ahumada et al., 2017). 

2.2.2. Consumo de alcohol y personalidad 

El consumo de alcohol asociado a la personalidad agresiva alude a la asociación del 

consumo de alcohol y la manifestación de comportamientos agresivos en individuos que 

presentan ciertos rasgos de personalidad (Castañeda y Chaves, 2013). Se ha observado que 

algunas personas con tendencias agresivas pueden experimentar aumento de agresividad 

después de consumir alcohol (Pedrero et al., 2011). Ciertos rasgos de personalidad, como la 

hostilidad, la irritabilidad, la impulsividad y el deficiente control de los impulsos pueden estar 

asociados tanto al consumo problemático de alcohol como a un mayor riesgo de comportamiento 

agresivo, debido a estos rasgos pueden interactuar con los efectos neuroquímicos del alcohol, 

como la disminución del autocontrol e inhibición, lo que podría facilitar la expresión agresiva 

(Imiera, 2018). 
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Por otro lado, es importante tener en cuenta que la relación entre el consumo de alcohol 

y la agresividad es compleja y multifactorial; sin embargo, no se halla una correlación directa 

entre los rasgos de personalidad agresiva y el consumo de alcohol, por ende, las personas que 

consumen alcohol no están destinadas necesariamente a volverse agresivas (Vicente, 2021). 

Otros factores, como el entorno social, el contexto y la historia personal, también pueden influir 

en la manifestación de comportamientos agresivos relacionados con el consumo de alcohol (Lim 

et al., 2021). La relación entre el consumo de alcohol y personalidad agresiva busca comprender 

mejor los factores subyacentes y la interrelación entre el consumo de alcohol y los rasgos de 

personalidad agresiva, con un fin de implementar estrategias preventivas y de tratamiento 

efectivas para reducir la violencia y promover conductas saludables (Morais et al., 2018). 

2.2.3. Consumo de alcohol un problema social 

Aquellas personas que abusan del alcohol pueden experimentar dificultades para cumplir 

con sus responsabilidades más importantes en ámbitos como la educación, el trabajo o la familia, 

también pueden enfrentar problemas legales asociados con el consumo de alcohol, como 

detenciones recurrentes por conducir en estado de ebriedad (Nathan et al, 2010). Además, es 

común que experimenten dificultades en sus relaciones personales asociadas con el consumo 

excesivo de alcohol (Rivera et al., 2023). En esa línea, el consumo de alcohol, denominado 

como dependencia del alcohol, experimenta un incontrolado consumo de esta sustancia, sin 

importar el tipo ni la cantidad que se consuma: los individuos con dependencia del alcohol a 

menudo encuentran dificultades para detener su consumo una vez que han comenzado, este 

problema puede manifestarse en conductas agresivas (Chang, 2012). 

2.2.4. Consumo de alcohol y salud mental 

El consumo de alcohol es un hábito extendido en muchas sociedades y culturas, sin 
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embargo, la incidencia en la salud mental y el bienestar de los seres humanos es un tema de 

creciente preocupación y atención en la salud pública y rama de la psicología (Martínez et al., 

2020). El abuso y la dependencia del alcohol pueden tener efectos perjudiciales individualmente 

como social, y es fundamental comprender y abordar esta problemática de manera efectiva 

(Chang, 2012), la salud mental es un elemento básico del bienestar general de las personas, y su 

asociación con el consumo de alcohol, siendo un área de estudio en constante evolución. Según 

el test de AUDIT se ha comprobado que los efectos del consumo de alcohol en su mayoría están 

asociados con problemas psicológicos, como la conducta irracional, frecuentes cambios de 

estado de ánimo, frecuentes pérdidas de memoria (Babor et al., 2001). 

2.2.5 Consumo de alcohol y agresión sexual 

El consumo de alcohol y la agresión sexual son dos fenómenos de gran relevancia en la 

sociedad contemporánea, el excesivo consumo de licores es un problema de salud pública a 

nivel globalizado, mientras que la agresión sexual representa una forma devastadora de 

violencia que perpetua a individuos y comunidades en todo el mundo (Martínez et al., 2020). 

El conocer la relación del consumo de alcohol y la agresión sexual es esencial para abordar estos 

problemas de manera efectiva (Tang et al., 2018). No obstante, no todas las personas que 

consumen alcohol se convierten en agresores sexuales, y no todas las agresiones sexuales están 

asociadas al consumo de alcohol. Sin embargo, existe una fuerte evidencia que respalda la 

asociación entre ambos fenómenos, siendo útil comprender los mecanismos subyacentes y los 

factores de riesgo (Morales et al., 2023). 

2.2.6. Personalidad 

La APA (2014) define la personalidad como un conjunto único de emociones, esquemas 

de pensamiento y comportamiento que distinguen a la persona y la diferencian de otras. Estos 
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patrones son congruentemente estables a través del tiempo y en diversos contextos, reflejando 

la manera de percibir, pensar y sentir de la persona, y se relaciona con el mundo y consigo 

misma, abarcando una amplia gama de características y dimensiones, como la extraversión, la 

cortesía, la estabilidad emocional, sus experiencias y la responsabilidad (Dolcet, 2006). Estas 

dimensiones de la personalidad se combinan de diferentes maneras en cada individuo, dando 

como resultado una personalidad única (Bermúdez et al., 2017). En síntesis, es esencial la 

comprensión de la personalidad en un contexto psicológico para comprender a la persona. 

2.2.7. Personalidad en agresores sexuales de menores de edad 

Por otro lado, la personalidad en agresores sexuales de menores de edad se refiere a los 

rasgos y características psicológicas que pueden estar presentes en este grupo de individuos, 

esta abarca patrones estables de emociones, pensamientos y comportamientos que influyen en 

cómo una persona interactúa con el mundo y se relaciona con los demás (Clayton et al., 2018). 

Asimismo, se destaca la ausencia de evidencia que conste de un perfil de personalidad único 

para todos los agresores, ya que cada individuo es diferente; sin embargo, algunos estudios y 

observaciones clínicas han señalado ciertos patrones o características comunes en algunos de 

estos agresores (Ferragut et al., 2021). 

En ese sentido, resulta necesario contar con un enfoque multidisciplinario que involucre 

a profesionales de la psicología, derecho y trabajo social para abordar adecuadamente este grave 

problema y con ello proteger a los menores de edad que son vulnerados por estos sujetos 

(Garofalo et al., 2018). Los agresores sexuales de menores pueden mostrar una deficiente 

empatía o nula preocupación por el bienestar de sus víctimas, poseen dificultades para 

comprender o reconocer el daño que están causando (Hemmati et al., 2021), a ello se añaden 

tendencias controladoras, debido a que pueden tener una necesidad de control y poder sobre sus 
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víctimas, en otras palabras, buscan el dominio y manipulación en las interacciones sexuales con 

menores (Sui et al., 2020). Además, los problemas de autorregulación emocional, debido a que 

algunos agresores sexuales pueden tener dificultades para regular sus emociones, lo que puede 

manifestarse en comportamientos impulsivos, ira o frustración mal gestionada (Tharshini et al., 

2021). 

2.2.8. Dimensiones de la personalidad según Costa y McCrae (2002) 

2.2.8.1.  Neuroticismo 

El neuroticismo es un rasgo de personalidad referido a la predisposición con la que cuenta 

una persona para experimentar y percibir emociones negativas como la tristeza, ansiedad, ira y 

miedo de manera más intensa y frecuente que otras personas (Costa y McCrae, 2002; Menéndez 

et al., 2019). Aquellos que presentan un alto nivel de neuroticismo pueden ser más propensos a 

actuar de manera impulsiva y emocionalmente descontrolada, lo que podría aumentar el riesgo 

de cometer conductas agresivas y delictivas (Salas, 2020). 

2.2.8.2.  Extraversión 

La extraversión es otro rasgo de personalidad distinguidos por la sociabilidad, la 

exploración de estímulos y la tendencia a buscar interacciones sociales frecuentes e intensas 

(Costa y McCrae, 2002). Las personas que presentan un alto nivel de extraversión podrían ser 

más propensos a establecer relaciones sociales manipuladoras y explotadoras con sus víctimas, 

ya que buscan la interacción y el control sobre los demás (Tuya y Florentini, 2022). 

2.2.8.3. Apertura a la experiencia 

La apertura a la experiencia es un rasgo de personalidad referido a dar inicio a nuevas 

experiencias, la creatividad y la flexibilidad mental (Costa y McCrae, 2002). Además, las 
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personas con un bajo nivel de apertura a nuevas experiencias podrían estar relacionadas con la 

falta de límites y normas sociales que guíen su comportamiento, lo que podría favorecer la 

comisión de conductas agresivas hacia los menores (Abella y Bárcena, 2014). 

2.2.8.4.  Amabilidad 

La amabilidad es un rasgo de personalidad enfocado en la disposición de una persona a 

ser compasiva, cooperativa y preocupada por el bienestar de los demás (Costa y McCrae, 2002). 

Las personas que presentan un nivel bajo de amabilidad podrían estar asociado con una mayor 

agresividad y falta de remordimiento por sus acciones, lo que podría influir en su 

comportamiento agresivo hacia los menores (Abella y Bárcena, 2014). 

2.2.9. Personalidad y agresores sexuales 

La personalidad actúa como un elemento crucial en el comportamiento humano, 

influyendo en la manera de cómo siente, piensa y actúa el ser humano. Los agresores sexuales 

son individuos que han perpetrado actos de agresión sexual hacia menores, una forma 

devastadora de violencia que implica la violación de la integridad y los derechos de los más 

vulnerables en nuestra sociedad (Mathews y Collin, 2019). Factores internos que se guían por 

impulsos biológicos, factores externos relacionados como el carácter y aprendizaje, factores 

psicosociales y factores cognitivos interrelacionados entre sí, contribuyen al desarrollo de la 

conducta agresiva y criminal (Bonifacio, 2019). En otras palabras, la conducta de agresión 

sexual hacia menores de edad viene siendo una problemática que atenta contra la salud pública, 

por lo que demanda una atención especializada y enfoques de intervención adecuados (Stoll et 

al., 2019). 
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2.2.10. Agresor y agresión sexual 

El término agresor sexual hace referencia a una persona que comete actos de agresión 

sexual hacia otra persona, lo que implica la manipulación, la coerción y el uso de la fuerza para 

involucrarla en actividades sexuales sin su consentimiento, debido a su edad, vulnerabilidad o 

incapacidad (Redondo y Mangot, 2017). Por otro lado, la agresión sexual es amplía y abarca una 

variedad de comportamientos sexuales no deseados o no consensuados como el contacto físico 

no consentido, tocamientos indebidos o violación, así como actividades sexuales sin 

consentimiento, como el acoso sexual, el exhibicionismo o la explotación sexual (Cromery, 

2010). Además, la agresión sexual es un acto de violencia y violación de derechos sexuales y 

personales de una persona. Es importante tener en cuenta que los términos agresores sexual y 

agresión sexual se utilizan para describir acciones y comportamientos específicos y no deben 

confundirse con la identidad personal de una persona (Soria y Hernández 1994). 

2.2.11. Teorías de la personalidad 

2.2.11.1. La teoría del Rasgo de Gordon Allport 

La teoría de los rasgos de la personalidad postula que los rasgos son características 

duraderas y consistentes que describen la manera de cómo las personas son capaces de 

comportarse, sentir y pensar, existiendo rasgos comunes que se pueden observar en muchas 

personas, pero también rasgos únicos y específicos de cada individuo (García, 1997). 

2.2.11.2. Las teorías de los tipos psicológicos de Carl Jung 

La teoría de los tipos psicológicos se fundamentó en la idea de que las personas pueden 

clasificarse en categorías o tipos distintos basados en características y patrones de personalidad 

específicos (Tintaya, 2019), siendo el resultado de una unilateralidad del desarrollo humano y 
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se categorizan según las preferencias cognitivas como la sensación o la intuición, el pensamiento 

o el sentimiento, la extraversión y la introversión y el juicio o la percepción (Jung, 1994, como 

se citó en Amezaga y Saiz, 2015). 

2.2.11.3. Las teorías psicodinámicas de Sigmund Freud 

La teoría psicodinámica de Freud indica que la personalidad de una persona se encuentra 

influenciada por procesos inconscientes del comportamiento humano, centrándose en que la 

mayor parte de la actividad mental se desenvuelve en el inconsciente, siendo esta última la que 

influye en la personalidad (Morris y Maisto, 2005, citado en Montaño, Palacios y Gantiva, 

2009). Freud propone que la personalidad se basa en tres estructuras: el ello (instintos y deseos 

básicos), el yo (mediador entre las peticiones del ello y las limitaciones del superyó) y el 

superyó, (representación internalizada de la moral y los valores). Concluyó que los procesos 

inconscientes, los conflictos internos e impulsos sexuales son un componente elemental para el 

desarrollo de la personalidad (Rodríguez y Gil, 2022). 

2.2.11.4. Modelo de los cinco grandes de Lewis Goldberg 

El modelo de los cinco grandes de Goldberg postula que la personalidad puede ser 

descrita y clasificada en cinco dimensiones elementales: La extroversión, referida a la 

predisposición a ser una persona sociable, enérgico y extrovertido, así como a la preferencia por 

la estimulación externa; el neuroticismo, que se relaciona con la inestabilidad emocional y la 

predisposición a percibir emociones negativas, como la inseguridad, la ansiedad y la ira; la 

apertura a la experiencia, que hace referencia a la apertura mental, imaginación, curiosidad y 

disposición para experimentar y crear nuevas ideas; la amabilidad hace referencia a la 

disposición a ser compasivo, cooperativo y confiable, así como a mantener relaciones 

armoniosas con los demás; y la responsabilidad que se refiere a la tendencia a ser organizado, 
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responsable, disciplinado y cumplir con las obligaciones y compromisos (Ajanel, 2017). 

Según Goldberg (1990, como se citó en Domínguez-Lara et al., 2020), el modelo de los 

cinco grandes ha sido periódicamente empleado y respaldado por la investigación en psicología 

de la personalidad, y proporciona un marco amplio y comprensivo para describir y analizar las 

discrepancias particulares en la personalidad, considerando que estos rasgos son 

congruentemente sólidos a través del tiempo y tienen un impacto significativo en la manera que 

las personas son capaces de sentir, pensar y actuar. 

2.2.11.5. Modelo de los cinco rasgos según Paul Costa y Robert McCrae 

Costa y McCrae (2002) desarrollaron el modelo de los cinco rasgos de la personalidad. 

Esta teoría es una de las perspectivas más sobresalientes en la psicología de la personalidad y ha 

sido ampliamente estudiada y validada en la investigación psicológica (Simkin et al., 2020). Este 

modelo describe cinco dimensiones principales de la personalidad que son fundamentales para 

representar y entender los desacuerdos propios de la persona en el área de la personalidad 

(Torres, 2021). 

Estos cinco rasgos son los siguientes: extroversión, la cual hace referencia a la tendencia 

de una persona a ser extrovertida, sociable, entusiasta y activa socialmente (Costa y McCrae, 

2002). Amabilidad, que está referido a la predisposición que tiene una persona para ser 

cooperativa, compasiva y empática hacia los demás. (Costa y McCrae, 2002). Responsabilidad,  

que se refiere al valor que es asignado a una persona organizada, confiable, disciplinada y 

cumplidora de sus responsabilidades; los individuos con alta responsabilidad suelen ser 

meticulosas y comprometidas (Costa y McCrae, 2002). Neuroticismo, que hace referencia a la 

propensión de un sujeto a experimentar emociones negativas, como ansiedad, tristeza o 

irritabilidad; los individuos con alto neuroticismo pueden ser más propensos a experimentar 
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estrés y respuestas emocionales intensas (Costa y McCrae, 2002). Apertura a la experiencia, 

que se refiere a la predisposición que tiene un individuo para ser curiosa, imaginativa, creativa 

y abierta a nuevas ideas y experiencias (Costa y McCrae, 2002). 

2.3. Definición de Términos Básicos 

2.3.1. Consumo de alcohol 

Se refiere al acto de ingerir bebidas alcohólicas, considerándose una práctica que es 

aceptada a nivel social (Ahumada et al., 2017). 

2.3.2. Personalidad 

Conjunto de rasgos, modelos de pensamiento, emociones y comportamientos 

consistentes y duraderos que identifican a una persona (Simkin et al., 2020). 

2.3.3. Agresor sexual 

Hace referencia a una persona que comete actos sexuales no permitidos hacia otra 

persona, sean adultos, adolescentes o niños. Estos actos pueden ser violaciones, acoso sexual, 

abuso sexual entre otros actos similares (Muñoz, 2022). 

2.3.4. Perfil psicológico del agresor sexual 

Este concepto varía en función a diversos contextos y enfoques, que brinda una 

descripción detallada de los comportamientos y características psicológicas de quienes hayan 

cometido actos de agresión sexual (Muñoz, 2022). 

2.3.5. Distinción entre trastornos mentales y comisión de delitos sexuales 

Comprende que la comisión de delitos sexuales estaría influenciada por diversos factores 

como problemas sociales, ambientales y psicológicos, distinguiendo que no todos los individuos 
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que cometen delitos sexuales presentan un trastorno mental diagnosticado (Muñoz, 2022). 

2.3.6. Agresión sexual 

Se refiere a la conducta que involucra cualquier forma de contacto o actividad sexual 

hacia una persona sin su consentimiento o cuando esta no tiene la capacidad de dar un 

consentimiento válido, como es el tema de los menores (Larrota y Rangel, 2013). 

2.3.7. Consumo excesivo de alcohol 

Referido al consumo de alcohol que excede las medidas recomendadas o que resulta en 

efectos negativos para el bienestar propio y salud de la persona (Ahumada et al., 2017). 

2.3.8. Rasgos de la personalidad asociados con la agresividad 

Predisposición a mostrar comportamientos agresivos, hostiles o violentos hacia otros 

(Bonifacio, 2019). 

2.3.9. Rasgos de personalidad 

Son características duraderas y consistentes de la personalidad de un individuo, como la 

apertura a la experiencia, la extroversión, el neuroticismo, la amabilidad, y la responsabilidad 

(Bonifacio, 2019). 

2.3.10. Consumo problemático de alcohol 

Se basa en un esquema de consumo de alcohol que causa dificultades significativas en la 

vida de un individuo, como problemas de salud, relaciones interpersonales, ocupacionales o 

legales (Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, 2021). 

2.3.11. Factores de riesgo 

Son situaciones o escenarios que acrecientan la posibilidad de que una persona desarrolle 
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una dificultad o un comportamiento no deseado, como la agresión sexual o el consumo excesivo 

de alcohol (Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, 2021). 

2.3.12. Abuso sexual 

Se refiere a cualquier tipo de comportamiento o conducta sexual que se lleva a cabo sin el 

consentimiento de una de las partes involucradas (Larrota y Rangel, 2013). 

2.3.13. Abuso sexual infantil 

Acción nefasta de cometer un acto de connotación sexual en agravia de menores de edad, 

ocasionando graves consecuencias a sus víctimas (Larrota y Rangel, 2013). 

2.3.14. Niños, niñas y adolescentes 

Personas menores de edad, consideradas como sujetos de protección especial debido a 

su vulnerabilidad y necesidad de cuidado especializado (Ley N.° 27337, 2000). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque de Investigación 

En la investigación se trabajó bajo un enfoque cuantitativo, que se basa en la recolección 

de datos numéricos y su posterior análisis estadístico, lo que permitirá obtener resultados 

cuantificables y generar conclusiones basadas en evidencia empírica (Hernández y Mendoza, 

2018). 

3.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es básica, busca generar conocimiento práctico y teorías que 

puedan tener implicaciones directas en el fenómeno estudiado (Hernández et al., 2014). En ese 

orden, el propósito extrínseco de la investigación es brindar los aportes con los hallazgos 

encontrados para la prevención, e intervención con los agresores sexuales sentenciados por el 

delito contra la libertad sexual. 

3.3. Nivel de investigación 

El nivel es correlacional, busca establecer relaciones y asociaciones entre el consumo de 

alcohol y los rasgos de personalidad en agresores sexuales de menores de edad (Sánchez y 

Reyes, 2015). En ese sentido, mediante el análisis de correlaciones, se buscó determinar si existe 

una relación significativa entre estas variables y la fuerza de dicha relación, sin establecer 

causalidad. 

3.4. Diseño de Investigación 

Se aplicó un diseño no experimental de corte transversal, dado que se recopilan datos en 

un único momento en el tiempo y no se manipulan deliberadamente las variables (Hernández et 
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al., 2014). En este caso, se evaluó a los agresores sexuales de menores de un centro 

penitenciario en un solo momento, analizando la personalidad y patrones de consumo de 

alcohol. 

Figura 1 

Esquema correlacional 

 

 

M 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Donde: 

M: Muestra 

V1: Consumo de alcohol V2: Personalidad 

r: relación 

 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

La población hace referencia al conjunto completo de elementos que tienen las 

particularidades o atributos determinados que se pretende estudiar (Hernández et al., 2014). En 

este caso, en el Centro Penitenciario de La Merced de la provincia de Chanchamayo se tiene un 

registro de 650 reclusos. No obstante, el número de internos recluidos por el delito de violación 

de la libertad sexual de menores de edad es de (40), siendo esta la población censal a quien se 

analizó según el problema planteado. 

3.5.1.1. Criterios de inclusión 

i. Internos con condena de delito de violación de la libertad sexual de menores de 

V1 

 

V2 
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edad y que estén cumpliendo sentencia en el centro penitenciario del distrito de 

La Merced de la provincia de Chanchamayo.  

ii. Internos mayores de edad entre los 18 y 65 años. 

3.5.1.2. Criterios de exclusión 

i. Internos recluidos por feminicidio, trata de personas, colusión, homicidio y 

otros delitos distintos a la violencia de la libertad sexual. 

ii. Internos recluidos por más de un motivo, como homicidio, además de cumplir 

el criterio de delito de violación de la libertad sexual de menores de edad 

iii. Internos que no poseen la capacidad mental para otorgar un consentimiento 

informado válido. 

iv. Internos mayores de 65 años. 

v. Internos iletrados. 

3.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.6.1. Técnicas 

Se utilizó la técnica de la encuesta para recoger información mediante la administración 

de los instrumentos estudiar (Hernández et al., 2014), la utilización de este método permitió 

obtener datos relevantes sobre la personalidad y el consumo de alcohol de (40) sentenciados por 

delito de contra la libertad o abuso sexual a infantes. Para el recojo de información mediante las 

encuestas a los internos, primero se garantizó que las respuestas serán tratadas de manera 

confidencial y que se usarán sólo con fines investigativos. A los internos que estuvieron 

dispuestos a participar se les proporcionó un formulario de consentimiento informado, donde se 
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detallaron todos los aspectos relevantes del estudio. Los internos presentaron su consentimiento 

por escrito, punto en el cual se organizó una reunión grupal con el propósito de administrar ambos 

instrumentos, haciendo uso de métodos establecidos de acuerdo con el protocolo. 

Asimismo, se obtuvo la aprobación del Comité de Ética de la Universidad Continental, 

la cual ha sido una salvaguarda importante para garantizar que la investigación se lleve a cabo 

de manera ética y respetuosa. Por tanto, la aprobación ética ha sido esencial tanto para las 

investigadoras como para las instituciones involucradas en el estudio. 

3.6.2 Instrumentos 

3.6.2.1. Inventario Neo de Personalidad, versión reducida (NEO-FFI) 

El instrumento que se utilizó para acopiar datos de la variable personalidad en agresores 

sexuales de menores de edad fue el NEO-FFI, una versión reducida del Inventario NEO de 

Personalidad, que es un cuestionario más extenso. El NEO-FFI es más breve, lo que lo hace más 

rápido y fácil de administrar, pero sigue siendo un instrumento fiable y válido para evaluar los 

rasgos de personalidad (Ramos, 2022). En el estudio, el propósito del NEO-FFI fue obtener una 

medida objetiva y estandarizada de los rasgos de personalidad, permitiendo obtener data valiosa 

sobre la personalidad de la muestra analizada. 

El NEO-FFI es ampliamente aplicado en la psicología e investigación para evaluar estos 

cinco factores principales de la personalidad, trabajando con las siguientes dimensiones: 

Neuroticismo (N): esta dimensión mide la tendencia que puede poseer una persona para la 

experiencia a emociones negativas, como ansiedad, tristeza, ira y culpa, y quienes presentan 

altas puntuaciones elevadas en neuroticismo tienden a ser más propensos a la preocupación y al 

estrés emocional. Extraversión (E): esta dimensión evalúa la sociabilidad, la energía y la 
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búsqueda de interacción social de una persona, quienes presentan puntuaciones mayores en 

extraversión suelen ser extrovertidas, amigables y buscan la compañía de otras personas. 

Apertura a la experiencia (O): esta dimensión mide la apertura de una persona a nuevas ideas, 

experiencias y formas de pensar, los individuos que obtienen puntuaciones altas en apertura a la 

experiencia tienden a ser creativas, curiosas y dispuestas a probar cosas nuevas. Amabilidad 

(A): la amabilidad hace referencia a la tendencia de un individuo a ser altruista, cooperativo y 

compasivo, aquellos con altas puntuaciones en amabilidad tienden a ser amables, considerados 

y preocupados por los demás. Y, por último, responsabilidad (R): esta dimensión evalúa la 

organización, la autodisciplina y la fiabilidad de una persona y aquellos que presentan 

puntuaciones altas en responsabilidad tienden a ser metódicas, orientadas a objetivos y 

cumplidoras de sus responsabilidades (Ramos, 2022). 

Tabla 3 

Baremación para la personalidad 

Rango Niveles 

25 – 34 puntos Muy Bajo 

35 – 44 puntos Bajo 

45 – 54 puntos Medio 

55 – 64 puntos Alto 

65 – 75 puntos Muy Alto 

Nota. Elaboración propia 

En cuanto a la validez y fiabilidad del NEO-FFI, estas fueron analizadas por Ramos 

(2022) en el contexto de Lima, con 788 estudiantes universitarios de diversas carreras 
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profesionales de la Universidad Mayor de San Marcos. Esto se hizo mediante análisis factorial 

confirmatoria, el cual confirmó una estructura de 5 factores que explicó el 47,35 % de la varianza 

total, aunque con escaso ajuste (CFI= 0,368, índice TLI= 0,342; buenos índices indicarían valores 

cercanos a 0,9; RMSEA= 0,130: buenos índices indicarían valores menores a 0,10). Para analizar 

la fiabilidad del instrumento se consideró el alfa de Cronbachpara los distintos factores, 

encontrando buenos índices en los cinco, en donde alfa presentó valores en 0,72 y 0,88. 

Analizando las cargas factoriales, el autor concluyó que los factores neuroticismo, 

extraversión y responsabilidad presentan niveles adecuados de validez, caso no tan favorable en 

el caso de los factores amabilidad y apertura a la experiencia, que presentaron niveles más bajos 

en algunos ítems, aunque adecuados. Con respecto a la consistencia interna, se concluyó que la 

prueba presenta buenas características en cuanto que los factores correlacionan positivamente 

entre sí, pero presentando correlaciones menores a 0,9 y -,09 en todos los casos (Ramos, 2022). 

3.6.2.2.Test de Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol (AUDIT) 

El Test de Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol (AUDIT) es un 

instrumento diseñado para evaluar el consumo de alcohol y detectar posibles trastornos 

asociados con el mismo, consta de 10 ítems que exploran diferentes aspectos del consumo de 

alcohol, como la periodicidad y cantidad de bebida, la presencia de síntomas relacionados con 

el consumo excesivo y la dependencia del alcohol y cada ítem posee alternativas de respuesta 

que se valoran en una escala específica, teniendo como propósito principal el de identificar de 

forma temprana el riesgo de desarrollar trastornos por consumo de alcohol y proporcionar una 

evaluación rápida y efectiva del patrón de consumo de una persona (Colán y Rosario, 2022). 
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El AUDIT describe tres dimensiones: 

El consumo de alcohol. Esta dimensión evalúa la frecuencia y cantidad del consumo de 

alcohol, siendo las primeras tres preguntas de este instrumento las que recopilan información 

sobre la ingesta, periodicidad y la cantidad de bebidas alcohólicas consumidas por el evaluado 

(Colán y Rosario, 2022).  

Los síntomas de dependencia. Esta dimensión evalúa la dependencia física y psicológica 

del alcohol con las preguntas 4, 5 y 6, explorando la incapacidad para dejar de beber, la 

necesidad de beber alcohol por la mañana y la incapacidad para recordar eventos debido al 

consumo de alcohol (Colán y Rosario, 2022).  

El consumo perjudicial del alcohol. Esta dimensión se enfoca en evaluar en las preguntas 

7, 8, 9 y 10, la dependencia, conflictos con otras personas, la incapacidad para realizar tareas 

laborales o domésticas y la participación en actividades peligrosas, todas estas debido a la 

ingesta de bebidas alcohólicas (Colán y Rosario, 2022). 

Tabla 2 

Puntuación para la detección del consumo de alcohol 
 

Rango Niveles 

0 – 7 puntos Riesgo bajo 

8 – 15 puntos Riesgo medio 

16 – 19 puntos Riesgo alto 

20 – 40 puntos Probable adicción 

Nota. Elaboración propia 

 

La validación del AUDIT fue efectuada por Colán y Rosario (2022) para garantizar la 

calidad y la claridad de los ítems en el instrumento, hallándose en los resultados que la mayoría 

de los ítems fueron aceptados por los expertos y el valor de la V de Aiken para estos fue de 0.80, 

lo cual, según los estándares se considera válido. 
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En ese orden, se analizó la confiabilidad del AUDIT, a través del coeficiente alfa de 

Cronbach y omega de McDonald, que fueron de 0.86 y 0,88, respectivamente. Este resultado 

indicó que el cuestionario muestra una consistencia interna adecuada, lo que sugiere que las 

preguntas del instrumento están correlacionadas entre sí de manera coherente y que miden de 

manera confiable el constructo que se pretende evaluar. Asimismo, se analizó la consistencia 

interna, encontrando que los ítems que pertenecen a las mismas dimensiones se correlacionan 

entre sí con valores entre 0,30 y 0,61, considerándose adecuado dentro de los rangos estadísticos 

establecidos (George y Mallery, 2019). 

Para analizar la validez del constructo, se realizó el análisis factorial para confirmar la 

teoría subyacente del instrumento, demostrando un buen ajuste (CFI= ,99, TLI= ,99. RMSEA= 

0,020), y sugiriendo que el AUDIT presenta tres dimensiones. Se observa que todos los ítems 

de las tres dimensiones saturan adecuadamente con sus respectivos factores con valores mayores 

a 0,50, lo cual es aceptable (Colán y Rosario 2022). 

3.7. Procedimiento 

En este apartado se enumera el procedimiento de recopilación de datos de forma 

detallada, conforme a la siguiente secuencia: 

En esta primera etapa, (i) se obtuvo la autorización de las autoridades penitenciarias y 

éticas para llevar a cabo la investigación en el centro penitenciario objeto de estudio. (ii) Se 

estableció una muestra de 40 internos sentenciados por el delito de abuso sexual a menores de 

edad que estén dispuestos a participar voluntariamente en el estudio. 

Luego se continuó con las acciones de la segunda etapa, donde (iii) se solicitó a cada 

participante que firmara un consentimiento informado, que describe el fin del trabajo de 
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investigación, la privacidad de los datos y su derecho a retirarse en cualquier momento. A 

continuación, (iv) se aplicó el AUDIT para cuantificar el consumo de alcohol en los 

participantes. Este cuestionario consta de 10 preguntas y se administró de manera individual a 

cada interno. Posteriormente, (vi) se aplicó el NEO-FFI a cada interno para evaluar los cincos 

rasgos de personalidad. Este instrumento consta de 60 ítems y se administra de manera 

individual. (vii) Se garantizó la confidencialidad y la parte anónima de las respuestas de los 

participantes, utilizando códigos en lugar de nombres y almacenando los datos de manera 

segura. 

En la última etapa (viii), se registraron y codificaron las respuestas de los participantes 

en una base de datos para la realización del análisis. (ix) Se utilizó el software estadístico 

(SPSSv.25) para analizar los datos recopilados, incluyendo análisis descriptivos y pruebas de 

correlación, según sea necesario. (x) Se interpretó los resultados de manera cuidadosa y objetiva, 

evaluando las relaciones entre el consumo de alcohol y la personalidad en agresores sexuales de 

menores de edad. (xi) Se presentaron los resultados del estudio de forma concisa y clara, 

utilizando tablas, figuras y pruebas estadísticas. (xii) Se aseguró que todo el proceso de 

investigación se lleve a cabo siguiendo principios éticos que prima en la investigación científica 

y respetando los derechos de los participantes (Acevedo, 2002). 

3.8. Método de análisis de la información 

Después de la aplicación del cuestionario AUDIT y el inventario NEO-FFI a la población 

de estudio en el centro penitenciario de la provincia de Chanchamayo, se procedió al análisis 

estadístico descriptivo, indicando los niveles de riesgo de consumo de alcohol y los rasgos de 

personalidad de la muestra. Se realizaron los análisis inferenciales para valorar la asociación 

entre el consumo de alcohol y la personalidad delos agresores (George y Mallery, 2019). 
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Se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman, que mide la relación lineal de las 

variables (George y Mallery, 2019), con las puntuaciones de consumo de alcohol obtenidas del 

AUDIT y las puntuaciones de los cinco factores de la personalidad obtenidas del NEO-FFI, 

considerándose la rigurosidad de que los supuestos para las pruebas utilizadas se cumplan 

(George y Mallery, 2019), a fin de obtener resultados válidos y significativos que permitan 

entender la asociación entre el consumo de alcohol y la personalidad en agresores sexuales de 

menores de edad. 

Por lo tanto, la elección de utilizar el coeficiente Rho de Spearman fue debido a que los 

datos no cumplieron con los supuestos de normalidad (George y Mallery, 2019), dado que la 

población de estudio se reduce a 40 individuos. Esta medida no paramétrica que no asume 

distribuciones específicas de los datos y es más robusta ante posibles desviaciones de la 

normalidad (George y Mallery, 2019). Por ende, se examinó la relación entre el consumo de 

alcohol (medido con el test de AUDIT) y los rasgos de personalidad (evaluados con el NEO-FFI) 

en agresores sexuales de menores de edad en un centro penitenciario. La elección de utilizar 

Spearman se justificó por la naturaleza ordinal de los datos obtenidos de estas escalas de 

medición. 



56 

 

CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS 

4.1. Presentación de Resultados 

En esta sección se presentan los resultados para la comprensión sobre la relación que 

existe entre el consumo de alcohol y la personalidad de agresores sexuales de menores de edad 

sentenciados en el centro penitenciario de la provincia de Chanchamayo. A través de un enfoque 

cuantitativo y un nivel correlacional, los hallazgos derivan de un análisis exhaustivo de los datos 

recopilados mediante el Test de AUDIT para evaluar el consumo de alcohol y el Test de 

NEOFFI para medir las diferentes dimensiones de la personalidad. Este análisis no solo 

contempla una descripción detallada de los patrones de consumo y rasgos de personalidad 

observados en la muestra, sino que también se adentra en un análisis inferencial, en el cual se 

pone a prueba la existencia de correlaciones significativas entre estas dos variables. 

Los análisis estadísticos enfocados en el campo de las ciencias sociales no tienden a tener 

patrones exactos como en las ciencias formales y las correlaciones de sus variables se calculan 

mediante el estadístico creado para esta ciencia específica (George y Mallery, 2019), por ende, 

los resultados que se presentan proveen una visión cuantitativa de la interacción entre el 

consumo de alcohol y la personalidad en esta población específica de agresores sexuales, 

también arrojan luz sobre posibles asociaciones que pueden tener implicaciones sustanciales 

para el estudio. 

4.1.1.  Resultados de la variable consumo de alcohol 

La interpretación de los resultados descriptivos del Test de AUDIT en esta muestra de 

40 individuos resulta necesaria para comprender la relación entre el consumo de alcohol y los 



57 

 

internos recluidos por el delito de agresión de tipo sexual a menores de edad. 

El menor porcentaje se halla en la categoría riesgo medio (10,0 %), este grupo de internos 

muestran un riesgo mediano en relación con el consumo de alcohol, indicando un patrón de 

consumo que está por encima de los niveles considerados seguros o saludables (Babor et al., 

2001). Luego continúa una proporción significativa de internos que presenta un riesgo alto (23 

%) en el consumo de alcohol, notándose que estos individuos han estado involucrados en delitos 

de agresión sexual y que presentan un patrón de consumo de alcohol que se considera según Babor 

et al. (2001) de riesgo para la salud. Y, por último, se observa que la mayoría de los internos 

muestran signos de probable adicción al alcohol (68,0 %), por lo que se considera un hallazgo 

crítico que la mayoría de los internos podrían tener una dependencia significativa del alcohol. 

Tabla 4 

Resultados descriptivos del Test de Audit 

 (f) ( %) 

Riesgo medio 4 10,0 

Riesgo alto 9 23,0 

Probable adicción 27 68,0 

Total 40 100,0 

Nota. Elaboración propia. 
 

Figura 2 

Niveles del consumo de alcohol 

Nota. Elaboración propia. 
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4.1.2. Resultados de la Variable Personalidad 

Tabla 5 

Niveles de neuroticismo 

(f) ( %) 

 Bajo 3 7,5 

Medio 1 2,5 

Alto 30 75,0 

Muy alto 6 15,0 

Total 40 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

 
Esta dimensión sugiere que un pequeño porcentaje de los internos (7.5 %) muestra bajos 

niveles de neuroticismo; por ende, estos pueden ser individuos emocionalmente estables, menos 

propensos a la ansiedad y la irritabilidad, con cierto grado de control emocional (Ramos, 2022). 

Un porcentaje aún menor de internos se encuentra en la categoría medio (2.5 %), lo que 

sugiere que hay muy pocos que experimenten niveles moderados de neuroticismo; por lo tanto, 

podrían ser individuos que tienen cierta estabilidad emocional, pero no como aquellos que se 

ubican en la categoría bajo (Ramos, 2022). 

Por otra parte, la gran mayoría de los internos muestran niveles altos de neuroticismo 

(75 %), esto podría interpretarse como una tendencia significativa a experimentar emociones 

negativas, teniendo dificultades para controlar la ansiedad, la irritabilidad y otros aspectos 

emocionales (Ramos, 2022). Este hallazgo podría ser relevante al considerar la gestión de la 

conducta en el entorno penitenciario. 

Y, por último, un porcentaje medianamente considerable también muestra niveles muy 

altos de neuroticismo (15 %), hallándose un subgrupo significativo de individuos que 

experimentan emociones negativas de manera intensa (Ramos, 2022). 
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Tabla 6 

Niveles de extraversión 
 

(f) ( %) 

 Muy bajo 5 12,5 

Bajo 19 47,5 

Medio 11 27,5 

Alto 5 12,5 

Total 40 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

 
Respecto a esta otra dimensión, se observa que la mayoría de los internos (47.5 %) 

muestran un nivel bajo de extraversión. Esto sugiere que gran parte de la muestra tiende a ser 

introvertida, prefiriendo la soledad o enfrentando dificultades para interactuar con otros (Ramos, 

2022). Esta tendencia podría estar influenciada por la naturaleza de sus delitos y la dinámica 

carcelaria. 

Además, el 27,5 % de individuos presentan un nivel medio de extraversión. Este 

resultado sugiere que podrían tener una disposición equilibrada hacia la interacción social 

(Ramos, 2022), aunque todavía podrían enfrentar obstáculos para establecer relaciones 

significativas en el entorno penitenciario. 

También, el 12,5 % muestra un nivel alto de extraversión. Este hallazgo nos indica que 

estos individuos podrían ser extrovertidos, sociables y activos en sus interacciones sociales, 

según explica Ramos (2022), y que en cierto modo estas características mencionadas podrían 

influir en su dinámica en el entorno penitenciario. 

Por último, otros 12,5 % de la población estudiada muestra un nivel muy bajo de 

extraversión, y que según Ramos (2022), podrían preferir el aislamiento, antes que enfrentar 

dificultades significativas en la interacción social, y que en cierto modo también puede influir 

en su adaptación en la cárcel. 
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Tabla 7 

Niveles de apertura a la experiencia 

(f) ( %) 

 Muy bajo 3 7,5 

Bajo 16 40,0 

Medio 19 47,5 

Alto 2 5,0 

Total 40 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

 
Con relación a esta dimensión, se halla que un pequeño porcentaje de internos muestra 

niveles muy bajos de apertura a la experiencia (7,5 %), esto podría indicar una resistencia a 

nuevas ideas, emociones y actividades (Ramos, 2022). En el contexto de agresores sexuales de 

menores de edad, esta falta de apertura podría estar asociada con una rigidez en la forma de 

pensar y en la incapacidad para considerar perspectivas alternativas. 

La mayoría de los internos tiene niveles bajos de apertura a la experiencia (40 %), 

internos que prefieren la rutina y la familiaridad, y pueden ser menos propensos a explorar 

nuevas ideas o actividades (Ramos, 2022). Esta falta de apertura podría tener implicaciones para 

la adaptabilidad y la receptividad al tratamiento. 

Otro porcentaje significativo se encuentra en la categoría de nivel medio (47.5 %). Estos 

individuos pueden tener una disposición más equilibrada hacia nuevas ideas y experiencias, pero 

no muestran una apertura extrema (Ramos, 2022). Esto podría ofrecer cierta flexibilidad en el 

abordaje de programas de rehabilitación. 

Y, un porcentaje muy bajo de internos muestra niveles altos de apertura a la experiencia 

(5,0 %). Estas personas pueden estar más dispuestas a explorar nuevas ideas y experiencias, lo 

cual puede ser menos común en el contexto penitenciario. La atención a este grupo podría 

requerir un enfoque especializado. 
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Tabla 8 

Niveles de amabilidad 
 

(f) ( %) 

 Muy bajo 5 12,5 

Bajo 16 40,0 

Medio 13 32,5 

Alto 6 15,0 

Total 40 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

 

Sobre la dimensión de amabilidad, un porcentaje significativo de internos muestran 

niveles muy bajos de amabilidad (12,5 %), esto sugiere una falta de disposición para ser 

compasivos y cooperativos (Ramos, 2022). En el contexto de agresores sexuales de menores de 

edad, la baja amabilidad podría estar asociada con actitudes insensibles y una falta de empatía 

hacia las víctimas. 

Respecto a la mayoría de los internos, se halló que tienen niveles bajos de amabilidad 

(40 %). Esto indica una tendencia general hacia comportamientos menos compasivos y 

cooperativos (Ramos 2022). La falta de amabilidad puede estar relacionada con la dificultad 

para establecer relaciones positivas y respetuosas con los demás. 

Asimismo, un porcentaje menor se encuentra en la categoría de nivel medio de 

amabilidad (32,5 %). Estos individuos pueden tener una disposición más equilibrada, pero aún 

muestran cierta falta de cooperación y compasión en comparación con los niveles altos (Ramos, 

2022). 

Y, por último, un porcentaje significativo muestra niveles altos de amabilidad (15 %). 

Estos internos pueden tener una disposición más compasiva y cooperativa (Ramos, 2022). Este 

grupo podría beneficiarse de intervenciones que refuercen y fomenten actitudes positivas hacia 

los demás. 
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Tabla 9 

Nivel de responsabilidad 
 

  (f) ( %) 
Válido Muy bajo 11 27,5 

 Bajo 12 30,0 
 Medio 12 30,0 
 Alto 5 12,5 
 Total 40 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

 

En cuanto a la dimensión de responsabilidad, un porcentaje significativo (27.5 %) de 

internos muestran niveles muy bajos de responsabilidad. Esto puede indicar una falta de 

organización, confiabilidad y cumplimiento de obligaciones (Ramos, 2022). En el contexto de 

agresores sexuales de menores de edad, la baja responsabilidad podría relacionarse con 

dificultades para asumir las consecuencias de sus acciones y la falta de compromiso con normas 

y deberes sociales. 

Por otra parte, un porcentaje menor (30 %) de los individuos tiene niveles bajos de 

responsabilidad. Esto sugiere una tendencia general hacia comportamientos menos organizados 

y confiables (Ramos, 2022). La baja responsabilidad podría contribuir a la falta de cumplimiento 

de reglas y normas sociales. 

Asimismo, un porcentaje significativo (30 %) de la población estudiada se encuentra en 

la categoría de nivel medio de responsabilidad. Estos individuos pueden tener una disposición 

más equilibrada en términos de organización y cumplimiento de obligaciones, pero aún 

muestran áreas de mejora en comparación con los niveles altos (Ramos, 2022). 

Y, por último, otro porcentaje menor (12,5 %) muestra niveles altos de responsabilidad. 

Estos individuos tienden a ser más organizados, confiables y comprometidos con sus 

obligaciones. Este grupo podría beneficiarse de intervenciones que refuercen y fomenten 

comportamientos responsables (Ramos, 2022). 
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4.2. Prueba de Hipótesis 

Para determinar el tipo de análisis inferencial que se debería utilizar para establecer las 

relaciones entre el consumo de alcohol y la personalidad en agresores sexuales de menores de 

edad del establecimiento penitenciario de la provincia de La Merced, Chanchamayo, se planteó 

analizar la prueba de distribución muestral de Shapiro-Wilk (George y Mallery, 2019). Esta 

elección se realizó debido a que el tamaño muestral del presente estudio es menor a 50 

individuos, cantidad insuficiente para realizar el análisis de Kolmogorov-Smirnov. 

Para afirmar que los datos presentan distribución normal, el p-valor del estadístico debe 

ser mayor a 0,05 (George y Mallery, 2019). En la tabla 10 se puede ver que solo la dimensión 

apertura a la experiencia y la variable de personalidad cumplen con este criterio. 

Tabla 10 

Análisis de distribución muestral Shapiro-Wilk 

 Estadístico p-valor 

Consumo de 

Alcohol (AUDIT) 

,940 ,036 

Personalidad ,985 ,856 

Neuroticismo ,887 ,001 

Extraversión ,938 ,030 

Apertura a la 

experiencia 

,974 ,484 

Amabilidad ,944 ,046 

Responsabilidad ,960 ,171 

Nota. Elaboración propia 

 

De esta manera, en contraste con las hipótesis se aplicó la prueba Rho deSpearman. Se 

tomó en consideración la significancia estadística convencional (0.05), por lo que si este es menor 

(p < 0.05) se acepta la Ha, si es mayor se acepta la Ho (p < 0.05) (George y Mallery, 2019). 

4.2.1. Hipótesis general 

Ho: No existe relación entre el consumo de alcohol y la personalidad en agresores 
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sexuales de menores de edad del establecimiento penitenciario de la provincia de La Merced, 

Chanchamayo. 

Ha: Sí, existe relación entre el consumo de alcohol y la personalidad en agresores 

sexuales de menores de edad del establecimiento penitenciario de la provincia de La Merced, 

Chanchamayo. 

Tabla 11 

Prueba de correlación de la hipótesis general 

Rho de spearman  Consumo de alcohol 

Personalidad R -,036 

 p-valor ,827 

Nota. Elaboración propia 

 
Los resultados en la prueba de Spearman indican que hay una correlación negativa baja 

(coeficiente -,036) dada en el consumo de alcohol y la personalidad en esta muestra de estudio 

en el Establecimiento Penitenciario de la provincia de La Merced, Chanchamayo. Sin embargo, 

debido al valor de significancia bilateral de 0.827 (p < 0.05), la relación no alcanza la 

significancia estadística convencional, por tanto, estadísticamente se determina que no existe 

relación entre ambas variables. Esto podría sugerir que la relación observada podría deberse a 

factores estáticos como el perfil psicopático y factores dinámicos como carecer de pareja, bajo 

control de la conducta desviada, dependencia del alcohol y la racionalización persistente al 

delito. Por lo que resulta fundamental considerar el contexto y las limitaciones del estudio. 

4.2.2. Hipótesis específicas 

4.2.2.1. Hipótesis especifica 1 

 

Ho: No existe relación entre el consumo de alcohol y la dimensión de personalidad 

neuroticismo en agresores sexuales de menores de edad del establecimiento penitenciario de la 
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provincia de La Merced, Chanchamayo. 

Ha: Sí, existe relación entre el consumo de alcohol y la dimensión de personalidad 

neuroticismo en agresores sexuales de menores de edad del establecimiento penitenciario de la 

provincia de La Merced, Chanchamayo. 

Tabla 12 

Prueba de correlación de la hipótesis especifica 1 

Rho de Spearman  Neuroticismo 

Consumo de alcohol R ,999 

p-valor ,000 

Nota. Elaboración propia. 

 
Los resultados en la prueba de Spearman indican que sí hay una correlación positiva 

moderadamente fuerte (coeficiente ,999) entre el consumo de alcohol y la dimensión 

neuroticismo en esta población de agresores sexuales de menores de edad en el Centro 

Penitenciario de la provincia de La Merced. En cuanto a la sig. bilateral se halló el valor de 0.000, 

resultado que indica que la relación observada es estadísticamente significativa según el criterio 

de decisión (p< 0.05), en otras palabras, se identifica que existe evidencia estadística para 

respaldar la idea de que hay una relación entre el consumo de alcohol y la dimensión de 

neuroticismo en este grupo de internos. 

4.2.2.2. Hipótesis especifica 2 

Ho: No existe relación entre el consumo de alcohol y la dimensión de personalidad 

extraversión en agresores sexuales de menores de edad del establecimiento penitenciario de la 

provincia de La Merced, Chanchamayo. 

Ha: Sí, existe relación entre el consumo de alcohol y la dimensión de personalidad 

extraversión en agresores sexuales de menores de edad del establecimiento penitenciario de la 

provincia de La Merced, Chanchamayo. 



66 

 

Tabla 13 

Prueba de correlación de la hipótesis específica 2 
 

Rho de Spearman  Extraversión 

Consumo de alcohol R -,282 

p-valor ,078 

Nota. Elaboración propia. 

 
Los resultados en la prueba de Spearman indican que no hay una correlación apreciable 

(coeficiente -,282) entre el consumo de alcohol y la dimensión extraversión en esta población 

de agresores sexuales de menores de edad en el Centro Penitenciario de la provincia de La 

Merced, Chanchamayo. Además, el valor de la sig. bilateral de ,078 indica que la relación no 

alcanza en absoluto la significancia estadística convencional (p < 0.05). Esto sugiere que no se 

identifica la evidencia estadística de una relación entre variable y dimensión. 

4.2.2.3. Hipótesis específica 3 

Ho: No existe relación entre el consumo de alcohol y la dimensión de personalidad 

apertura a la experiencia en agresores sexuales de menores de edad del establecimiento 

penitenciario de la provincia de La Merced, Chanchamayo. 

Ha: Sí, existe relación entre el consumo de alcohol y la dimensión de personalidad 

apertura a la experiencia en agresores sexuales de menores de edad del establecimiento 

penitenciario de la provincia de La Merced, Chanchamayo. 

Tabla 14 

Prueba de correlación de la hipótesis específica 3 
 

 
Rho de Spearman 

Apertura a la 

experiencia 

Consumo de 

alcohol 

R ,056 

p-valor ,730 

Nota. Elaboración propia. 
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Los resultados en la prueba de Spearman indican que hay una correlación muy baja 

(coeficiente ,056) respecto al consumo de alcohol y la dimensión apertura a la experiencia en 

esta muestra de estudio en el Establecimiento Penitenciario de la provincia de La Merced, 

Chanchamayo. Además, el valor de la sig. bilateral de ,730, indica que la relación no alcanza en 

absoluto la significancia estadística (p < 0.05). Esto sugiere que la correlación observada no es 

estadísticamente significativa, por tanto, no existe relación. 

4.2.2.4.  Hipótesis especifica 4 

Ho: No existe relación entre el consumo de alcohol y la dimensión de personalidad 

Amabilidad en agresores sexuales de menores de edad del establecimiento penitenciario de la 

provincia de la La Merced, Chanchamayo. 

Ha: Sí, existe relación entre el consumo de alcohol y la dimensión de personalidad 

apertura a la experiencia en agresores sexuales de menores de edad del establecimiento 

penitenciario de la provincia de La Merced, Chanchamayo. 

Tabla 15 

Prueba de correlación de la hipótesis específica 4 
 

Rho de Spearman  Amabilidad 

Consumo de alcohol R -,253 

p-valor ,115 

Nota. Elaboración propia. 

 

Los resultados en la prueba de Spearman indican que hay una correlación negativa baja 

(coeficiente -,253), dada en el consumo de alcohol y la dimensión amabilidad en esta muestra 

de estudio en el Establecimiento Penitenciario de la provincia de La Merced, Chanchamayo. Sin 

embargo, debido al valor de sig. bilateral de ,115 la relación no alcanza la significancia 

estadística convencional (p < 0.05), por tanto, estadísticamente no se identifica la relación entre 

la variable y dimensión de esta muestra. 



68 

 

4.2.2.5.  Hipótesis específica 5 

Ho: No existe relación entre el consumo de alcohol y la dimensión de personalidad 

responsabilidad en agresores sexuales de menores de edad del establecimiento penitenciario de 

la provincia de La Merced, Chanchamayo. 

Ha: Sí, existe relación entre el consumo de alcohol y la dimensión de personalidad 

responsabilidad en agresores sexuales de menores de edad del establecimiento penitenciario de 

la provincia de La Merced, Chanchamayo. 

Tabla 16 

Prueba de correlación de la hipótesis específica 5 
 

Rho de Spearman Responsabilidad 
Consumo de %   % %alcohol R  -,245  

p-valor ,127 

Nota. Elaboración propia. 

 

Los datos obtenidos en la prueba de Spearman exteriorizan que existe una correlación 

negativa baja (coeficiente -,245) dada en el consumo de alcohol y la dimensión responsabilidad 

en esta muestra de estudio del establecimiento penitenciario de la provincia de Chanchamayo; 

sin embargo, debido al valor de sig. bilateral de0.1, la relación no alcanza la significancia 

estadística convencional (p < 0.05), por tanto, estadísticamente no se identifica la relación entre 

la variable y dimensión de esta muestra específica. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

5. Discusiones de los Resultados 

Bajo las consideraciones mencionadas en el capítulo de los resultados, se presenta la 

interpretación de la hipótesis general, que luego del análisis de los datos de la prueba de 

Spearman (p-valor = 0,827; coeficiente -0,036), indican que la correlación es extremadamente 

baja y sugiere que en este grupo de agresores sexuales de menores de edad, no hay una relación 

discernible o fuerte entre el consumo de alcohol (OMS, 2022) y la dimensión general de 

personalidad (Costa y McCrae, 2002). Por consiguiente, la falta de correlación significativa 

sugiere que las variaciones en el consumo de alcohol no guardan una relación sistemática con 

las características de la personalidad medidas en este estudio. Por lo tanto, los resultados 

destacan la importancia de considerar otros factores (Hemmati et al., 2020) y dimensiones 

específicas de la personalidad (Navarro y Toasa, 2023) al explorar las relaciones entre la 

personalidad y el consumo de alcohol en contextos específicos, como el de agresores sexuales 

de menores de edad (Bonifacio, 2019; Salas, 2019; Tuya y Florentini, 2022). 

En línea con el análisis de los resultados de la hipótesis general, que sugiere la falta de 

relación entre el consumo de alcohol y la personalidad de la muestra estudiada, se examinaron 

características de esta última variable en agresores sexuales que fueron sentenciados por delitos 

sexuales en agravio de niños, niñas y adolescentes (Navarro y Toasa, 2023), identificándose 

tipologías clínicas (Hemmati et al., 2021), destacando características asociadas con el trastorno 

de personalidad antisocial (Rofman, et al., 2016), que muestran una amplia gama de 

diagnósticos clínicos, que resaltan la complejidad y heterogeneidad de la personalidad en este 

grupo de personas (Hemmati et al., 2021), así como la importancia de considerar los diversos 



70 

 

factores que puedan influir en el comportamiento del agresor (Tuya y Florentini, 2022), para 

evitar atribuir una relación directa al consumo de alcohol y la personalidad de agresores sexual 

de menores de edad. 

Además, se halla que un grupo de agresores sexuales de menores de edad de un 

establecimiento penitenciario de Lima Norte, presentan perfiles de personalidad considerables 

en altos niveles de neuroticismo y bajos niveles de responsabilidad, y se identificaron 

características predominantes de los agresores sexuales por lugar de procedencia, encontrándose 

similitudes y diferencias por región (Salas, 2019). Estos datos refuerzan la hipótesis general 

(correlación entre en el consumo de alcohol y la personalidad), debido a que muestra aportes 

sobre la complejidad de la personalidad en este grupo de individuos (Hemmati et al., 2021), y 

subraya la importancia de comprender a profundidad las diversas dimensiones de esta variable 

para el eficaz diseño de intervenciones de prevención y tratamiento (Salas, 2019). 

También, se tiene datos similares con internos de cuatro establecimientos penitenciarios 

de Perú, quienes presentan una relación negativa y significativa con el nivel de asertividad 

sexual, lo que indica que los rasgos de personalidad pueden influir de manera considerable en la 

capacidad de comunicarse de manera efectiva en contextos sexuales y se destaca que rasgos 

como la impulsividad, falta de empatía y control deficiente de los impulsos podrían contribuir 

al mayor riesgo de cometer delitos sexuales y dificultar la rehabilitación (Bonifacio, 2019). Este 

hallazgo también es coherente con la importancia de considerar estudios más exhaustivos de la 

personalidad, además la ausencia de un patrón definido en las características de personalidad 

de agresores sexuales de menores de edad, insta a tener en cuenta sus múltiples factores para 

mayor compresión de la conducta sexual estudiada en esta población (Salas, 2019). 

Por ende, la hipótesis general que arroja como resultado una correlación negativa baja 
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hallada en el consumo de alcohol y la personalidad en esta población, pero no alcanza la 

significancia estadística convencional, se apoya con la literatura expuesta en los párrafos 

anteriores (Bonifacio, 2019; Salas, 2019; Tuya y Florentini, 2022). Estos análisis señalan que la 

personalidad de los agresores sexuales de menores de edad son altamente variables y 

dependientes de factores individuales, pudiendo inferir según el análisis de esta hipótesis que el 

consumo de alcohol no tiene un impacto significativo con la personalidad de estos individuos 

(Bonifacio, 2019; Salas, 2019; Tuya y Florentini, 2022). 

En síntesis, el aporte que se brinda respecto al consumo de alcohol y la personalidad, es 

que ambas variables se encuentran en un campo de estudio en evolución y que los resultados 

pueden variar significativamente según las características individuales y destaca la necesidad de 

un enfoque individualizado en la evaluación y tratamiento de agresores sexuales en el sistema 

penitenciario. Así que se propone utilizar una combinación de herramientas y cuestionarios que 

evalúen la ingesta de alcohol como la historia de delitos de tipo sexual. Esto permitirá una 

evaluación exhaustiva y completa de la personalidad y los comportamientos de los agresores 

(Salas, 2019) en relación al consumo de alcohol. 

En cuanto a los resultados obtenidos en la hipótesis específica 1(correlación entre en el 

consumo de alcohol y la dimensión de neuroticismo), los datos hallados con la prueba de 

Spearman muestran una correlación positiva, altamente significativa y fuerte (coeficiente = 

0.999, p = 0.000) entre la variable y dimensión, lo que sugiere que a medida que el consumo de 

alcohol aumenta, también lo hace el neuroticismo en estos agresores sexuales de menores de 

edad. Esto indica que podría existir una relación entre esta variable y dimensión. Sin embargo, 

es importante considerar que la correlación no implica causalidad (Roy-García et al., 2019). En 

consecuencia, no se puede determinar a partir de estos resultados si el consumo de alcohol causa 
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el aumento del neuroticismo o viceversa. 

La hipótesis especifica 1 que aseveraba la correlación del consumo de alcohol y la 

dimensión de neuroticismo en agresores sexual del establecimiento penitenciario de 

Chanchamayo, es aceptada, en otros términos, el consumo de alcohol puede estar relacionado 

con ciertos rasgos de la personalidad (Acetuna y Soncco, 2018; Sánchez, 2020), pero la falta de 

relación significativa con otros rasgos de la personalidad (Acetuna y Soncco, 2018), subraya la 

complejidad de estos vínculos que varían según factores sociodemográficos (Hemmati et al., 

2020), resultando imprescindible examinar los factores sociales, neuroendocrinos, 

neuropsicológicos y neuroquímicos relacionados al comportamiento de los agresores sexuales 

en diversos contextos y entornos (Navarro y Toasa, 2023). 

En cuanto a la hipótesis específica 2 (correlación entre en el consumo de alcohol y la 

dimensión de extraversión), los datos obtenidos de la prueba de Spearman señalan que no hay 

evidencia de una correlación significativa (coeficiente = -0.282, p = 0.078) en este análisis para 

la muestra de estudio del establecimiento penitenciario de Chanchamayo. El coeficiente de 

correlación es muy bajo y negativo, lo que indica que existe una relación apreciable dada en 

estas dos variables, pero el valor de la significancia bilateral es alto, lo que significa que desde 

una perspectiva estadística, no es permitido afirmar que exista una relación explicativa en esta 

variable y dimensión. 

La hipótesis específica 2 que afirmaba que existe correlación entre el consumo de alcohol 

y la dimensión de extraversión en agresores sexuales de menores de edad del establecimiento 

penitenciario de Chanchamayo, fue rechazada y el contraste con evidencias que sugieren 

correlaciones entre esta variable y dimensión en otras poblaciones (Acetuna y Soncco, 2018; 

Salas, 2019), puede deberse a las diferencias de las muestras estudiadas, las características 
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específicas de cada población (Hemmati et al., 2020); Navarro y Toasa, 2023) y los métodos 

utilizados. Es fundamental considerar la influencia de diversos factores sociales y experiencias 

de trauma durante las diferentes etapas del desarrollo de los agresores sexuales (Hemmati et al., 

2021), para la socialización o busca de compañía (Navarro y Toasa, 2023, Olson; 2018). Estos 

hallazgos sugieren que las experiencias de trauma desempeñan un rol fundamental en la 

configuración de la personalidad de los agresores sexuales y, por ende, en su relación con el 

consumo de alcohol (Castañeda y Chaves, 2013). 

Respecto a los resultados obtenidos en la hipótesis específica 3 (correlación entre en el 

consumo de alcohol y la dimensión de apertura a la experiencia), los datos de la prueba de 

Spearman revelaron que no se evidencia una relación apreciable (coeficiente =0.056, p=0,730) 

en este análisis para la muestra de estudio en el centro penitenciario de la provincia de 

Chanchamayo. El coeficiente de correlación es muy bajo y el valor del nivel de significancia 

bilateral indica que esta falta de relación no alcanza ningún nivel de significancia estadística 

convencional, es decir, no se encontró evidencia estadística que respalde la relación significativa 

entre en el consumo de alcohol y la apertura a la experiencia en esta población de agresores 

sexuales de menores de edad. 

La hipótesis especifica 3 que aseveraba que existe relación entre el consumo de alcohol 

y la dimensión de apertura a la experiencia en agresores sexuales de menores de edad, fue 

rechazada. Por tanto, se argumenta que esta variable y dimensión son factores independientes 

en esta población especifica (Navarro y Toasa, 2023, Olson; 2018). Este resultado es similar al 

que se obtuvo en un análisis que se realizó a un grupo de músicos profesionales (Sánchez, 2020); 

sin embargo, contrasta con los hallazgos obtenidos en pacientes de un establecimiento de salud 

(Acetuna y Soncco, 2018). Resulta importante considerar la alta gama de factores sociales, 
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neuroquímicos y neuropsicológicos (Hemmati et al., 2020; Navarro y Toasa, 2023) para estudios 

asociados a este análisis y resaltando la relevancia de explorar cómo los patrones asociados al 

consumo de alcohol y otros individuales podrían influir en la violencia (Echevarría, 2023). 

En cuanto a los resultados obtenidos en la hipótesis específica 4 (correlación entre en el 

consumo de alcohol y la dimensión de amabilidad), los datos obtenidos de la prueba de 

Spearman indican que existe una correlación negativa baja (coeficiente =-0.253, p= 0,115) entre 

en el consumo de alcohol y la dimensión amabilidad en esta muestra de estudio del centro 

penitenciario. Sin embargo, debido al valor de sig. bilateral la relación no alcanza la 

significancia estadística convencional, por tanto, estadísticamente no existe relación entre la 

variable y esta dimensión de la personalidad en esta muestra específica. Por otro lado, se 

evidencia que existen factores relacionados con el comportamiento de los agresores sexuales 

(Hemmati et al., 2021; Navarro y Toasa 2023) como en la influencia del abuso de tipo sexual 

infantil en la patología de la personalidad. 

La hipótesis especifica 4 que planteaba la existencia de relación entre el consumo de 

alcohol y la dimensión de amabilidad en agresores sexuales de menores edad, fue rechazada, 

guardando similitud con los resultados de análisis realizados en otros grupos de estudio 

diferentes (Acetuna y Soncco, 2018; Sánchez, 2020). Este resultado sugiere que el consumo de 

alcohol por sí solo no puede ser determinante a que un individuo sea más amable o menos amable 

(Arana, 2013); sin embargo, esto no descarta que otros mecanismos como experiencias 

traumáticas en la infancia, puedan influir en el desarrollo de patologías en la personalidad 

(Hemmati et al., 2020), lo que a su vez puede afectar la disposición de un individuo a mostrar 

amabilidad. Por consecuente, el resultado de este análisis, no significaría que el consumo de 

alcohol no tenga consecuencias en la disposición de un individuo a mostrar comportamientos 
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agresivos o antisociales (Hemmati et al., 2021; Navarro y Toasa 2023). Más bien sugiere que el 

consumo de alcohol y la personalidad son variables complejas. 

En cuanto a los resultados obtenidos en la hipótesis específica 5 (correlación entre en el 

consumo de alcohol y la dimensión de responsabilidad), los datos de la prueba de Spearman 

revelaron que hay una correlación negativa baja (coeficiente = -0.245, p = 0,127) entre el 

consumo de alcohol y la dimensión de responsabilidad en la población de agresores sexuales de 

menores de edad del centro penitenciario estudiado. En otras palabras, se encontró que en 

general, cuando la ingesta de bebidas alcohólicas aumenta, la responsabilidad disminuye, pero 

esta relación es débil. Sin embargo, debido al valor de sig. bilateral de 0,127, dicha relación no 

llega al umbral de significancia estadística convencional. Esto significa que estadísticamente, 

no se puede afirmar que exista una relación significativa entre las variables en esta muestra 

específica. 

La hipótesis especifica 5 que sostenía la correlación ente el consumo de alcohol y la 

dimensión de la responsabilidad, fue rechazada. Este resultado también guarda relación con los 

análisis hechos a otras poblaciones (Acetuna y Soncco, 2018; Sánchez, 2020). Este resultado 

hace referencia a que los agresores sexuales presentan una serie de factores que influyen en su 

comportamiento (Hemmati et al., 2020) como distorsiones cognitivas, excitación sexual 

desviada, abuso de sustancias y antecedentes de abuso sexual (Valencia et al., 2010). Por ende, 

el consumo de alcohol en agresores sexuales puede ser uno de los varios factores que 

contribuyen a la falta de responsabilidad, además los agresores sexuales pueden desarrollar 

mecanismos de sociabilidad para protegerse del reproche, guardando una apariencia normal para 

afrontar al medio que los rodea, lo que sugiere que su responsabilidad podría estar influenciada 

por otros factores más allá del consumo de alcohol (Mendoza y Primero, 2021). 
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En esa línea, cuando comparamos los estudios (Acetuna y Soncco, 2018; Bonifacio, 

2019; Castañeda y Chaves, 2013; Echevarría, 2023; Hemmati et al., 2021; Mendoza y 

Primero, 2021; Navarro y Toasa 2023; Olson, 201; Sánchez, 2020; Salas, 2019; Tuya y 

Florentini, 2022; Valencia et al., 2010) analizados en cada punto precedente en esta 

investigación, se identifica similitudes y diferencias importantes que subrayan la necesidad de 

enfoques y modelos teóricos de tratamiento distintos para cada grupo, toda vez de que no se 

halló una correlación estadísticamente significativa entre las variables estudiadas, lo que sugiere 

que en este grupo muestral, la relación entre el consumo de alcohol y la personalidad no es 

estadísticamente significativa; sin embargo se halló la correlación entre el consumo de alcohol 

y la dimensión neuroticismo (Acetuna y Soncco, 2018; Sánchez, 2020), resultado que indica la 

necesidad de considerar factores contextuales y de población (Navarro y Toasa 2023) en la 

relación entre el consumo de alcohol y la personalidad en agresores sexuales. 

Al respecto, también resulta necesario considerar las limitaciones de este estudio, 

empezando por la muestra que fue conformada por 40 agresores sexuales de menores de edad 

recluidos en el establecimiento penitenciario de la provincia de Chanchamayo, lo que podría 

dificultar la generalización de los resultados a otras poblaciones de agresores sexuales en 

diversos contextos (Mendoza y Primero, 2021). Además, la exclusión de individuos de otras 

regiones geográficas o contextos socioeconómicos, limita aún más la diversidad de la muestra 

(Navarro y Toasa 2023) y, por lo tanto, la capacidad de generalizar los resultados. 

Y, por último, respecto a la fiabilidad de la información recopilada sobre el consumo de 

alcohol y la personalidad de los participantes, se considera que también podría verse 

comprometida debido a la falta de sinceridad en las respuestas marcadas en sus respectivos 

instrumentos de evaluación, a causa de sus niveles elevados de neuroticismo (Armas, 2022), ya 
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que el (90 %) de ellos lo presentan niveles altos y muy altos de este rasgo de la personalidad, 

subrayando aún más la complejidad de abordar la delincuencia sexual y la necesidad de enfoques 

de tratamiento y rehabilitación individualizados, teniendo en cuenta las diferencias en los 

perfiles de personalidad (Valencia et al., 2010). 



78 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con el objetivo general, se determinó que existe una correlación negativa 

baja (-,036) entre el consumo de alcohol y la personalidad en la población de agresores sexuales 

de menores de edad. Sin embargo, debido al valor de sig. bilateral de 0,827 (p < 0.05), la relación 

no alcanza la significancia estadística convencional, ello sugiere que no existe una relación entre 

el consumo de alcohol y la personalidad en esta población. La falta de significancia estadística 

sugiere que la aparente relación negativa baja podría deberse a factores estáticos (George y 

Mallery, 2019), y en la muestra de estudio de esta investigación se considera al perfil psicopático 

(altos niveles de neuroticismo en la población de estudio) y factores dinámicos como carecer de 

pareja, bajo control de la conducta desviada, dependencia del alcohol y racionalización 

persistente al delito. Siendo determinante considerar estas conclusiones para continuar 

realizando análisis más profundos. 

En relación al primer objetivo específico, se estableció que existe una correlación 

positiva que sugiere que a medida que el consumo de alcohol aumenta, también lo hace el 

neuroticismo en estos agresores sexuales de menores de edad. Esto podría indicar que existe una 

relación entre el consumo de alcohol y ciertas características emocionales y psicológicas 

asociadas con la comprensión y tratamiento de agresores sexuales de menores de edad, con el 

objetivo de abordar no solo el comportamiento delictivo, sino también los factores subyacentes 

asociados con la personalidad y el consumo de sustancias. 

De acuerdo con el segundo objetivo específico, se determinó que no hay una relación 

significativa entre el consumo de alcohol y la dimensión de apertura a la experiencia en esta 

población de agresores sexuales de menores de edad. La falta de correlación estadística indica que 
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estas dos variables no están relacionadas de manera significativa en el contexto de este estudio. 

Es importante tener en cuenta estos hallazgos al considerar las dinámicas y otros factores como 

la baja o nula motivación para seguir un tratamiento, dependencia de sustancias que pueden 

influir en el comportamiento de esta población de agresores 

De acuerdo con el tercer objetivo específico, se determinó que no hay una relación 

significativa entre el consumo de alcohol y la dimensión de apertura a la experiencia en esta 

población de agresores sexuales de menores de edad. La falta de correlación estadística indica que 

estas dos variables no están relacionadas de manera significativa en el contexto de este estudio. 

Es importante tener en cuenta estos hallazgos al considerar las dinámicas y los factores 

dinámicos que pueden influir en el comportamiento de esta población. 

En correspondencia al cuarto objetivo específico, se estableció que no hay una 

correlación estadísticamente significativa dada en el consumo de alcohol y la dimensión de 

amabilidad en esta población de agresores sexuales de menores de edad. Aunque se observa una 

correlación negativa baja, esta no es lo suficientemente fuerte como para considerarse 

estadísticamente significativa. Es importante considerar factores como la conducta antisocial 

que podría estar contribuyendo a que no se dé la correlación. 

En correspondencia al quinto objetivo específico, se estableció que no hay una relación 

estadísticamente significativa entre el consumo de alcohol y la dimensión de responsabilidad en 

esta población de agresores sexuales de menores de edad. No obstante, la correlación negativa 

baja, la ausencia de significancia estadística alude que la aparente relación apreciada podría 

vincularse a la baja o nula motivación para seguir un tratamiento. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

Se sugiere, a los especialistas que abordan los diversos temas de temas de salud mental 

y otros asociados al bienestar integral de las personas, desmitificar las creencias erróneas acerca 

del consumo de alcohol y cómo se relaciona con el comportamiento delictivo para abordar de 

manera más efectiva la rehabilitación de los reclusos. Esto se podrá lograr mediante sesiones de 

educación acerca de los efectos negativos del consumo de alcohol en el cerebro y el 

comportamiento, así como la importancia de comprender cómo el consumo de alcohol puede 

influir en las decisiones impulsivas y agresivas. Lo que será beneficioso para los agresores 

sexuales al proporcionarles herramientas y conocimientos para superar su adicción al alcohol y 

comprender la verdadera naturaleza de sus delitos. 

Se recomienda, a los expertos en el área de la psicología que laboran en los diversos 

centros penitenciarios, llevar a cabo evaluaciones exhaustivas de cada recluso para determinar 

su nivel de riesgo para el consumo de alcohol y su asociación con la reincidencia, siendo viable 

para la identificación de cualquier problema de abuso o dependencia de alcohol. Además, se 

sugiere proporcionar terapias especializadas centradas en identificar y abordar los pensamientos 

distorsionados y las actitudes que pueden contribuir al consumo de alcohol y al comportamiento 

delictivo. Esto ayudaría a reducir el riesgo de que estos individuos vuelvan a cometer delitos 

sexuales y contribuiría a una sociedad menos violenta. 

Se aconseja, a futuros tesistas e investigadores que tengan intereses en abordar temas 

similares a este estudio, considerar un tamaño de muestra más elevado para llegar a una 

conclusión más específica de la validez y generalización de los hallazgos. Además, es 

importante considerar otras variables psicológicas y sociodemográficas que puedan ser de 
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relevancia para analizar y comprender a profundidad la personalidad de los agresores sexuales 

de menores de edad y el consumo de alcohol, a fin de hallar un resultado más preciso para llegar 

a una generalización de los hallazgos, especificando los criterios de selección de la muestra y 

los procedimientos de recopilación de datos, realizando intervenciones enfocadas a abordar 

tanto los problemas relacionados con el consumo de alcohol como los aspectos emocionales y 

psicológicos asociados con el neuroticismo. 

Por último, se solicita a las autoridades competentes en coordinación con especialistas 

de la salud e investigadores efectuar estudios más exhaustivos, considerar factores y variables 

no estudiadas y desarrollar intervenciones específicas para abordar las complejas dinámicas 

asociadas con la población de agresores sexuales de infantes. Además, es fundamental colaborar 

con profesionales del área de la salud mental para el abordaje de este fenómeno de forma 

holística proporcionando el apoyo necesario a las víctimas, debido a que este es un problema 

social. 
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ANEXO 01: Matriz de Consistencia 
 

Consumo de alcohol y personalidad en agresores sexuales de menores de edad del establecimiento penitenciario de la provincia de la merced 

Chanchamayo, 2023. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Diseño metodológico 

Problema general: 

¿Existe relación entre el 

consumo de alcohol y la 

personalidad en agresores 

sexuales de menores de edad 

del Establecimiento 

Penitenciario de la provincia 

de La Merced-

Chanchamayo? 

Objetivo general: 

Determinar la relación que 

existe entre el consumo de 

alcohol y la personalidad 
en agresores sexuales de 

menores de edad del 

establecimiento 
penitenciario de la 

provincia de la Merced -
Chanchamayo. 

Hipótesis general: 

Existe relación entre el 

consumo de alcohol y la 

personalidad en agresores 

sexuales de menores de 

edad del establecimiento 

penitenciario de la 

provincia de La Merced, 

Chanchamayo. 

Consumo de alcohol 

El consumo de alcohol 
está relacionado con la 

ingesta de bebidas 

fermentadas y destiladas, 
este puede variar desde 

hábitos ocasionales hasta 

excesivos o peligrosos, y 
los efectos pueden ser 

diferentes en cada 

individuo (NIAAA, 
2023). 

Población: 

Conformada por 40 

recluidos por el delito 

por violencia sexual a 

menos de edad del 

Centro Penitenciario de 

La Merced de la 

provinciade 

Chanchamayo, siendo 

esta la población a 

quien se analizara según 

el fenómeno abordado. 
Problema específico Objetivo específico Hipótesis específicas 

¿Existe relación entre el 

consumo de alcohol y la 

dimensión de personalidad 

neuroticismo en agresores 

sexuales de menores de edad 

del Establecimiento 

Penitenciario de la provincia 

de La Merced, Chanchamayo? 

Identificar la relación que 

existe entre el consumo de 

alcohol y la dimensión de 

personalidad neuroticismo 

en agresores sexuales 

 de menores de edad del 

Establecimiento 

Penitenciario de la 

provincia de la Merced- 

Chanchamayo. 

Existe relación entre el 

consumo de alcohol y la 

dimensión de 

personalidad 

neuroticismo en agresores 

sexuales de menores de 

edad del establecimiento 

penitenciario de la 

provincia de La Merced, 

Chanchamayo. 

 

Dimensiones 

Consumo de riesgo 

de alcohol 

Síntomas de dependencia 

Consumo perjudicial 

de alcohol 

 

Muestra 

La muestra se 

constituye por 40 

internos recluidos por el 

delito de violación de la 

libertad sexual de 

menores de edad. 

¿Existe relación entre el 
consumo de alcohol y la 
dimensión de personalidad 
extraversión en agresores 
sexuales de menores de edad 
del Establecimiento 
Penitenciario de la provincia 
de La Merced -
Chanchamayo 

Identificar la relación que 

existe entre el consumo de 

alcohol y la dimensión de 

personalidad extraversión 

en agresores sexuales de 

menores de edad del 

Establecimiento 

penitenciario de la 

provincia de La Merced-

Chanchamayo. 

Existe relación entre el 

consumo de alcohol y la 

dimensión de 

personalidad extraversión 

en agresores sexuales de 

menores de edad del 

establecimiento 

penitenciario de la 

provincia de la Merced-

Chanchamayo. 

  

Población 

Población censal. 
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¿Existe relación entre el 
consumo de alcohol y la 

dimensión de personalidad 

apertura a la experiencia en 
agresores sexuales de menores 

de edad del establecimiento 
penitenciario de la provincia de 

la Merced - Chanchamayo? 

Identificar la relación que 
existe entre el consumo de 

alcohol y la dimensión de 

personalidad Apertura a la 
experiencia  en agresores 

sexuales de menores de 
edad del establecimiento 

Penitenciario de la 

provincia de la Merced - 
Chanchamayo. 

Existe relación entre el 
consumo de alcohol y la 

dimensión de personalidad 

apertura a la experiencia en 
agresores  sexuales  de 

menores de edad del 
establecimiento penitenciario 

de la provincia de la 

Merced - Chanchamayo. 
 

Consumo de alcohol 

Conjunto único de patrones de 

pensamiento, comportamiento 

y emoción que determinan a 

una persona y la diferencian de 

otras. Estos patrones son 

respectivamente sólidos a 

través del tiempo y en diversos 

escenarios (APA, 2014). 

 

Técnica de 

recolección 

de datos: 

La técnica a 

utilizar es la 

encuesta. 

¿Existe relación entre el 

consumo de alcohol y la 

dimensión de personalidad 

Amabilidad en agresores 

sexuales de menores de edad del

 Establecimiento 

Penitenciario de la provincia de 

La Merced, Chanchamayo 

Identificar la relación que 

existe entre el consumo de 
alcohol y la dimensión de 

personalidad Amabilidad en 

agresores  sexuales 
 de menores de 

 edad del 
establecimiento penitenciario 

de la provincia de la

 Merced - Chanchamayo. 
 

Existe relación entre el 

consumo de alcohol y la 

dimensión de personalidad 

Amabilidad en agresores 

sexuales de menores de 

edad del establecimiento 

penitenciario de la 

provincia de La Merced, 

Chanchamayo. 

Instrumento 

de 

recolección: 

Test de 

Identificación 

de Trastornos 

por Consumo 

de Alcohol 

(AUDIT) 

Dimensiones 

¿Existe relación entre el 

consumo de alcohol y la 

dimensión de personalidad 

responsabilidad en agresores 

sexuales de menores de edad del 

Establecimiento Penitenciario 

de la provincia de La Merced, 

Chanchamayo 

Identificar la relación que 

existe entre el consumo de 

alcohol y la dimensión de 

personalidad 

Responsabilidad en 

agresores sexuales

 de menores de edad

 del establecimiento 

penitenciario de la provincia 

de la Merced - 

Chanchamayo. 

Existe relación entre el 

consumo de alcohol y la 

dimensión de personalidad 

responsabilidad    en 

agresores  sexuales  de 

menores de edad del 

establecimiento penitenciario 

dela provincia de la 

Merced - Chanchamayo. 

Neuroticismo (N) 

Extraversión (E) 

Apertura a la Experiencia 

(O) 

Amabilidad (A) 

Responsabilidad (R) 

 

Inventario 

Reducido de 

Cinco Factores 

(NEO- FFI) 

 

Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y Alcoholismo (2023). Alcohol's Effects on Health Research-based information on drinking and its 

impact. https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/entendiendo- que-es-el- consumo-excesivo-y-peligroso-de-alcohol 

 

Hernández, R. & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. México: Editorial Mc Graw Hill 

Education, 
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Anexo 02: Cuestionario AUDIT para la detección del consumo de alcohol 
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Anexo 03: TEST NEO-FFI 
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B En desacuerdo C 

Neutrla 

m Trato de ser hllmilde. 

m Soy una persona productiva. que siempre 
termina sutrabajo. 

m Rara vezestoy tristeodepiimido. 

m Aveces1eboso felicidad. 

m Expenmento una gran variedadde 

O % De acuerdo E % 

%Totalmenteele acuerdo 

 

l:D Puedo ser 
sarcástico 
ymordaz sies 
necesario. 

l:'l::I  Haytantaspequeila.S 

oo,;asquehacer quea 
vecestoquehago esno 
atender aninguna. 

liill Esdttícil que yopierda los estribos. 

li Nomegustamuchocharlar contagenet. 

cmocionc3 o Xfl limlcntos. 

m Creoquetamayoría dela gentecontaque 
tratoeshonrada yfidedigna. 

m Enocasiones primero actúo yluegopiellso. 

1:11 Aveceshagolascosas impulsivamenley 
luegomearrepiento. 

m Me gusta estar donde está la accióf1. 

ti]  Con frecuenciapruebocomidas nuevasode 
ouos países. 

El!] Rara vezexperimento emocione<i 

fuertes. 

El!] Los mendigos nomeInspiran sml %paUa. 

mJ Muchas vecesnopreparo 

de antemano lo que 
tengoquehacer. 

 

 
¿Ji RESPONOOO J.TOOM LASmses? Si NO 

¿tuAHC11AOO SUS AS l:'.NtOs l 1

 SÍ HO 

¿HAIIW'ONOIDOFIELY SIM::EJW.EHTE 4LASFMSES7 % $( NO 

 
FINDE LA PRUEBA 

desacudeor A En tola! 
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Anexo 04: Ficha técnica del AUDIT 

 

Nombre completo: Test de Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol 

(AUDIT) - Alcohol Use Disorders Identification Test 

Desarrollado por: Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001) 

Año de desarrollo: 1982 

Objetivo: Evaluar el consumo de alcohol y detectar posibles trastornos 

relacionados con el consumo en individuos adultos. 

Estructura: El AUDIT consta de 10 ítems (preguntas) que abordan diferentes 

aspectos del consumo de alcohol y sus consecuencias negativas en la 

salud. 

Formato 

de 

respuesta: 

Cada ítem utiliza una escala de respuesta de opciones múltiples o de 

frecuencia, donde el individuo debe seleccionar la opción que mejor 

refleje su comportamiento o experiencia relacionada con el consumo de 

alcohol. 

Tiempo de 

administración: 

Aproximadamente 5-10 minutos. 

Aplicación: El AUDIT es utilizado en diversos entornos, como la atención médica 

primaria, entornos de salud mental y programas de prevención y 

tratamiento de adicciones, con el objetivo de identificar a personas en 

riesgo de desarrollar problemas de consumo de alcohol o que ya 

presentan trastornos asociados. 

Finalidad: El objetivo principal del AUDIT es identificar patrones de consumo de 

alcohol que puedan ser perjudiciales para la salud y detectar posibles 

trastornos por consumo de alcohol. 

Puntuación: Cada respuesta del individuo es puntuada y se suman los puntos obtenidos 

en los 10 ítems para obtener una puntuación total. La puntuación final 

puede clasificar al individuo en distintas categorías de riesgo o trastorno 

por consumo de alcohol. 

Fiabilidad y validez: El AUDIT ha demostrado tener una buena fiabilidad y validez para la 

detección de trastornos relacionados al consumo de alcohol, así como 

para identificar patrones de consumo de riesgo. 
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Anexo 05: Ficha técnica del NEO-FFI 

 

Nombre completo: Inventario Reducido de Cinco Factores (NEO-FFI) 

Desarrollado por: Costa y McCrae (2002) 

Año de desarrollo: 1992 

Objetivo: Evaluar los cinco principales rasgos de la personalidad 

(factor 

OCEAN) 

Estructura: El NEO-FFI consta de 60 ítems distribuidos en cinco 

subescalas, con 12 ítems cada una. Cada subescala 

representa uno de los factores de la personalidad 

mencionados. 

Formato de 

respuesta: 

El cuestionario utiliza una escala Likert de 5 puntos, 

donde el individuo debe indicar el grado de acuerdo o 

desacuerdo con 

cada afirmación. 

Tiempo de 

administración: 

Aproximadamente 10-15 minutos. 

Aplicación: El NEO-FFI es utilizado principalmente en contextos 

de investigación y en la práctica clínica para evaluar los 

rasgos de personalidad en adultos. 

Finalidad: El objetivo del NEO-FFI es proporcionar una evaluación 

breve y fiable de los rasgos de personalidad en adultos, 

permitiendo obtener una visión general de la estructura de 

la personalidad 

de un individuo en los cinco factores principales. 

Puntuación: Cada subescala del NEO-FFI se puntúa de acuerdo con las 

respuestas del individuo, y se obtienen puntuaciones 

separadas para cada uno de los cinco factores. También es 

posible calcular 

una puntuación global para cada rasgo. 

Fiabilidad y validez: El NEO-FFI ha demostrado tener una alta fiabilidad y 

validez en la medición de los rasgos de personalidad. 
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Anexo 06: Consentimiento Informado 
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Anexo 07: Oficio de aprobación del proyecto de investigación 
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Anexo 08: Autorización para la recolección de datos 
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Anexo 09: Puntuación e interpretación de las puntuaciones del AUDIT en la muestra de estudio 

 
AUDIT-TOTAL NIVEL 

0-7 CONSUMO BAJO 

8-15 RIESGO MEDIO 

16-19 RIESGO ALTO 

20-40 PROBABLE ADICCIÓN 

Fuente: OMS 

 
Anexo 10: Baremos de las puntuaciones del NEO-FFI 
 
 

Pc Neuroticis 

Mo 

Extrave 

Rsión 

Apertura a 

la 

Experiencia 

Amabili 

Dad 

Responsab 

Ilidad 

Nivel 

75 37-48 47-48 47-48 48   

 

 

 

 

Muy alto 

74 36 46 45-46 47cvhubv 48 

73 34-35  44 46  

72 33 45 43   

71 32   45  

70 30-31 44 42   

69 29  41 44 47 

68 28 43  43  

67 27  40 42 46 

66 26 42 39   

65  41  41 45 

64 25  38    

 

 

 

 

Alto 

63 24 40 37 40 44 

62 23   39  

61 22 39 36  43 

60  38 35 38  

59 21   37 42 

58 20 37 34  41 

57 19   36  

56 18 36 33  40 

55 17   35 39 

54  35 32    

 

 

 

Medio 

53 16 34  34 38 

52 15  31  37 

51  33 30 33  

50 14 32    

49  31 29 32 36 

48 13  28   

47 12 30  31 35  
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Fuente: Ramos (2020) 




