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Resumen 
 

 
El presente informe expone el estudio que tuvo por finalidad determinar la 

relación entre agresividad y personalidad en investigados por delito de 

violencia contra la mujer de la provincia Chota – Cajamarca, el cual se realizó 

mediante una metodología de tipo cuantitativa, correlacional y no 

experimental, a una muestra de 115 hombres evaluados con el “Cuestionario 

de Agresividad AQ29” y el “Cuestionario de Personalidad de Eysenck EPQ-R”, 

siendo ambos instrumentos validados. Se determinó en base a los resultados 

relación significativa (p<0.01) entre agresividad y personalidad; asimismo, se 

determinó relación significativa entre agresividad y las dimensiones de 

personalidad: neuroticismo, extroversión y psicoticismo. 

 
Palabras clave. 

Violencia, delincuencia, personalidad, agresividad. 
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Abstract 

 
The present report exposes the study whose purpose is to determine the 

relationship between aggressiveness and personality in those investigated for 

the crime of violence against women from the province of Chota – Cajamarca, 

which was carried out using a quantitative, correlational and non-experimental 

methodology, a sample of 115 men evaluated with the “AQ29 Aggressiveness 

Questionnaire” and the “Eysenck Personality Inventory EPQ-R”, both 

instruments being validated. A significant relationship (p<0.01) between 

aggressiveness and personality was determined based on the results; 

asimism, a significant relationship was determined between aggressiveness 

and the dimensions of personality: neuroticism, extroversion and psychoticism. 

 
Keywords 

Violence against women, investigated, personality, aggressiveness. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática. 

La violencia contra la mujer constituye un problema psicosocial, el cual va 

en aumento a nivel mundial, y que, pese a las propuestas legales por parte de 

los diferentes gobiernos, no se logra controlar. La Organización Mundial de la 

Salud, señala que aproximadamente 30% de mujeres a nivel internacional, han 

padecido en alguna etapa de su vida violencia sexual o física por parte de 

terceros o su pareja (OMS, 2019). 

 
En el Perú, se realizó una encuesta de salud familiar, mediante la cual se 

determinó que las mujeres entre 15 a 49 años, el 63.2% fueron alguna vez 

víctimas de violencia familiar (INEI, 2018). Asimismo, es de suma importancia 

también considerar que según lo descrito por el Observatorio de Criminalidad del 

Ministerio público, existe una tendencia creciente en los delitos relacionados con 

violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar, siendo para el año 2018 

se registraron una cantidad de 190,255 denuncias; en el año 2019 se registraron 

322,154 denuncias, en el año 2020 pese a la pandemia 234,434 , en el año 2021 

la cantidad de 324,673 , en lo que va del año 2022 hasta el mes de marzo 

22,595, siendo que desde el 2016 hasta marzo de 2022 se han registrado 

1,248,404 denuncias en todo el país, como se puede apreciar las cifras van en 

aumento. 

 
Específicamente en Cajamarca antes de la llegada de la COVID-19, se 

observó que 64% de mujeres eran víctimas de violencia (INEI, 2020). Si se 

analiza a profundidad el tema, mediante otro tipo de variables, y no solo aquellas 

asociadas a la víctima sino también al victimario, veremos que las diferencias de 

violencia contra de las mujeres en Cajamarca en términos territoriales son 

notables, siendo el ámbito rural aquel más desfavorecido. 

 
En la ciudad de Chota, existe una gran incidencia del delito de violencia 

contra la mujer, según estadísticas del Ministerio Publico Cajamarca desde el 

año 2018 hasta la actualidad en fiscalía penal sede Chota se han tramitado 2991 



10  

investigaciones por violencia familiar, así mismo según se detalla en estadísticas 

del Poder Judicial de Cajamarca, Chota es la segunda provincia en donde se 

han emitido una mayor cantidad de medidas de protección (Poder Judicial, 

2021). 

 
Para poder determinar las posibles causas de violencia, es importante 

analizar la raíz conductual de la persona, enfocándose en que la violencia contra 

la mujer, se determina como un fenómeno psicosocial complejo que no 

discrimina entre posición socioeconómica ni edad y que está influida por el valor 

cultural (Fabián et al., 2019), siendo, como se ha señalado uno de los que a la 

actualidad presenta un gran incremento, lo que ha conllevado al planteamiento 

de nuevas inquietudes sobre cuál es el trasfondo que envuelve esta 

problemática. 

 
Según Yugueros (2014) la conducta del ser humano es la raíz fundamental 

de análisis de las causas de violencia, considerando su factor emocional e 

instrumental. Diversas investigaciones señalan que la experiencia durante la 

infancia, relacionada con presencia de alcohol, drogas, problemas de pareja, 

ejercen una gran influencia sobre la presencia de conductas de violencia (Paz y 

Esperanza, 2014). A ello, la Asociación Mujeres para la Salud (2019) menciona 

que el mayor efecto de la violencia es sobre la víctima, considerando que, al 

presentar una auto desvalorización tan grande, difícilmente se ejercerá la 

denuncia sobre el agresor. 

 
Es innegable que la violencia trae consigo un sinfín de consecuencias 

para sus víctimas, las cuales varían en relación a las características personales, 

de la situación, así como la detección e intervención oportuna de los casos. Sin 

embargo, en la violencia existen dos caras de la moneda, y en esta dupla 

también se otorga un papel a los agresores, quienes requieren de una evaluación 

y penalización en base a los delitos cometidos (Gonzáles, 2020). 
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Es decir, no solo resulta importante estudiar a la víctima sino también en 

el agresor. Diversos autores a nivel internacional, entre ellos Fernández y 

Echeburúa (2018), de España, mencionan que entre los trastornos de 

personalidad más comunes relacionados con posibles agresores, se encuentran 

el obsesivo-compulsivo y paranoide, con una prevalencia del 57.8% y 25% 

respectivamente, considerando rasgos impulsivos, dependientes, narcisistas, 

entre otros. 

 
A ello, se agrega que comúnmente los agresores presentan estilos de 

personalidad con falta de habilidades sociales saludables, actuando de forma 

irresponsable e impulsiva, sin conciencia sobre sus actos y las consecuencias 

que traen consigo, sobrepasando los códigos sociales establecidos. 

 
García y Navarro (2020) desde otra perspectiva, indican que la mayoría 

de investigaciones dirigidas a la evaluación de los agresores, carecen de 

profundidad, siendo muy pocos los estudios actuales en el contexto 

latinoamericano, por lo que no son suficientes los datos con respecto a los 

agresores en nuestro país o realidades similares. 

 
En base a lo descrito, se infiere que con la información obtenida hasta la 

fecha, resulta dificultoso el establecimiento de perfiles homogéneos para la 

identificación de maltratadores (Ascanio y Pallares, 2019), considerando además 

que la violencia contra la mujer tiene una explicación multicausal y por tanto, los 

factores asociados a los agresores que influyen, tales como psicopatologías o 

características sociodemográficas no permiten identificarlos, de forma que 

pueden prevenirse los episodios de violencia (Fernández, 2019). 

 
El escenario expuesto ha forjado una motivación especial dirigida a 

analizar la tipología en victimarios de mujeres, teniendo en cuenta la falta de 

investigaciones centradas en el reconocimiento de sus características 

personales, para la presente investigación se analizó la agresividad y 

personalidad ; y tiene además relevancia este estudio por haberse realizado en 
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un contexto como es la provincia de Chota, ubicada en Cajamarca, en donde se 

ha reconocido a nivel Policial- Fiscal como una de los lugares con mayores 

índices en casos de violencia contra de la mujer. Con la finalidad de predecir 

conductas agresivas, para su adecuada intervención. 

 
1.2. Trabajos previos. 

En lo que atañe a los trabajos previos, se van a detallar los estudios 

referentes a las variables de estudio agresividad y personalidad en ese sentido 

se hará un análisis en tres niveles. 

 
A nivel internacional, Iza (2018) en su estudio “Aproximación a los 

rasgos de personalidad en presuntos agresores de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar de la fiscalía provincial de Pichincha” donde 

realiza un estudio en la ciudad de Quito, dirigida a determinar rasgos de 

personalidad de agresores, utilizando el instrumento IPDE IV, pudo observar 

entre sus resultados que el 24.0% y 22.0% presentaron rasgos de 

personalidad evitativa y esquizoide, respectivamente. En base a la cual se 

concluye la existencia de dificultades para el establecimiento de una 

personalidad prototipo frente a los delitos realizados, en tanto, el poder general 

un perfil único presenta dificultades debido a las características contextuales 

que pueden también influir en el moldeamiento de la personalidad. 

 
Montaña et al., (2018) en Ecuador, en su investigación “Estudio 

descriptivo correlacional entre ira y personalidad, a la luz de la teoría de Hans 

Eysenck”, mediante una metodología no experimental cuantitativa, con una 

muestra de 200 personas, evaluadas con el “Inventario de personalidad de 

Eysenck” quiso determinar la relación entre variables. Observando entre sus 

resultados que hay niveles muy significativos de correlación entre las 

dimensiones de la personalidad y agresividad. Concluyeron que hay niveles 

muy significativos de correlación entre personalidad e ira. 
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Morán et al., (2018) en España, su investigación “Tipos de personalidad, 

agresión y conducta antisocial en adolescentes” mediante una metodología 

descriptiva correlacional, con una muestra de 1416 personas evaluadas con el 

Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry, y el Inventario de Personalidad 

de Eysenck. Observaron que el perfil del tipo subcontrolado apoya la idea de 

que son los más agresivos y tienen conductas antisociales. La intimidación se 

asoció tanto con las personalidades subcontroladas como con las 

sobrecontroladas, aunque de diferentes maneras. El tipo de personalidad 

resiliente mostró un perfil más adaptable y mejores resultados académicos. 

Los aspectos de personalidad y hostilidad variaron entre los sexos. 

Concluyeron que existe necesidad de estudiar la agresión y personalidad en 

jóvenes como prevención de la violencia en la adultez. 

 
Palacio (2018) en Colombia, en su investigación “Rasgos de 

personalidad y violencia en parejas heterosexuales de la ciudad de 

Villavicencio” con un método de tipo cuantitativo, no experimental, y una 

muestra de 70 personas evaluadas con el “Inventario de personalidad NEO PI- 

R”, observó que los niveles de violencia en los varones eran mayores que en 

las mujeres, asimismo, se encontró relación entre violencia y extraversión. 

Concluye que es importante el estudio bidireccional de la violencia, 

considerando los rasgos de personalidad de ambos grupos para un mejor 

trabajo preventivo. 

 
En lo que respecta a los estudios a nivel nacional encontramos a 

Huamán (2021) en su tesis “Rasgos de personalidad predominantes en los 

agresores en casos de violencia de género en una iglesia cristiana” de 

metodología descriptiva, en una población de 18 varones y 20 mujeres a 

quienes aplicó el “Inventario MCMI-III”, encontrando que el 71% tenía 

características paranoides, asimismo, 50% eran evitativos y agresivos, para 

ambos casos y el rasgo más leve fue el depresivo, en el 28.9%. En base a ello 

concluyó que los rasgos de personalidad solo se presentaron en 10.5%, 

mientras que el mayor porcentaje se determinaba como características. 
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Navarro y García (2020) en su investigación “Tipología del paciente 

agresor de pareja en un Hospital general de Lima” tuvieron el objetivo de 

determinar los resultados hallados en el proceso de evaluación y atención en 

agresores, mediante un método descriptivo, no experimental con 24 personas 

a quienes se evaluó con el “MCMI – III” y el “Inventario de personalidad de 

Eysenck”, además de la prueba proyectiva “Machover”, encontrando que en 

su mayoría presentaron rasgos compulsivos, siendo el 90.91% y paranoides 

en el 36.37%, asimismo, el 50% tienen un temperamento flemático y solo el 

17% sanguíneo. Concluyeron que los resultados fueron heterogéneos no 

pudiendo establecerse un perfil único. 

 
Fernández et al. (2019), en su investigación “Perfil del agresor y 

violencia en mujeres de una zona periurbana Huánuco, Perú” utilizando un 

método correlacional, cuantitativa, descriptivo, en 48 víctimas de violencia 

mediante una guía de entrevista de características generales, una escala del 

perfil del agresor y una ficha de valoración de la violencia de pareja. Pudieron 

observar que el 50% de agresores, presentaban tendencia en los juegos de 

deseo, control y poder, asimismo, los celos y posesividad se puntuaron en un 

nivel medio por el 75% y entre las estrategias que permiten justificar la 

violencia el 56.3% estuvo en un nivel medio. Concluyeron que existe relación 

entre el perfil del agresor con la violencia de la pareja. 

 
Bonifacio (2018) en su investigación “Características de personalidad y 

asertividad sexual en agresores sexuales de cuatro centros penitenciarios del 

país”, con una muestra de 184 reclusos, de los cuales recabó información para 

determinar sus características personales y asertividad sexual, evaluándolos 

para ello con el “Test de Millon II” y la “Escala de Asertividad Sexual”, pudo 

observar que el 51.6% y 50.5% presentaron rasgos compulsivos y 

dependientes de personalidad, respectivamente. Concluyó que no se pudo 

determinar un patrón de personalidad único, sin embargo, se determinó que 

ambas variables sí se relacionaban de forma negativa y significativa. 
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A nivel local también se encontraron investigaciones, no se han 

encontrado investigaciones en poblaciones similares a las del presente estudio 

que relacionen agresividad y personalidad, siendo su mayoría enfocadas en 

las víctimas, no considerando estudios relacionados con agresores, 

encontrándose un vacío del conocimiento. 

 
1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1. Agresividad 

Buss y Perry (1992) mencionan que se trata de una disposición frente 

a ciertas circunstancias a las que una persona se enfrenta, indicando así la 

actitud que esta tendrá de realizar o no comportamientos agresivos, que 

pueden ser manifestados de forma física o verbal. 

 
Asimismo, se reconoce que formo parte del desarrollo de la especie 

humana, como reflejo innato frente a situaciones contextuales amenazantes, 

que permitieron al ser humano sobrevivir, sin embargo, el paso de los años y 

las modificaciones en el comportamiento, a la actualidad lo han llevado a 

utilizar la agresividad como medio de sometimiento, ejerciendo daños sobre 

los demás (Mardomingo, 2002). 

 
Por su lado, Benitez (2013) indica que existen tres características que 

delimitan la agresividad: provocación real de daño, intención de causarlo y 

alteración emocional. Para Avensur y Nieto (2000) se trata de una energía 

que forma parte del ser humano, que surge frente a determinadas 

circunstancias, que de no aprender a canalizarse puede destruir y provocar 

daños severos. 

 
Considerando las bases teóricas de Buss y Perry, se especifican a 

continuación las dimensiones que permiten medir la agresividad: 

 
La agresividad verbal, hace referencia a un tipo de respuesta que 

permite a la persona descargar sus pensamientos o emociones negativas de 
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forma indirecta o directa hacia otra persona, manifestándose en forma de 

amenazas o repudio (Buss, 1989), entre las conductas más comunes se 

encuentran: burlas, sarcasmo, ofensas, difamación, insultos, ridiculización, 

entre otros (Curipaco y De la Cruz, 2020). 

 
La agresividad física, se refiere a una respuesta ofensiva con el uso 

de alguna parte del cuerpo (brazo, piernas, cabeza) o en ocasiones utilizando 

arma blanca o de fuego u objetos en general que realicen daño en otra 

persona (Carbajal y Jaramillo, 2015). Asimismo, se considera como una 

forma de afrontamiento ante posibles amenazas que involucra actitudes 

ofensivas y destructivas dirigidas hacia otras personas, entre las conductas 

más comunes se encuentran: empujones, golpes, puñetes, entre otros 

(Solber y Olweus, 2003). 

 
Hostilidad, hace referencia a una actitud de respuesta emocional 

negativa, determinada por la presencia de sucesos o personas que motivan 

el ejecutar actitudes preventivas. La hostilidad incluye denigración, 

desconfianza e impudor (Buss, 1961). Además, se compone de una parte 

cognitiva que realiza evaluaciones negativas de otro o del contexto, frente a 

lo cual se actúa con desprecio (Berkowitz, 1996). 

 
Ira, es una reacción emocional psicológica que se presenta al 

exponerse a circunstancias que generan alta frustración o aversión. En este 

estado, es importante el nivel de intensidad y gradualidad que una persona 

experimenta, pudiendo ser desde una sensación ligera hasta un enfado 

intenso, a causa de situaciones desagradables (Spielberger, 1983). 

 
Son diferentes los enfoques teóricos que determinan la agresividad, 

entre ellos se resaltan: 

 
la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura (1973) para quien la 

agresividad es producto de un aprendizaje, el cual ha sido interiorizado 
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mediante la observación conductual de otras personas o por experiencia 

directa. 

Desde este enfoque se reconoce la influencia social como parte de las 

ideas, motivos, conductas y afectos que una persona pueda presentar. Frente 

a lo cual un niño que ha sido sometido a la observación de conductas de 

violencia, presentará una tendencia a la repetición de las mismas, en 

oposición de aquellos que no han sido expuestos a modelos de agresividad 

durante su crecimiento, por lo cual, dichos actos aprendidos pasarán a formar 

parte del nuevo repertorio de conductas del niño, cuando se presente un 

estímulo mediador. 

 
Se determina además que, la experiencia directa es regulada por la 

presencia de castigo o premios, al contrario de la observación conductual que 

está regularizada por el modelado; considerando que el proceso de 

aprendizaje resulta complejo, yendo más allá de solo los condicionamientos 

y las presiones externas (Bandura, 1986). 

 
En consecuencia, Bandura menciona que las personas observan e 

imitan conductas aprendidas en un espacio social específico, pero que 

siempre existirán factores que puedan incitar u obstaculizar el aprendizaje, 

ya que este es bidireccional, es decir, el sujeto es influido y aprende de su 

ambiente y este es modificado por el mismo en base a sus comportamientos 

(Curipaco y De la Cruz, 2020). 

 
Enfoque Psicoanalítico de la agresividad, el cual establece dos 

modelos. En el primero de ellos, plantea que la agresividad se presenta a 

causa de las frustraciones internas que el individuo lleva consigo, las que 

impiden en el un sentimiento se de satisfacción relacionados con sus 

impulsos libidinales; mientras que el segundo, toma en cuenta un impulso 

motriz dirigido hacia el Yo, al enfrentarse a la energía libidinal, generando 

agresión (Freud, 1905). 
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El psicoanálisis determina que la agresividad es algo con lo que el ser 

humano nace, una energía interna innata, involuntaria e inevitable, por lo que 

para su intervención solo se logrará disminuir el grado de destrucción que 

esta genere, no erradicarla (Freud, 1920). 

 
El enfoque teórico que se optará como base para la presente 

investigación será: 

 
La Teoría Comportamental de Buss, la que propone que la 

agresividad es una variable de la personalidad que se relaciona con la 

fortaleza y firmeza, pero que también puede estar dirigida a agredir. Además, 

se divide en función al tipo de agresividad que se ejerza, siendo: físico-verbal, 

activa-pasiva, directa-indirecta. La forma en que cada una de ellas se exprese 

dependerá de la circunstancia a la que la persona se encuentre expuesta, por 

lo que, cuando se adopta un estilo en particular de violencia, la conducta se 

considerará como variable de la personalidad. 

 
Cuando el estilo adoptado es físico-verbal, la persona presentará 

estilos conductuales tranquilos, sin embargo, es capaz de cometer alguna 

agresión. Por otro lado, el activo-pasivo, hace referencia a una persona que 

regaña, critica, amenaza, sin embargo, no realiza daños físicos hacia otros. 

 
Desde este enfoque el aprendizaje se media por la influencia social, 

en otras palabras, la agresividad es mediada por la exposición a conductas 

violentas a las que los niños imitan y posteriormente forjan patrones de 

conducta complejos que formarán parte de su comportamiento ante 

diferentes situaciones (Buss y Perry, 1992). 

 
1.3.2. Personalidad 

Las primeras teorías fueron propuestas en Grecia, por autores como 

Hipócrates, quien, en el siglo XIX, expuso su enfoque de los cuatro humores 

(flema, sangre, bilis negra y amarilla), siendo también Galeno, un autor 
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reconocido del siglo II, quien expuso su teoría de los cuatro temperamentos: 

tibio, frío, húmedo y seco; siendo estas las bases para los posteriores 

estudios de la personalidad (Jaeger, 2003). 

 
Otros autores, como Eysenck (1947) dieron una definición un poco 

más concreta de la personalidad, siendo un conjunto de patrones 

conductuales potenciales o que se presentan actualmente en una persona, 

siendo influidos por el contexto y la genética. Para el siglo XIX, se 

consideraba ya que la personalidad estaría influida por factores tales como el 

aspecto físico (Kagan, 2007). 

 
Por su parte, Millon (1999) indica que la personalidad se trata de una 

agrupación de cualidades psicológicas que se encuentran arraigadas 

profundamente sobre todo a nivel del inconsciente, por lo que resulta difícil 

de cambiar, siendo la forma automática en que una persona se desarrolla. 

Este conjunto de rasgos es causado por el conjunto de determinantes 

biológicos, sociales y aprendizaje que conforman un patrón idiosincrásico que 

se manifiestan en la forma en que una persona piensa, siente, piensa y se 

comporta. 

 
Desde otra posición, Cattell determina la personalidad a través del 

análisis factorial, indicando que el lenguaje es la única fuente efectiva de la 

totalidad de los rasgos de personalidad (Cattell y Kline, 1982). 

 
Eysenck, propone además tres dimensiones, para describir los rasgos 

o composiciones más resaltantes en la personalidad: Extroversión – 

Introversión; Psicoticismo – Control de impulsos, Neuroticismo – Estabilidad 

emocional (Rodríguez, 2019), siendo sobre todo el neuroticismo y 

extroversión, reconocidos como componentes de la personalidad, 

establecidos desde los pensadores griegos (Schultz y Schultz, 2010). 
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Dicha dimensionalidad se entiende como una agrupación que va 

desde el extremo más bajo hasta el más alto, siendo las personas distribuidas 

en función del grado en el que se encuentre cada una de sus dimensiones 

(Eysenck y Eysenck, 2008). 

La dimensión extraversión se caracteriza por la presencia de rasgos 

tales como: sociabilidad, vitalidad, dogmatismo, actividad, búsqueda de 

sensaciones, toma de riesgos, cambios, despreocupación, dominancia, 

aventura entre otros (Eysenck y Eysenck, 1987), a diferencia de la 

introversión, la cual presenta rasgos tales como: introspección, planificación, 

pesimistas, distante, poco sociable. 

 
Asimismo, la dimensión neuroticismo se encuentra relacionada a 

ciertas patologías tales como el trastorno obsesivo compulsivo, histeria y 

ansiedad, caracterizando a las personas por la muestra de reacciones 

emocionales extremas, que presentan dificultad para volver a un estado de 

equilibrio. El polo opuesto, es la estabilidad, siendo un estado de tranquilidad 

y poca sobreexcitación emocional (Fleist y Feist, 2007). 

 
Así también, aquellas personas con niveles marcados de 

psicoticismo, presentan características tales como el egocentrismo, 

rebeldía, impulsividad, hostilidad, agresividad, desconfianza. Siendo su 

extremo opuesto, una persona con características tales como altruismo, 

sociabilidad, empatía, servicial, afectuosa, flexible (Eysenck y Eysenck, 

1987). 

 
La personalidad de los agresores presenta diversos estudios, ya que 

se considera como la causa de sus conductas violentas, ante ello, López 

(2004) indica que el sujeto implicado en estos casos presenta rasgos de 

sadismo y trastornos relacionados con la paranoia, narcisismo y personalidad 

antisocial, al igual que Echeburúa y amor (2016) quien agrega además la 

personalidad límite como parte de las más violentas. 
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El trastorno de personalidad antisocial, involucraría indicadores 

tales como la manipulación hacia la víctima, escasa empatía y ausencia de 

remordimiento relacionado a las acciones realizadas; una personalidad 

narcisista, es manifestado por rasgos tales como grandez y prepotencia, 

manipulación y también escaza empatía; por otro lado, los borderline 

presentan altos indicadores de impulsividad, vacío crónico, labilidad 

emocional y temor al abandono, finalmente, la personalidad paranoide, 

presenta alta suspicacia y celos patológicos (Echeburúa y Amor, 2016). 

 
Asimismo, Esbec y Echeburúa (2016) menciona que son los trastornos 

de personalidad tipo A, los que menos se relacionan con los agresores, por 

no presentar niveles elevados de violencia, sin embargo, el tipo B, tiene 

rasgos que se relacionan con más frecuencia a casos de violencia, entre ellos 

encontrando la personalidad límite, histriónica, narcisista, etc. Por otro lado, 

el grupo C de la personalidad, también presenta un menor grado de relación 

con personas agresoras (Esbec y Echeburúa, 2010). 

 
Son diversas las teorías que intentan explicar la personalidad, entre 

ellas las más resaltantes se describen a continuación: 

 
Teoría Psicoanalítica: Desde este enfoque, Freud afirmaba que la 

personalidad se forja en base a la experiencia de los primeros cinco años de 

vida, periodo en el que los niños adquirían un dominio en el proceso hacia la 

adultez, lo que influía sobre su personalidad. Aquellos niños que tenían 

experiencias de vida agradables o que por el contrario eran dificultosas, 

estarían determinados por cinco etapas específicas que denominó, periodos 

psicosexuales: (a) El periodo oral, indicaba el enfoque en los labios y se 

desarrollaba hasta el año y medio, (b) el periodo anal, se enfocaba en la zona 

anal y se desarrollaba hasta los 3 años, (c) el periodo fálico, se enfocaba en 

el clítoris y pene y se extendía hasta los 6 años, (d) el periodo de latencia 

presentaba un enfoque sexual mínimo, dado hasta la pubertad y (e) el periodo 
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genital, en el que predominaba el disfrute sexual, de la pubertad en adelante 

(Rodríguez, 2019). 

 
Teoría cognitivo social: Desde la perspectiva de Bandura, se 

consideraba la personalidad como el resultado de una experiencia social 

cognitiva, que permitía el entendimiento del sujeto respecto a su entorno. Es 

decir, permitía la interrelación entre ambiente, conducta y personalidad, 

siendo el contexto el que influenciaba sobre la conducta y la personalidad, 

favorecía la adaptación conductual al ambiente (Rodríguez, 2019). 

 
Teoría de Eysenck: La presente investigación es basada en esta 

teoría, siendo Eysenck su máximo exponente, quien planteó su base en los 

fundamentos de Hipócrates y Galeno, componiéndose la personalidad en 

base a cuatro elementos, según lo planteado por Empédocles: fuego, tierra, 

aire y agua, en base a ello se esquematizó (Pelechano, 2000). 

 
Eysenck y Eysenck (1968) realizaron una propuesta denominada 

“Teoría dimensional” en la que consideraban diferentes factores de orden 

cuantitativo, que permitían medir la personalidad en todos los individuos, 

siendo está formada por procesos cognitivos y emocionales, que se 

interrelacionaban, formando patrones y rasgos que forjan la personalidad. 

 
Para poder proponer una teoría con bases científicas, es necesario 

realizar un análisis de la etiología de la variable, teniendo en cuenta bases 

biológicas, genéticas y el comportamiento humano en sí mismo. Por tanto, es 

que Eysenck y Eysenck (2001) señalan al temperamento como base de la 

personalidad extrovertida o introvertida. Siendo la extroversión, la posibilidad 

de una estimulación cortical que puede medirse a través de la sudoración, 

conductividad de la piel y ondas cerebrales, resaltando que estas propagarán 

el desenvolvimiento y alterarán el desempeño, según el nivel en que se 

encuentren. Por tanto, si una persona con introversión se expone frente a una 

excitación constante, su respuesta será la búsqueda de soledad y 
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tranquilidad, al contrario, una persona con poca excitación y extrovertida, 

tendrá que buscar una excitación mayor. 

 
Eysenck y Eysenck, definen la personalidad como una estructura que 

presenta cierta constancia y orden, que es capaz de activar el temperamento, 

carácter e intelecto, beneficiando la adaptabilidad de una persona a su 

contexto (Flores, 2019), por tanto, al hablar de temperamento reconoció la 

siguiente tipología como base para su investigación: 

 
El temperamento melancólico lo presentaría una persona apagada y 

angustiad, el colérico, se caracteriza por rasgos de impulsividad y enfado, el 

temperamento sanguíneo, demuestra confianza, alegría, extroversión y 

escaso neuroticismo, finalmente, el flemático, presentaría introversión y 

constancia anímica con neuroticismo reducido (Bermúdez et al., 2017). 

 
 

 
1.4. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre agresividad y personalidad en investigados por 

violencia contra la mujer de la provincia de Chota-Cajamarca? 

 
1.5. Justificación e importancia del estudio 

La actual investigación estuvo dirigida a profundizar en la problemática 

de violencia contra la mujer, para lo cual se estudiaron las variables agresividad 

y personalidad en los investigados por delitos contra de las mujeres. Respecto 

a la justificación teórica debemos señalar que al ser la problemática sobre 

violencia contra la mujer un tema muy recurrente y que causa estragos en la 

salud de las mujeres, resulta necesario un estudio pormenorizado, más aún 

cuando a nivel regional se ha encontrado evidencia de algunos estudios 

relacionados a las variables. 

Es importante resaltar que la mayoría de los estudios , es dirigida en su 

mayoría al sexo femenino, no basta con reconocer las estadísticas, sino 

determinar cuáles son los rasgos de agresividad y personalidad que se 
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relacionan comúnmente en los agresores que generan una tendencia a actuar 

de forma violenta; considerando que el carácter agresivo de una persona no 

se trasmite por herencia, aunque sí existe un porcentaje genético que en 

relación con las demandas y situaciones experimentadas de la vida, pueden 

llegar a influir o en desarrollar mayores niveles de agresividad. Es por ello, la 

importancia de conocer las variables de estudio, ya que permitirán corroborar 

la realidad mediante datos científicos y reales, obtenidos mediante técnicas 

validadas que permitan forjar programas orientados a la prevención e 

intervención, mejorando lo expuesto. 

 
Respecto a la justificación metodológica se contribuye con el aporte de 

dos instrumentos (Cuestionario de agresividad de Buss y Perry y Cuestionario 

de Personalidad de Eysenck – EPQR-A) los cuales fueron debidamente 

validados por autores reconocidas con los que se puede medir las variables, 

contando con adecuadas propiedades psicométricas para su uso. 

 
Así mismo respecto practico el presente estudio resulta relevante pues 

existirá constituye un referente respecto al análisis de las variables a la 

agresividad y personalidad en investigados, poco estudiado en nuestro país. - 

 
1.6. Hipótesis 

• General: 

Hi Existe relación estadísticamente significativa entre la agresividad y 

personalidad en investigados por violencia contra la mujer de la provincia de 

Chota-Cajamarca. 

H0: No Existe relación estadísticamente significativa entre la agresividad 

y personalidad en investigados por violencia contra la mujer de la provincia de 

Chota-Cajamarca. 

 

• Específicas 
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Hi1: Existe relación estadísticamente significativa entre agresividad y la 

dimensión extraversión de la personalidad en investigados por violencia contra 

la mujer de la provincia de Chota-Cajamarca. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre agresividad y 

la dimensión extraversión de la personalidad en investigados por violencia 

contra la mujer de la provincia de Chota-Cajamarca. 

Hi2: Existe relación estadísticamente significativa entre agresividad y la 

dimensión neuroticismo de la personalidad en investigados por violencia contra 

la mujer de la provincia de Chota-Cajamarca. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre agresividad y 

la dimensión neuroticismo de la personalidad en investigados por violencia 

contra la mujer de la provincia de Chota-Cajamarca. 

Hi3: Existe relación estadísticamente significativa entre agresividad y la 

dimensión psicoticismo de la personalidad en investigados por violencia contra 

la mujer de la provincia de Chota-Cajamarca. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre agresividad y 

la dimensión psicoticismo de la personalidad en investigados por violencia 

contra la mujer de la provincia de Chota-Cajamarca. 

 
1.7. Objetivos 

• General 

Determinar la relación entre agresividad y personalidad en investigados 

por violencia contra la mujer de la provincia de Chota-Cajamarca 

 

• Específicos. 

Conocer los niveles de agresividad y sus dimensiones en investigados 

por violencia contra la mujer de la provincia de Chota-Cajamarca 

Conocer los niveles de las dimensiones de personalidad en investigados 

por violencia contra la mujer de la provincia de Chota-Cajamarca 

Establecer la relación entre agresividad y la dimensión extraversión de 

la personalidad en investigados por violencia contra la mujer de la provincia de 

Chota-Cajamarca. 
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Establecer la relación entre agresividad y la dimensión neuroticismo de 

la personalidad en investigados por violencia contra la mujer de la provincia de 

Chota-Cajamarca. 

Establecer la relación entre agresividad y la dimensión psicoticismo de 

la personalidad en investigados por violencia contra la mujer de la provincia de 

Chota-Cajamarca. 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación. 

Fue no experimental, debido a que no hubo manipulación intencional de 

variables, asimismo, transversal porque se recolectó la información en un 

momento único y correlacional, porque se buscó establecer el nivel de vínculo 

entre agresividad y personalidad. Además, se consideró descriptiva, porque se 

caracterizaron las variables de estudio en la población objetivo (Hernández y 

Mendoza, 2018). 

 
 

 

Figura 1. Diseño de investigación 
 

 

Donde: 

X1: Agresividad 

- Relación entre las variables 

Y2: Personalidad 

 

2.2. Población y Muestra 

La población abarca diferentes casos que tienen comunes 

características (Hernández y Mendoza, 2018), en el caso de la presente 

investigación la población total estuvo conformada por 450 personas con 

procesos de violencia contra las mujeres (investigados). Considerando los 

siguientes criterios: 

Criterios de inclusión. De sexo masculino, que acuden o han 

concurrido a la Comisaria Sectorial de Chota, durante junio de 2021 a 

noviembre 2022, entre los 18 a 65 años, que accedan a participar del estudio. 

Criterios de exclusión. Que no deseen participar de la investigación o 

hayan completado mal los instrumentos. 

 
En el caso de la selección de la muestra, siendo una parte 

representativa de la población total, y sobre los cuales se aplicará los 
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instrumentos de investigación para generalizar datos obtenidos, se contó con 

la asesoría de la Estadística, quien, con sus conocimientos, colaboró en la 

determinación de la muestra, así entonces se aplicó un diseño muestral tal 

como lo ordena las reglas de las estadísticas, para determinar la muestra, 

misma que fue estadísticamente comprobada como representativa y 

probabilística. El nivel de confianza fue 95% (z = 1.96) y el error de 5%, 

considerando que son los valores mínimamente aceptados, donde: 

 
- Z0,95= este representa es el valor estadístico de una tabla normal 

- P=, este representa proporciones de la población 

- Q= este representa proporciones de la población 

- E= este representa el error de muestreo 
 

 
Reemplazando los valores a analizar se obtuvo un total de ciento 

cincuenta (115) personas investigadas, indicando que el trabajo con 115 

personas encuestadas, se validarían la encuesta. 

 
2.3. Variables, operacionalización. 

Variable 1: Agresividad 

Definición conceptual: Referido a cualquier comportamiento dirigido a dañar a un 

tercero, de forma psicológica, física y/o sexual (Buss y Perry, 1992). 

Definición operacional: Puntuaciones obtenidas del Cuestionario de Agresión de 

Buss y Perry en donde evalúa a la agresividad y cada uno de sus componentes: física, 

verbal, hostilidad e ira. 

 

Variable 2: Personalidad 

Definición conceptual: Referido a una organización que presenta cierta 

estabilidad en el tiempo y es organizada en base a diferentes factores a lo largo de la 

vida que permiten que el individuo pueda adaptarse a su contexto (Eysenck y 

Eysenck, 1987). 

Definición operacional: Puntuaciones obtenidas del Cuestionario de 

Personalidad de Eysenck -r, en donde evalúa a la personalidad y cada uno de 

sus componentes. 
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Tabla 1. Matriz de operacionalización de variables 
 

Variables Dimensiones Ítems Instrumentos 

  
Física 

Verbal 

Hostilidad 

Ira 

1, 5, 9, 13, 17, 21, 

24, 27, 29 
 
Cuestionario 

de agresividad 

de Buss y 

Perry 

Agresividad 
2, 6, 10, 14, 18 

3, 7, 11, 15, 19, 22, 

25 

  2, 4, 13, 15, 20, 23 Cuestionario 

de 

Personalidad 

de Eysenck – 

EPQR-A. 

 Extraversión 

Neuroticismo 

Psicoticismo 

1, 9, 11, 14,18, 21. 

Personalidad  

 3, 6, 8, 12, 16, 22. 

 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad. 

La encuesta fue la técnica elegida, según García (2006) la encuesta es 

una técnica que requiere la recolección de información mediante preguntas 

direccionadas a un tema específico, pudiendo ser versátil, de fácil aplicación y 

objetiva. Asimismo, se considera la ficha de recolección de información 

personal, familiar y judicial, así como el motivo de denuncia (violencia 

psicológica, física o sexual), asimismo antecedentes de violencia u otros 

procesos judiciales. Por otro lado, el cuestionario, fue el instrumento mediante 

la cual se midieron los indicadores de la personalidad y los indicadores de 

agresividad, mediante la aplicación de cuestionarios permite medir de forma 

sistemática la problemática de estudio (López-Roldan & Fachelli, 2015). Se 

utilizó un instrumento por cada variable de estudio. 

 
Para la variable 1, se empleó el “Cuestionario de agresividad” el cual 

tiene como autores a Buss y Perry (1992), adaptándose por Matalinares y 

Yarenjano (2012) al contexto peruano. Presenta 29 ítems que miden el nivel 

agresividad, considerando las dimensiones: física, verbal, hostilidad e ira, 

puntuadas mediante escala Likert de 5 opciones de respuesta. Asimismo, la 

confiabilidad lograda por el instrumento fue de 0.836 por Alpha de Crombach 

y su validez fue mediada por juicio de expertos, siendo de aprobación unánime. 
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Para la variable Personalidad, se empleó el “Cuestionario de 

Personalidad de Eysenck, EPQRA-A, abreviado” el cual fue desarrollado por 

Eysenck, Eysenck y Barret en el año 1985, siendo Francis et al., 1992 quienes 

realizaron su forma abreviada. El cuestionario tiene un tiempo de aplicación 

aproximado de 15 minutos, siendo de forma personal o grupal a personas de 

16 años a más y mide las dimensiones: neuroticismo, extraversión y 

psicoticismo. Asimismo, la confiabilidad lograda por el instrumento fue de 0.79 

por Alpha de Crombach y su validez fue mediada por juicio de expertos, siendo 

de aprobación unánime. 

 
2.5. Procedimiento de análisis de datos. 

Se utilizaron los programas Excel 2019 y SPSS. Habiendo obtenido la 

data de los cuestionarios aplicados de forma presencial. Los resultados que se 

obtenidos fueron ingresados y ordenandos de acorde a las instrucciones que 

plantea cada prueba aplicada. El software SPSS permitió codificar las 

variables de estudio para poder analizar y establecer si se correlacionan o no 

las variables expuestas, aplicando inicialmente la prueba Kolmogorov Smirnov, 

que permitió determinar Rho de Spearman, como estadístico de correlación. 

Además, se presentaron los hallazgos descripticos en tablas de frecuencias y 

porcentajes. 

 
2.6. Criterios éticos. 

En cumplimiento estricto con los criterios éticos del Informe Belmont 

(1979) el presente trabajo de investigación se realizó bajo el principio ético del 

respeto a las personas que participan en la investigación ya que su 

participación es voluntaria sin ningún tipo de coacción pudiendo abstenerse de 

participar de la misma. Para garantizar la participación libre y espontanea de 

los evaluados se realizó el consentimiento informado. 

Así mismo se cumplió con el principio de beneficencia ya que el 

presente trabajo de investigación no presentó riesgo alguno a los participantes 

por tratarse de una investigación que busca solo recolectar información, 

respetando la confidencialidad. Asimismo, favoreció a la población evaluada y 
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análogas ya que permitirá tomar acciones idóneas sobre la problemática en 

estudio. 

En cumplimiento con el principio de justicia la población objeto de 

estudio fue tratada con equidad y objetividad sin ningún tipo de exclusión por 

raza, genero, religión, orientación sexual o discriminación de cualquier índole, 

solo quedaron excluidos de la investigación aquellos que incumplan los 

criterios de inclusión. 

 
2.7. Criterios de rigor científico. 

Se recopiló de forma exhaustiva y rigurosa la información proveniente 

de los instrumentos de evaluación de variables, siendo estos confiables y 

validos en la realidad peruana, así como de fuentes de información científicas, 

lo que dio validez de los resultados y hallazgos obtenido en el presente estudio, 

cumpliendo con criterios tales como imparcialidad, objetividad y evitando el 

sesgo por intereses o ideales personales de los investigadores. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados en tablas y figuras 
 

 
Tabla 2. Relación entre agresividad y personalidad en investigados por violencia 

contra la mujer de la provincia de Chota-Cajamarca. 

 

Agresividad Personalidad 

Rho de 
Spearman 

Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 ,862** 

 Sig. 
(bilateral) 

 0.000 

 N 115 115 

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

 
Nota. Se pudo observar en la tabla 1, mediante el estadístico de correlación Rho 

de Spearman determinado con la prueba de normalidad Kolmogorov Smirnova 

(anexo 8), correlación significativa entre la entre agresividad y personalidad en 

investigados por el delito contra violencia contra la mujer de la provincia de 

Chota-Cajamarca (p<0.01). 
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Tabla 3. Niveles de agresividad y sus dimensiones en investigados por violencia 

contra la mujer de la provincia de Chota-Cajamarca 

 

Física Verbal Ira 
 

Hostilidad 
Agresividad 

global 

 f % f % f % f % f % 

Muy alta 10 8.7 8 7.0 6 5.2 15 13.0 5 4.3 

Alta 14 12.2 11 9.6 3 2.6 10 8.7 10 8.7 

Media 

alta 
2 1.7 3 2.6 0 0.0 9 7.8 6 5.2 

Media 14 12.2 22 19.1 6 5.2 25 21.7 15 13.0 

Media 

baja 
13 11.3 17 14.8 6 5.2 9 7.8 11 9.6 

Baja 62 53.9 54 47.0 94 81.7 47 40.9 68 59.1 

Total 115 100 115 100 115 100 115 100 115 100 

 
Nota. Se pudo observar en la tabla 2 que la agresividad física, verbal, ira y 

hostilidad en los evaluados fue en su mayoría baja, representada por el 53.9%, 

47.0%, 81.7% y 40.9%. Asimismo, el nivel de agresividad global encontrado en 

el 59.1% fue baja. 
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Tabla 4. Niveles de las dimensiones de personalidad en investigados por 

violencia contra la mujer de la provincia de Chota-Cajamarca 

 

Extraversión 

 f % 

Alt. Extrov. 16 13.9 

Extrov. 11 9.6 

Tend. Extrov 22 19.1 

Tend. Introv. 26 22.6 

Introv. 32 27.8 

Alt. Introv. 8 7.0 

Neuroticismo 

 f % 

Alt. Estable 1 0.9 

Estable 9 7.8 

Tend. Estable 23 20.0 

Tend. Inestable 32 27.8 

Inestable 24 20.9 

Alt. Inestable 26 22.6 

Psicoticismo 

 f % 

Rasg. Psicot. 7 6.1 

Rasg. Clinic. 1 0.9 

Alto 1 0.9 

Tendencia 8 7.0 

Leve 33 28.7 

Minimo 47 40.9 

No presenta 18 15.7 

Total 115 100.0 

 
Nota. Se pudo observar en la tabla 3, que respecto a la dimensión extraversión, 

el 27.8% presentaba rasgos de introversión, seguido de la tendencia a la 

introversión en el 22.6%. Asimismo, en la dimensión neuroticismo, el 27.8% 

presentan características con tendencia a la inestabilidad, seguida del 22.6% 

quienes presentan rasgos altamente inestables. Para la dimensión psicoticismo, 

que el 40.9% presentan un nivel mínimo, seguido del 28.7% que presentan cierta 

tendencia. 
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Tabla 5. Correlación entre agresividad y la dimensión extraversión de la 

personalidad en investigados por violencia contra la mujer de la provincia de 

Chota-Cajamarca. 

 

Agresividad D. Extrav. 

Rho de 
Spearman 

Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 ,871** 

 Sig. 
(bilateral) 

 0.000 

 N 115 115 

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

 
Nota. Se pudo observar en la tabla 4, correlación significativa entre agresividad 

y la dimensión extraversión de la personalidad en investigados por el delito 

contra violencia contra la mujer de la provincia de Chota-Cajamarca (p<0.01). 
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Tabla 6. Correlación entre agresividad y la dimensión neuroticismo de la 

personalidad en investigados por violencia contra la mujer de la provincia de 

Chota-Cajamarca. 

 

Agresividad D. Neurot. 

Rho de 
Spearman 

Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 ,842** 

 Sig. 
(bilateral) 

 0.000 

 N 115 115 

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

 
Nota. Se pudo observar en la tabla 5, correlación significativa entre agresividad 

y la dimensión neuroticismo de la personalidad en investigados por el delito 

contra violencia contra la mujer de la provincia de Chota-Cajamarca. (p<0.01). 
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Tabla 7. Correlación entre agresividad y la dimensión psicoticismo de la 

personalidad en investigados por violencia contra la mujer de la provincia de 

Chota-Cajamarca. 

 

Agresividad D. Psicot. 

Rho de 
Spearman 

Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 ,815**
 

 Sig. 
(bilateral) 

 0.000 

 N 115 115 

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

 
Nota. Se pudo observar en la tabla 6, correlación significativa entre agresividad 

y la dimensión psicoticismo de la personalidad en investigados por el delito 

contra violencia contra la mujer de la provincia de Chota-Cajamarca. (p<0.01). 
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3.3. Discusión de resultados. 

En consideración con los hallazgos obtenidos mediante la aplicación de 

los instrumentos a los investigados por el delito contra violencia contra la mujer 

de la provincia de Chota-Cajamarca, se realiza a continuación la discusión de los 

mismos, considerando los antecedentes y bases teóricas que sustentan la 

investigación. 

En base a los resultados obtenidos y en relación al primer objetivo se 

puede indicar que, tras el análisis inferencial con el estadístico Rho de 

Spearman, que existe relación significativa entre variables (p<0.01), aceptando 

así la hipótesis del estudio y rechazando la hipótesis nula, lo que indicaría que 

las variables funcionan de forma interdependiente. Ello, considerando que la 

agresividad se refiere a relativa disposición que el ser humano presenta al actuar 

frente a diversas situaciones en el desarrollo vital (Buss y Perry, 1992) y la 

personalidad es la agrupación total de diferentes patrones de conducta, actuales 

como potenciales, que una persona presenta, los cuales fueron determinados 

por factores genéticos e influenciados por el contexto en el que se desarrolla 

(Eysenck, 1947). 

Respecto a lo hallado, se pudo observar que lo obtenido fue similar al 

estudio de Fernández et al. (2019) quien, en base a sus estudios en una zona 

de Huánuco, sobre el perfil del agresor y la violencia, pudo concluir que existe 

relación entre ambos constructos. Así también resultó similar a Montaña et al., 

(2018) quien observó niveles muy significativos de correlación entre agresividad 

y personalidad. 

Respecto al análisis descriptivo para conocer los niveles de agresividad y 

sus dimensiones, se pudo observar que el nivel predominante de agresividad, 

fue el bajo en la escala general, siendo 59.1% de los evaluados. Asimismo, en la 

dimensión física predominó también el nivel bajo, en más del 50% de 

encuestados, lo que indicaría según Carbajal y Jaramillo (2018) que no presenta 

características relacionadas con la violencia forjada conductas destructivas u 

ofensivas de golpe o lesiones. Así también, en la conduta verbal, el 47.0% se 

ubicó en el nivel bajo, aduciendo que presentan pocas conductas relacionadas 

con descargar en forma de humillación, repudio o amenazas sus pensamientos 
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o sentimientos (Buss, 1989). Luego, para la dimensión ira se observó que el 

81.7% presentó también un nivel bajo en su mayoría, lo que indicaría los 

evaluados no reaccionarían de forma iracunda o sumamente irritada frente a 

circunstancias desagradables (Spielberger, 1983) y para la dimensión hostilidad, 

predominó también el nivel bajo, sin embargo, un porcentaje significativo, siendo 

el 21.7% se ubicó en el nivel medio, indicando según Buss (1961) que presentan 

una disposición a valorar de forma negativa a determinadas personas, frente a 

lo que Berkowitz (1996) agrega que en suma podría indicar a actuar de forma 

agresiva. 

Los hallazgos encontrados, difiere con lo descrito por Huamán (2021) 

quien observó que, en sus evaluados, predominaba la agresividad en el 50% de 

presuntos agresores. Asimismo, es diferente a lo hallado por Fernández et al., 

(2019) quienes determinaron tendencias a los juegos de deseo, control y poder 

en más del 50% de agresores evaluados. 

Por otro lado, en el análisis descriptivo de las dimensiones de 

personalidad en investigados por el delito contra violencia contra la mujer, se 

pudo observar que en el 27.8% predominaba una personalidad introvertida, lo 

que indicaría que se caracterizan por ser distantes, reservados y poco sociables 

(Eysenck y Eysenck, 2008). Asimismo, para la dimensión neuroticismo, el 27.8% 

presentó tendencia a la personalidad inestable, indicando que son personas con 

características tales como ansiedad, culpabilidad y reacciones emocionales 

extremas (Fleist y Fleist, 2007) y para la dimensión psicoticismo, el 40.9% se 

ubicó en un nivel mínimo, lo cual significaría que los evaluados no se 

caracterizan por la presencia de ser personas en extremo fías, impulsivas, 

rebeldes o antisociales (Eysenck y Eysenck, 1987). 

Los resultados encontrados son similares a los de Navarro y García 

(2020) quienes observaron en el 50% una tendencia flemática, asimismo, 

Ascanio y Pallares (2019) quienes pudieron determinar que la personalidad 

inestable se asocia al perfil de personalidad de presuntos agresores, así como 

la falta de capacidad para la expresión emocional. Por otro lado, Iza (2018) indica 

que existen dificultades para la realización de un perfil único de agresores, 

debido a la heterogeneidad en la composición de las variables y su influencia. 
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El análisis comparativo entre agresividad y la dimensión extraversión de 

la personalidad. Se obtuvo que relación significativa (rho= .871; p<0.01) 

indicando el rechazo de la hipótesis nula y aceptando la planteando por el 

investigador. Lo que indicaría que una varianza en el nivel de agresividad, estaría 

relacionado con rasgos extravertidos en los evaluados. Para el cuarto objetivo 

específico: Establecer la relación entre agresividad y la dimensión neuroticismo 

de la personalidad en investigados por violencia contra la mujer de la provincia 

de Chota-Cajamarca. Se obtuvo que relación significativa (rho= 842; p<0.01) 

indicando el rechazo de la hipótesis nula y aceptando lo planteado por el 

investigador. Asimismo, una varianza en la agresividad, determinaría mayores 

niveles de neuroticismo. Para el quinto objetivo específico: Establecer la relación 

entre agresividad y la dimensión psicoticismo de la personalidad en investigados 

por violencia contra la mujer de la provincia de Chota-Cajamarca. Se obtuvo que 

relación significativa (rho= 815; p<0.01) indicando el rechazo de la hipótesis nula 

y aceptando lo planteado por el investigador. Así también, mayores niveles de 

agresividad estarían relacionados con mayores niveles de neuroticismo. 

Los resultados encontrados son similares a lo descrito por Montaña et 

al., (2018) quienes pudieron determinar que existe relación significativa entre 

las dimensiones de personalidad de Eysenck y la agresividad. Asimismo, con 

la investigación de Palacio (2018) quien determinó que existe relación entre la 

dimensión extraversión de la personalidad y la agresividad. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

1. Se concluye en relación al objetivo general que existe relación 

significativa entre agresividad y personalidad en investigados 

por el delito contra violencia contra la mujer de la provincia de 

Chota-Cajamarca. 

2. Asimismo, se concluye respecto a la agresividad que hay un 

predominio del nivel bajo, indicando que los evaluados no 

presentarían conductas agresivas en su mayoría, sin embargo, 

se caracterizó en ellos, una hostilidad media, lo cual los 

predispone a actuar de forma agresiva frente a determinadas 

circunstancias. 

3. Además, se concluye que, en cuanto a la personalidad, la 

dimensión extraversión de la personalidad que predomina en 

los evaluados, la introversión, indicando la presencia de 

actitudes individualista, baja autoestima y poca sociabilidad. 

Para la dimensión neuroticismo, se observó una personalidad 

con tendencia a la inestabilidad, lo que indica la presencia de 

comportamientos volubles y poca capacidad de autorregulación 

emocional. Y en cuanto a la dimensión psicoticismo, se observó 

que en su mayoría los evaluados presentan un nivel leve y 

mínimo de rasgos relacionados con la psicosis. 

4. Se concluye, además, que existe relación significativa entre 

agresividad y la dimensión extraversión. 

5. También, se encontró relación significativa entre agresividad y 

la dimensión neuroticismo. 

6. Finalmente, se concluye que existe relación significativa entre 

agresividad y la dimensión psicoticismo. 

 
4.2. Recomendaciones 

- Diseñar programas preventivos de orientación conductual con 

el objetivo de disminuir la presencia de hostilidad que conlleva 
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a comportamientos agresivos, mediante el implementar 

estrategias que guíen el aprendizaje de nuevas conductas 

relacionadas con habilidades sociales y comportamiento 

prosocial. 

- Aplicar programas basados en evidencias que permitan la 

promoción, prevención y eliminación de la violencia, mediante 

guías cognitivo, conductuales y emocionales que permitan una 

mejor gestión del comportamiento de los evaluados. 

- Identificar aquellos casos con alta agresividad o tendencia a la 

misma, que pese a ser escasos, son importantes de tomar en 

cuenta para la oportuna orientación y consejería, previniendo 

así conductas de violencia. 

- Replicar estudios con las mismas variables e instrumentos 

frente a una muestra similar y representativa, de forma que se 

puedan corroborar lo hallado. 

- Realizar nuevas investigaciones que permitan hallar factores 

que desarrollen conductas agresivas, obteniendo un mayor 

conocimiento basado en evidencias científicas. 

 
4.3. Implicancia prospectiva 

- En base a los resultados determinados mediante la presente 

investigación se concluye que la personalidad y la agresividad 

actúan de forma interrelacionada, influenciando una sobre la 

otra durante el desarrollo del ser humano. 

- Tal como lo mencionan, Buss y Perry (1992) la agresividad 

vendría a ser una disposición del ser humano, a comportarse o 

no de forma impulsiva frente a ciertas circunstancias, siendo 

importante su regulación para no llegar a ejercer daño sobre 

otras personas como en el caso de los agresores y víctimas de 

violencia. 

- En base a ello entonces, la personalidad, como disposición 

innata del ser humana orienta sus patrones conductuales 
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potenciales o actuales, siendo influidos por el contexto y la 

genética (Eysenck, 1947). 
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Anexos 

 
Anexo 1. Cuestionario de agresividad 
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Anexo 2. Cuestionario de Personalidad 
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Anexo 3. Informe de Evidencia de Validez y Confiabilidad 

 
INFORME DE EVIDENCIA DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL 

CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD 

 
I. FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

- Nombre: “Cuestionario de agresividad de Buss y Perry” 

- Autores: Buss y Perry 

- Año: 1992 

- Adaptación peruana: Matalinares y Yarenjano (2012) 

- Ítems: 29 

- Dimensiones: agresión física, agresión verbal, hostilidad e ira. 

- Escala: Likert de 5 respuestas. 
 

 
II. ESTUDIO PILOTO 

Se realizó un estudio piloto en 30 sujetos investigados por violencia 

contra la mujer, de forma que se pudiera aplicar los procesos de 

validación y confiabilidad respectivos al instrumento. 

 
III. EVIDENCIA DE VALIDEZ DE CONTENIDO 

Tabla 1. 

Evidencia de validez de contenido del Cuestionario de Agresividad. 
 

DIMENSIONES ITEMS CLARIDAD IAA 
RELEVANCIA 

IAA 

 1 0.93 0.84 

 5 0.99 0.98 

 9 0.99 0.84 

 
Física 

13 0.99 1.00 

17 0.84 0.76 

 21 0.82 0.92 

 24 1.00 0.92 

 27 0.92 1.00 
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 29 0.84 1.00 

 2 1.00 0.75 

 6 0.92 0.93 

Verbal 10 0.83 0.93 

 14 1.00 1.00 

 18 0.98 1.00 

 3 0.99 1.00 

 7 0.99 0.74 

 11 0.98 0.93 

Hostilidad 15 0.93 0.92 

 19 0.84 0.92 

 22 0.84 0.84 

 25 0.92 0.84 

 4 0.84 1.00 

 8 1.00 0.76 

 12 1.00 0.76 

 
Ira 

16 0.92 0.92 

20 0.84 0.92 

 23 0.84 1.00 

 26 0.93 0.94 

 28 0.94 0.92 

 
IV. EVIDENCIA DE CONSISTENCIA INTERNA 

Tabla 2. Evidencia de consistencia interna del Cuestionario de Agresividad 
 

 

DIMENSIONES ÍTEMS α 

Agresividad 29 .78 

Física 9 .74 

Verbal 5 .78 

Hostilidad 7 .79 

Ira 8 .74 



 

INFORME DE EVIDENCIA DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL 

CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD DE EYSENCK - REVISADO 

 
I. FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

− Nombre: “Cuestionario de Personalidad de Eysenck – Revisado” (EPQ- 

A) 

− Autores: Eysenck, Eysenck y Barrett. 

− Año: 1985 

− Adaptación abreviada: Sandin, B., Valiente, R., Chorot, P., Olmedo, M., 

Santed, M. 

− Ítems: 24 

− Dimensiones: Extraversión, Neuroticismo, Psicoticismo, Veracidad. 

− Escala: Dicotómica 
 
 

II. ESTUDIO PILOTO 

Se realizó un estudio piloto en 30 sujetos investigados por violencia 

contra la mujer, de forma que se pudiera aplicar los procesos de 

validación y confiabilidad respectivos al instrumento. 

 
III. EVIDENCIA DE VALIDEZ DE CONTENIDO 

Tabla 1. 

Evidencia de validez de contenido del Cuestionario de Personalidad de 

Eysenck – r 

DIMENSIONES ITEMS CLARIDAD IAA 
RELEVANCIA 

IAA 

 
 

 
Extraversión 

2 0.93 0.84 

4 0.99 0.98 

13 0.99 0.84 

15 0.99 1.00 

20 0.84 0.76 

23 0.82 0.92 



 

 
 

 
Neuroticismo 

1 0.99 1.00 

9 0.99 0.74 

11 0.98 0.93 

14 0.93 0.92 

18 0.84 0.92 

21 0.84 0.84 

 
 

 
Psicoticismo 

3 0.84 0.92 

6 0.84 0.84 

8 0.94 0.92 

12 1.00 0.92 

16 0.92 1.00 

22 0.84 1.00 

 
 

 
Veracidad 

5 0.84 0.84 

7 1.00 0.75 

10 0.92 0.93 

17 0.92 0.93 

19 0.83 0.93 

24 0.84 0.76 

 

 
IV. EVIDENCIA DE CONSISTENCIA INTERNA 

Tabla 2. Evidencia de consistencia interna del Cuestionario de Personalidad 

de Eysenck – r. 

 

DIMENSIONES ÍTEMS α 

Extraversión 6 0.84 

Neuroticismo 6 0.81 

Psicoticismo 6 0.79 

Veracidad 6 0.75 



 

 

 



 

 

 



 

Anexo 4. Carta de Aceptación 
 
 
 
 

 



 

Anexo 5. Asentimiento informado 
 
 
 

 
Evaluado: 

 

Me es muy grato dirigirme a Ud., soy Leni Pilar Díaz Dávila, alumna de la 

Escuela de Psicología de la Universidad Señor de Sipán, a través de la presente, 

solicito su consentimiento para participar en un estudio que estoy realizando, 

donde se pretende aplicar dos cuestionarios. 

Tu participación consiste en que responda un breve cuestionario, que no le 

tomará más de 30 minutos. 

Si usted NO acepta participar, tendrá que devolver este desglosable 

firmado especificando que NO desea ser parte de este estudio. 

La evaluación es completamente anónima, debido a este mismo anonimato, 

no se tendrá resultados individuales. 

Gracias por su atención 

 

Chota, 06 de octubre 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

Firma del alumno 



 

Anexo 6. Cronograma 

 

 

 
ACTIVIDADES 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 

Elección del enfoque y esquema 

del proyecto de investigación. 

               

Elección del tema.                

Elaboración de la introducción.                

Realidad problemática.                

Trabajos previos.                

Justificación.                

Presentación del primer avance.                

Elaboración del método.                

Elaboración de los aspectos 

administrativos. 

               

Elaboración de referencias.                

Revisión por parte del asesor.                

Levantar observaciones.                

Presentación y exposición final 

del proyecto de investigación. 

               



 

Anexo 7. Prueba de Normalidad de Kolmogorov Smirnova 
 
 
 

 

Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Agresividad 0.283 115 0.000 

Personalidad 0.247 115 0.000 

 
Nota. Se pudo observar en la tabla 1, que, en base a la aplicación de la prueba 

de normalidad, las variables no presentaron una distribución normal, por ello se 

aplicó la prueba de Spearman, para comprobar las hipótesis. 



 

Anexo 8. Cronograma 
 

 

 
N° 

 
DETALLE/DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 
CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

S/. 

PRECIO 

TOTAL 

S/. 

MATERIALES 

1 
Lapiceros Faber-Castell color 

azul 
Unidad 50 0.50 25.00 

2 
Papel bond A4 - 75grm 

millenium (1,000 hojas) 
Paquete 2 18.00 36.00 

3 Grapas Caja 1 3.00 3.00 

4 Folder de plástico Unidad 2 3.00 6.00 

TOTAL PRESUPUESTO EN SOLES S/. 70.00 

Son: setenta soles con 00/100 

 

 

SERVICIOS 

 
1 

Movilidad Interprovincial de 

Chiclayo a  Chota (ida y 

vuelta) 

Pasaje 

en bus 

 
4.00 

 
38.00 

 
152.00 

 
2 

Movilidad local a Comisaría 

Chota 

Pasaje 

en 

mototaxi 

 
10.00 

 
2.00 

 
20.00 

3 Impresión de tesis Hojas 200 0.5 100.00 

4 Fotocopias de tesis Hojas 400 0.1 40.00 

5 Empastado Unidad 3 25.00 75.00 

6 
Horas de alquiler de 

computadora más internet 
Unidad 80 1.00 80.00 

TOTAL PRESUPUESTO EN SOLES S/. 467.00 

Son: cuatrocientos sesenta y siete soles con 00/100 



 

RECURSOS INHUMANOS 

1 Equipo de estudiantes    0 

2 Asesor    0 

3 Estudiantes de secundaria    0 

 
TOTAL, PRESUPUESTO EN SOLES 

S/ 

- 

Son cuatrocientos sesenta y siete soles con 00/100 

 
TOTAL, PRESUPUESTO EN SOLES S/. 537.00 (Son quinientos treinta y siete 

con 00/100). 


