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Resumen 

 

La presente investigación ofrece una Revisión Sistemática de Literatura basada en 

investigaciones realizadas con sujetos de América Latina, en el campo de la Psicología Clínica y 

dirigido en la línea de investigación Psicología Clínica y de la Salud. Esta revisión ha permitido 

identificar y comprender los factores significativos relacionados con la conducta homicida, un 

fenómeno estudiado globalmente. Comprender estos factores es crucial para abordar eficazmente 

la violencia homicida. En el documento, se analizaron los factores familiares y sociales 

encontrados en las investigaciones revisadas, que podrían influir en el desarrollo de la conducta 

homicida en el contexto latinoamericano, teniendo como objetivo conocer los factores familiares 
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y sociales relacionados con la conducta homicida en sujetos latinoamericanos. Utilizando en la 

revisión la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses), conocida en español como "Elementos de Informes Preferidos para Revisiones 

Sistemáticas y Metaanálisis", y que permite comprender cómo se llevó a cabo la revisión y qué 

estudios fueron incluidos o excluidos en cada etapa del proceso, dando como resultado la 

veracidad de que los factores familiares y sociales si tienen relación al generar conductas 

homicidas, siendo el factor familiar el más predilecto a dicha conducta y demostrando la 

importancia del entorno familiar, siendo fundamental para la formación de la personalidad y las 

conductas de los individuos, es el primer contexto en el que se desarrollan las personas y donde 

se inician las experiencias de socialización, manejo de conflictos y desarrollo emocional. 

 

Palabras clave: Homicidio, factores familiares, factores sociales, Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

     The present research offers a Systematic Literature Review based on studies conducted with 

subjects from Latin America, within the field of Clinical Psychology and directed towards the 

research line of Clinical and Health Psychology. This review has allowed for the identification 

and understanding of significant factors related to homicidal behavior, a phenomenon studied 

globally. Understanding these factors is crucial for effectively addressing homicidal violence. In 

this document, the family and social factors found in the reviewed studies, which could influence 

the development of homicidal behavior in the Latin American context, will be analyzed. The 

objective is to identify the family and social factors related to homicidal behavior in Latin 
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American subjects. The review utilized the PRISMA methodology (Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses), which allows for understanding how the review was 

conducted and which studies were included or excluded at each stage of the process. The findings 

confirm the relationship between family and social factors in generating homicidal behaviors, 

with family factors being the most predominant. This demonstrates the importance of the family 

environment, which is fundamental to the formation of personality and behavior in individuals. 

The family is the first context in which people develop and where experiences of socialization, 

conflict management, and emotional development begin. 

 

Keywords: Homicide, family factors, social factors, Latin America 
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Introducción 

 

Este documento presenta una revisión sistemática de la literatura que se basa en 

investigaciones realizadas en sujetos de América Latina. Esta revisión ha permitido construir una 

comprensión de los factores significativos relacionados con la conducta homicida, dicha conducta 

es un fenómeno que ha sido objeto de estudio en diversas regiones del mundo y entender los 

factores que contribuyen a esta conducta violenta es fundamental para poder comprenderla de 

manera eficaz. En este documento, se abordaron los factores familiares y sociales que se 

encuentran en las investigaciones revisadas y que podrían influir en el desarrollo de la conducta 

homicida en latinoamericanos.  
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El documento de investigación da muestra de que, en Latinoamérica los homicidios 

representan un desafío significativo para la seguridad pública y el bienestar social. El contexto 

latinoamericano enfrenta históricamente altas tasas de homicidio, con variaciones marcadas entre 

países. Este fenómeno se atribuye a factores familiares y sociales, como la violencia asociada al 

crimen organizado, la violencia familiar, la desigualdad socioeconómica entre muchos más, las 

altas tasas de homicidio tienen un impacto profundo en la sociedad, creando miedo generalizado, 

reduciendo la inversión económica y causando trauma psicológico en cada uno de los individuos 

de las comunidades afectadas. Además, obstaculizan el desarrollo humano y dificultan el avance 

hacia sociedades más seguras y estables. La influencia de la familia en las conductas homicidas 

es ampliamente estudiada en campos como la psicología, la sociología y la criminología. La 

familia ejerce un papel crucial en la socialización de niños y adolescentes, modelando 

comportamientos que pueden normalizar la violencia como método de resolución de conflictos o 

imposición de autoridad. Los entornos familiares caracterizados por conflictos frecuentes, abuso 

emocional, negligencia o falta de supervisión pueden aumentar el riesgo de comportamientos 

agresivos. Los factores sociales en las conductas homicidas es un tema complejo explorado desde 

diversas perspectivas, en las cuales se reconocen factores como la desigualdad económica y 

social, que puede generar tensiones y aumentar la propensión a comportamientos violentos. 

Además, las normas culturales que toleran o glorifican la violencia pueden influir en la adopción 

de conductas agresivas. La pertenencia a grupos delictivos, la exposición a modelos violentos y la 

respuesta institucional también juegan roles cruciales. 

El propósito de investigar si los factores familiares y sociales están relacionados a conductas 

homicidas radica en conocer las causas y los mecanismos subyacentes que contribuyen al 

desarrollo de este tipo de comportamientos extremos en individuos. Al comprender cómo la 

dinámica familiar, las relaciones sociales y los contextos comunitarios pueden influir en la 

predisposición hacia la violencia homicida, así mismo, dar un aporte a futuras investigaciones en 

áreas que lo requieran, de este modo, da pie a la posibilidad de diseñar estrategias de prevención 

más efectivas y políticas públicas dirigidas a reducir estos riesgos. Además, esta investigación 

puede proporcionar la intervención temprana y el apoyo psicosocial a individuos y comunidades 

vulnerables, promoviendo así entornos familiares y sociales más seguros y saludables. 

     Metodológicamente, la revisión sistemática de literatura permitió recopilar, evaluar y 

sintetizar de manera exhaustiva todas las investigaciones disponibles sobre el tema tratado. Su 
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objetivo principal es proporcionar una visión global, precisa y puntual del estado actual del 

conocimiento sobre ese tema. Para llevar a cabo esta investigación, se utilizaron bases de datos 

como Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe), Dialnet (Difusión de 

Alertas en la Red), y SciELO (Scientific Electronic Library Online, nombrado en español como 

“Biblioteca Científica Electrónica en Línea”, que son herramientas de acceso gratuito y sistemas 

de información científica, de este modo, se establecieron palabras clave como "homicidio en 

Latinoamérica", "factores sociales relacionados con el homicidio" y "factores familiares 

relacionados con el homicidio" y por consiguiente estas directrices siguen las recomendaciones 

de la declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses), conocida en español como "Elementos de Informes Preferidos para Revisiones 

Sistemáticas y Metaanálisis", este procedimiento detallado puede observarse en la Figura 4, 

denominada flujograma, que visualmente describe el proceso de selección de estudios durante la 

revisión sistemática de literatura. Este flujograma proporciona transparencia y claridad en la 

metodología utilizada, permitiendo a cualquier lector comprender cómo se llevó a cabo la 

revisión y qué estudios fueron incluidos o excluidos en cada etapa del proceso, así, lograr 

reconocer la influencia de factores familiares y sociales en la manifestación de conductas 

homicidas. 

 Hernández (2005), “la familia es una unidad de supervivencia, en ella se metabolizan las 

necesidades de todo orden y los procesos de adaptación, mediados por la significación que sus 

miembros les atribuyen a los diversos aspectos de la vida” (p.5), los factores sociales que son el 

espacio dentro de la sociedad, comunidad, relaciones entre sujetos o un evento, es decir, las 

situaciones de tipo social (o sea, referidas al funcionamiento de la sociedad) en las que se produjo 

o que condicionaron su participación, “no es extraño observar que las personas con 

comportamientos delictivos habitan en contextos sociales desfavorecidos, deteriorados, 

desorganizados, con baja supervisión policial, con ventas de drogas ilegales y alcohol” (Sanabria 

& Uribe, 2010, p. 1). 

Respecto a lo mencionado anteriormente se puede resaltar las características que posee cada 

factor, además de evidenciar que tienen una relación significativa en cada individuo, en el que se 

podría decir que el factor familiar y social tienen un componente relevante el cual indica que los 

sujetos con la conducta homicida posiblemente fueron afectados durante su desarrollo de vida 

con situaciones relacionadas a estos factores, lo cual impacta en aspectos como las relaciones 
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interpersonales, adaptación y la personalidad, lo que genera como consecuencias los 

pensamientos distorsionados y actitudes violentas que inducen a una conducta homicida. 

De ésta manera, se considera que el desarrollo de este trabajo de investigación ampliará la 

información de los resultados al tema de estudio. Teniendo en cuenta que se trabaja con una 

modalidad orientada a examinar diferentes trabajos investigativos que resaltan los factores 

familiares y sociales que influyen significativamente en el desarrollo de la conducta homicida 

como objeto de investigación. 

Este estudio presenta varias limitaciones significativas, obtener datos precisos es complejo 

debido a un gran número de investigaciones que al referir conductas homicidas están enfocados 

en los acontecimientos ya sea disciplinariamente policiales o en el contexto vivencial de la 

víctima, también se resalta la falta de información respecto a homicidios cometidos por sujetos 

con algún trastorno psicológico no diagnosticado previamente a la ejecución de dicha conducta, 

por lo que no se tomó en cuenta este ámbito, de tal manera, pocos documentos hacen énfasis en 

perspectivas de género y que en la gran mayoría de investigaciones es mencionada muy 

levemente. Los estudios de conductas homicidas subrayan la necesidad de abordar estas 

limitaciones con rigor científico y ético para avanzar en la comprensión y enfoque efectivo de 

prevención e intervención en este campo crítico. 

 

 

 

Selección y delimitación del tema 

 

Revisión sistemática de literatura acerca de los factores familiares y sociales relacionados a 

generar una conducta homicida en sujetos del contexto latinoamericano entre los años 2005 - 

2023. 

 

Campo de aplicación 

“La Psicología Clínica es un disciplina científico–profesional con historia e identidad propias 

y cuyos objetivos son la evaluación y diagnóstico, tratamiento e investigación en el ámbito de los 

trastornos psicológicos o mentales” (Psicología clínica y psiquiatría, 2003, p. 10). 
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…es un campo de especialización de la Psicología que aplica los conocimientos y técnicas de 

ésta al estudio del comportamiento anómalo, aquél que supone algún trastorno para la propia 

persona y/o para otros. El estudio del comportamiento por parte de la Psicología Clínica se 

interesa principalmente en establecer un psicodiagnóstico, cara a identificar el trastorno, en 

analizar la condición psicopatológica, cara a una explicación, y en llevar a cabo un 

tratamiento, cara a remediar el problema y, en su caso, prevenirlo (Psicología clínica y 

psiquiatría, 2003, p. 3). 

La psicología clínica, como disciplina en constante evolución, despliega su relevancia en la 

comprensión y abordaje de fenómenos críticos como la conducta homicida en sujetos 

latinoamericanos. En el marco de la revisión sistemática de literatura entre los años 2005 y 2023, 

la psicología clínica es un instrumento esencial para analizar los factores familiares y sociales que 

giran en torno a este comportamiento.  

Su aplicación abarca desde la identificación de patrones psicológicos hasta la formulación de 

intervenciones terapéuticas y preventivas, contribuyendo así a esta investigación ampliando el 

conocimiento de los factores asociados a la conducta homicida. Este campo de estudio 

proporciona una perspectiva integral, incorporando tanto elementos individuales como 

contextuales para comprender y abordar eficazmente los desafíos inherentes a la psicopatología 

criminal en latinoamericana. 

Bajo este contexto, mediante la presente investigación se busca descubrir textos científicos 

encaminados al estudio del comportamiento de la conducta homicida, logrando de esta manera 

identificar, analizar y comprender las situaciones o acciones que llevan a la persona a presentar 

dicha conducta. 

 

Línea de investigación 

 

La línea de investigación vigente hasta la fecha actual, en 2024, se inscribe dentro de la 

Psicología Clínica y de la Salud, específicamente en una de las áreas del grupo de investigación 

denominada Perspectivas Psicológicas del Programa de Psicología de la Universidad CESMAG. 

Esta línea se caracteriza por su enfoque en el servicio social, con el objetivo de enseñar e 

investigar, y está dedicada al diagnóstico, tratamiento y estudio de los desórdenes de 
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comportamiento (Nietzel et al., 1998, como se citó en Institución Universitaria CESMAG, 2014, 

p. 18). 

La conducta homicida, entendida como el acto de acabar con la vida de una o varias personas, 

se considera un desorden, problema o comportamiento anormal, dependiendo del enfoque desde 

el cual se estudie, ya sea psicológico, psiquiátrico, neurobiológico o genético, entre otros. Sin 

embargo, es innegablemente un problema social que requiere ser abordado desde diversas 

perspectivas. En este caso, la Psicología Clínica juega un papel crucial, no solo en la prevención 

y tratamiento de trastornos mentales, sino también en la promoción de entornos seguros y 

saludables en contextos familiares y sociales. La educación y concienciación sobre la importancia 

de la salud mental son fundamentales para prevenir la violencia. 

Es importante señalar que esta línea de investigación está alineada con los propósitos de la 

presente investigación. Desde la perspectiva de la Psicología Clínica y de la Salud, se considera 

operativa para todas las ramas de la Psicología, pero en este caso se aborda específicamente 

desde el ámbito de la salud, centrando su atención en las problemáticas de la salud mental que la 

línea de investigación pretende explorar (Institución Universitaria CESMAG, s.f., p. 20). 

Esta investigación se integra de manera coherente en la línea de investigación Perspectivas 

Psicológicas del Programa de Psicología al explorar en profundidad los factores familiares y 

sociales vinculados a la conducta homicida en sujetos latinoamericanos durante el período de 

2005 a 2023. Al adoptar una perspectiva psicológica, el presente trabajo se compromete con la 

comprensión de las complejas interacciones entre los individuos y su entorno, destacando la 

influencia significativa de las variables familiares y sociales en la manifestación de 

comportamientos criminales en el contexto latinoamericano. Esta línea de investigación, dentro 

del marco de las perspectivas psicológicas, no solo busca identificar y describir los fenómenos, 

sino también comprender las motivaciones que inciden y que se alinean con las dinámicas 

psicológicas que pueden contribuir a una mejor comprensión de la conducta homicida. 

  

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento del problema 

 

Descripción del problema   

 La conducta homicida es un problema que ocurre dentro de la sociedad, como refiere Quiroga 

(s.f) “La conducta homicida es caracterizada por el acto de matar a otra persona, es una conducta 

que ha sido y continúa siendo estudiada desde diferentes aspectos: psicológicos, psiquiátricos, 

neurobiológicos, genéticos, entre otros” (Parr, 1).  

La conducta homicida surge de una compleja interacción entre diversos factores sociales y 

familiares que moldean el comportamiento de un individuo. El ambiente familiar juega un rol 

crucial; por ejemplo, entornos caracterizados por la violencia, el abuso o la negligencia pueden 

predisponer a una persona a desarrollar conductas agresivas como mecanismo de respuesta frente 
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a conflictos o estrés. Estas experiencias pueden normalizar la violencia como método de 

resolución de problemas. Además, el modelo de comportamiento observado en la familia y la 

comunidad también influye significativamente. La exposición continua a modelos de conducta 

violenta puede afectar cómo una persona interpreta y maneja situaciones conflictivas en su 

entorno social. 

Un autor destacado en este campo es David P. Farrington, conocido por su trabajo en el área 

del desarrollo del comportamiento antisocial y la delincuencia. Farrington ha investigado 

extensamente cómo factores familiares, como el abuso infantil, la falta de supervisión parental y 

la cohesión familiar deficiente, pueden contribuir al desarrollo de conductas violentas y delictivas 

en individuos. En su libro "Understanding and Preventing Violence" (Comprender y prevenir la 

violencia), Farrington explora cómo estas influencias tempranas pueden afectar el 

comportamiento criminal a lo largo de la vida. (Farrington, 1992, como se citó en Redondo, S & 

Pueyo, A. 2007). 

Ahora bien, la conducta homicida en la población latinoamericana, ha sido objeto de estudio 

desde diversas perspectivas, abordando aspectos psicológicos, psiquiátricos, neurobiológicos, 

genéticos, sociales, entre otros, sin embargo y a pesar de los esfuerzos por comprender este 

fenómeno, persisten interrogantes sobre el origen de esta conducta, pues existen diversos factores 

que pueden influir en su creación, la psicología abre las puertas para extraer dos factores que 

podrían brindar la ayuda para comprender el surgimiento de la conducta homicida en los 

habitantes de esta región, estos son los factores familiares y sociales, pues Espinal (s.f) menciona: 

El proceso de desarrollo del ser humano, al igual que ocurre en cualquier otro organismo vivo, 

se enmarca en una serie de sistemas relacionados unos con otros, que son distintos escenarios 

de interacción con el ambiente. Esta cuestión, esencial en la biología, ha sido tenida en cuenta 

por Bronfenbrenner (1987), quien la ha aplicado al sistema familiar, considerando que la 

familia es el sistema que define y conFigura en mayor medida el desarrollo de la persona 

desde su concepción, (parr 5) y permite observar cómo cada grupo familiar se inserta dentro 

de una red social (parr 16).  

Así mismo, el primer contacto del sujeto con un contexto social es la familia, Bezanilla (2013) 

refiere:  
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A la familia se le considera el grupo primario por excelencia, debido a que la persona, desde 

su nacimiento, se encuentra inmersa en él y es ahí donde vive y desarrolla las experiencias y 

habilidades que servirán como base para la vida en todos los ámbitos de su existencia, (parr 6). 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la conducta homicida posiblemente puede 

verse generada por situaciones ambientales dentro del contexto familiar y social, Espinal (s.f) 

refiere: 

La familia, aparece inmersa en la cultura, razón por la cual, la sintonía o divergencia de los 

valores familiares respecto a la cultura circundante es otro factor de apoyo o de riesgo 

familiar. Pero dado que el entorno es cambiante, vemos cómo los cambios sociales del entorno 

demandan que la familia cambie y que encuentre nuevas repuestas a los problemas planteados. 

(pg 12) 

Con estos conceptos se da pie para que los interrogantes puedan tratar de ser aclarados 

mediante la presente revisión sistemática de literatura, donde se propone indagar en la 

información disponible entre los años 2005 al 2023, con el objetivo de analizar y sintetizar 

hallazgos que arrojen luz sobre los factores familiares y sociales asociados con la conducta 

homicida en individuos latinoamericanos. 

El homicidio intencional, más allá de ser un acto violento a nivel individual, tiene 

ramificaciones que alcanzan a la comunidad y la sociedad en su conjunto, aquí es posible hablar 

de la noción de "víctimas secundarias", lo cual tiene que ver con cómo la tragedia se extiende 

más allá de la pérdida de vida inicial de la víctima, ya que es una situación que termina también 

afectando la estabilidad emocional y la calidad de vida de familiares y de sus comunidades,  “El 

homicidio no se limita a las personas que viven al margen de la sociedad; más bien, puede afectar 

a todas las personas, independientemente de su edad, sexo, origen étnico y antecedentes 

socioeconómicos” (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2019, p.7). 

Esta problemática produce efectos adversos en la sociedad en general, generando un impacto 

negativo en la seguridad, la economía, incluso en el funcionamiento de las instituciones 

gubernamentales. Analizar todas las facetas del homicidio es esencial para comprender a fondo 

sus raíces, sus patrones y en ultimas, para proponer las posibles estrategias para prevenirlo.  

Otra de las afectaciones que se relacionan con los homicidios y su magnitud especialmente en 

América Latina y el Caribe va más allá de simples números estadísticos, estos tienen que ver en 

cómo se afecta la sociedad en general. El miedo constante y las restricciones que la violencia 
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impone a la vida cotidiana son consecuencias profundamente negativas, no solo se trata de una 

tragedia en términos de pérdida de vidas, sino también de la calidad de vida y el bienestar general 

de la sociedad. La inseguridad no solamente afecta emocionalmente a las personas, sino que 

también tiene consecuencias tangibles en la economía y en la asignación de recursos sociales. 

Ante este panorama, Alvarado (2014) escribe: 

Vivimos con el miedo, el miedo a los asaltos, a perder nuestra vida, que nos van a arrebaten 

nuestros teléfonos celulares, nuestras pertenencias. Muchas mujeres tienen miedo al tomar el 

transporte público, y demasiadas sufren de los embates de la violencia doméstica. Para 

muchos padres es impensable que sus niños jueguen en los parques cuando oscurece. La 

inseguridad sube el costo de las inversiones. El crimen y la violencia no solo es un lastre fiscal 

que quita recursos para otras necesidades sociales como la educación y la salud; socava el 

estado de derecho. (parr. 4) 

Se describe de esta manera una problemática evidente, contundente y actual, que puede ser 

analizado desde varias aristas, y que pone de manifiesto no solo desafíos sociales para América 

Latina, sino que también pueden ser visto como verdaderos obstáculos para el desarrollo 

sostenible de los pueblos y la construcción de mejores sociedades. 

El informe de la Organización Mundial de la Salud (2014), destaca la urgencia de abordar la 

alarmante prevalencia de la violencia interpersonal, especialmente en algunos países de ingresos 

bajos y medianos de América Latina y el Caribe. Las tasas de homicidio reveladas por la entidad, 

junto con el gran número de estos delitos de estos cometidos con armas de fuego, subrayan la 

gravedad de la situación en la región. 

Así, se reconoce que la conducta homicida es un problema global que puede surgir en 

cualquier entorno en el que una persona se encuentre. A raíz de la incertidumbre que rodea esta 

problemática, se han obtenido los siguientes resultados: para el año 2018, la tasa promedio de 

homicidios en todo el mundo fue de 5.8 por cada 100,000 habitantes, con una tendencia a la 

disminución (Hernández, 2021).  

Posteriormente, 3 años más adelante, en el 2021 los estudios demuestran porcentajes 

significativos para cada país de América latina, iniciando con Jamaica con los índices más altos 

de homicidio con un 49,4%, seguidos de Venezuela con un 40,9%, Honduras 38,6%, Trinidad y 

Tobago 32%, Belice 29%, Brasil 28,5%, Colombia 26,8%, México 26%, Puerto Rico 19,3%, el 

Salvador 17,6%, Guatemala 16,6%, Guayana 15,2%, Ecuador 14%, Haití 13,7%, Panamá 12,8%, 



21 

 

 

 

Costa Rica 11,5%, República Dominicana 10,3%, Uruguay 8,5%, Paraguay 7,5%, Nicaragua 

5,7%, Perú 4,3% y en último lugar Chile con 3,6%. por cada 100.000 habitantes (Statista 

Research Department, 2023). 

Sumando a lo anterior; la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, (2019), 

enfocándose específicamente en el contexto latinoamericano señala que: 

Los países de América Latina y el Caribe, por su parte, presentan tasas muy superiores con 

una tendencia ascendente (23 homicidios por 100.000 habitantes en 2018). El problema más 

grave, en materia de homicidios mundiales, se ubica en esa región. A lo largo de los primeros 

18 años de este siglo, ha habido casi 2,4 millones de homicidios en América Latina. A esta 

región, con solo el 8% de la población mundial, le correspondió en 2018 el 50% de los 

homicidios registrados a nivel mundial de acuerdo con los datos recabados por las Naciones 

Unidas en más de 202 países. (Hernández, 2021.p.122) 

La disparidad entre las tasas de homicidio en la región y el resto del mundo, así como la 

dependencia significativa de las armas de fuego en estos actos, plantean desafíos críticos para los 

gobiernos, en cuanto a la seguridad y el bienestar de las poblaciones. Al mismo tiempo, el texto 

hace un llamado para que existan un mayor número de datos e información de calidad, para de 

esta manera comprender las dimensiones específicas de la violencia interpersonal siendo crucial 

para desarrollar políticas y programas eficaces. Este informe resalta la importancia de no solo 

abordar las consecuencias evidentes de la violencia, sino también hacer una profundización hacía 

las raíces y bases de esta problemática (Organización Mundial de la Salud, 2014). 

En el mismo sentido, la Organización Panamericana de la Salud (2023) el texto “El homicidio 

entre la población joven de los países de las Américas” señala la importancia fundamental de 

incorporar la perspectiva de la población joven en las políticas y programas de prevención del 

homicidio, ya que la magnitud de la carga de homicidios que enfrenta este grupo demográfico 

resalta la necesidad urgente de intervenir desde las etapas tempranas de la vida y en los contextos 

familiares y sociales. Este enfoque no solo tiene el potencial de reducir la incidencia de 

homicidios, sino también de fomentar entornos más seguros y saludables para el desarrollo de las 

generaciones futuras. 

La manifestación del gran número de actos homicidas en estos tiempos, llevó a que la 

humanidad reflexionara sobre la gravedad que tiene esta conducta, por lo que nació uno de los 

más importantes derechos universales, el derecho a la vida, como refiere Gil (s.f) “El derecho a la 
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vida significa, por tanto, el derecho a no ser matado. Constituye la prohibición formal de causar 

intencionadamente la muerte a una persona” (Párr. 3). De este modo, el acto homicida se concibe 

como la falta más grave hacia la humanidad y todo aquel que comete este acto obtiene, en la 

mayoría de los casos, sanciones y castigos drásticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ranking de países de América Latina y el Caribe con mayor tasa de homicidios por 

100.000 habitantes en 2021 
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     Para el año 2022 se logró evidenciar un cambio relevante para algunos de los países 

mencionados anteriormente, reflejando que la problemática persiste de una manera considerable 

como lo demuestra los siguientes datos: Jamaica: 52,9%, Venezuela: 40,4%, Trinidad y Tobago: 

39,4%, Honduras: 35,8%, Colombia: 26,1%, Ecuador: 25,9%, México: 25,2%, Belice: 25%, 

Brasil: 19%, Puerto Rico: 17,4%, Guatemala: 17,3%, Guyana: 15,1%, Costa Rica: 12,2%, 

República Dominicana: 11,9%, Panamá: 11,5%, Uruguay: 11,2%, El Salvador: 7,8%, Paraguay: 

7,6%, Nicaragua: 6,7%, Chile: 4,6%, en esta actualización se logra evidenciar que algunos países 

no fueron nombrados, dado a que no se cuenta con una cifra oficial de homicidios (Appleby et al. 

2023). 

 

Figura 2. Balance de InSight Crime de los homicidios en 2022 
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Las Figuras muestran las altas tasas de homicidios en America Latina y en el Caribe, la 

información resultante para el 2020, como se ve en la grafica, indica su concentración en algunos 

paises puntuales, en los cuales convergen diversas situaciónes que conllevan a agrabar esta 

problemática. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Balance de InSight Crime de los homicidios en 2022 
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Desde la psicología social se ha señalado que las sociedades resistentes a la violencia como 

forma de resolución de conflictos internos son sociedades en las que se fomenta el autocontrol, 

mediante el condicionamiento instrumental y el modelado social, que deben producirse a través 

de la educación, tanto la del entorno familiar como la institucionalizada (Santé, 2016). Con lo 

mencionado anteriormente, la presente investigación surge a partir del interés por comprender y 

ampliar el conocimiento sobre la conducta homicida resaltando los factores familiares y sociales, 

por medio de una revisión sistémica literaria sobre el tema. 

 

 

Formulación de la pregunta problema 

 

¿Cuáles son los factores familiares y sociales relacionados con la conducta homicida en 

sujetos latinoamericanos? 

 

 

Justificación 
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La psicología, en su búsqueda por comprender la naturaleza humana, establece una conexión 

entre las emociones y las acciones de las personas. Cuando se analiza la conducta homicida, 

resulta esencial considerar la influencia de las emociones antes, durante y después del acto. En 

numerosas investigaciones, se ha destacado la importancia de examinar el contexto familiar y 

social como un factor determinante. 

 De este modo, la investigación toma camino guiado por la teoría de Bronfenbrenner, modelo 

denominado "teoría ecológica" que citado por Cortes (2004):  

El modelo posee cuatro sistemas: el microsistema, el mesosistema, el exosistema, y el 

macro sistema. El primero define un conjunto de actividades, roles y relaciones que la persona 

experimenta en un entorno determinado. El mesosistema es una unión de dos o más entornos 

(microsistemas) en que los sujetos participan activamente. El siguiente entorno se denomina 

exosistema, y se describe como uno o dos entornos que no incluyen a la persona como 

participante, correspondencias, en forma y contenido, de los sistemas de menor orden (micro, 

meso y exo) a nivel de la subcultura o de la cultura en su totalidad, juntos con cualquier 

sistema de creencias o ideología que sustente estas correspondencias. 

Por lo tanto, la familia y la sociedad actúan como un crisol en el que el individuo adquiere una 

amplia gama de comportamientos, tanto conscientes como inconscientes, que moldearán su 

manera de afrontar la vida a futuro, ya sea de manera positiva o negativa. Dentro de esta 

dinámica familiar y en un contexto social, no solo se internalizan patrones de conducta, sino 

también se aprende a reaccionar emocionalmente ante diversas situaciones (Vargas, 2012). 

En este contexto, surgió el interés por investigar los factores tanto sociales como familiares 

vinculados a la conducta homicida en sujetos del contexto latinoamericano ya que este tipo de 

actos ha sido objeto de estudio durante varios años, en diversas investigaciones y por diferentes 

campos profesionales y en este caso se estudiará desde la influencia del contexto familiar y 

social. 

Entendiendo que ya existen estudios previos de investigación sobre la problemática, aún se 

hallan discrepancias en los documentos respecto al origen del homicida, pero si existen relaciones 

en las características en los sujetos investigados que cometieron el acto y que pueden ser 

analizados con mayor profundidad, estos caracteres están vinculados a los factores familiares y 

sociales que influyen en la conducta homicida en la región. Esta investigación pretende ser un 
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aporte desde la psicología, para comprender y ampliar el conocimiento para proporcionar una 

visión más completa y actualizada del tema de estudio. 

Al mismo tiempo, los resultados provenientes de esta investigación pueden ser utilizados por 

las diferentes entidades ya sea del gobierno, privadas o ONG, como bases para el desarrollo de 

políticas y programas de prevención de la violencia más efectivos y basados en evidencia, 

teniendo un impacto positivo dentro de la sociedad y los países de la región. 

En este sentido, este estudio es importante porque hace un gran aporte para comprender cómo 

la familia y la sociedad influyen significativamente en las personas y posiblemente en cometer 

actos homicidas, enfatizando que la familia es el lugar primario de socialización donde las 

personas aprenderán a comportarse en un rol de vida y en la sociedad, el sujeto se encontrará en 

diferentes situaciones en las que deberá actuar de la forma más conveniente y deberá anteponer 

sus propios intereses dependiendo del contexto relacionado a los factores mencionados. 

Aunado a lo anterior se puede expresar que los números sobre los homicidios y la violencia 

relacionada con ella, no son solamente datos estadísticos, sino que representa vidas humanas 

perdidas y junto a ellos, familias afectadas, comunidades dañadas y tejido social deteriorado, 

causas que justifican la presente investigación, ante la necesidad de prestar atención a este 

fenómeno, para contribuir a su comprensión y finalmente proteger y preservar la vida de las 

personas. 

Se justifica también su análisis, ya que los homicidios tienen efectos económicos, llegando 

incluso a desalentar las inversiones, en un país o en una región, su comprensión y análisis causal 

del entorno familiar y social, es relevante para establecer bases concretas que a futuro promuevan 

la creación de estrategias de prevención de los homicidios, y que se refleje en mayor desarrollo 

social, y económico. 

Analizar la literatura existente proporciona una visión integral de los factores subyacentes que 

contribuyen a la conducta homicida elemento esencial para comprender las raíces del problema y 

desarrollar estrategias de prevención efectivas, permite identificar patrones y tendencias a lo 

largo del tiempo. Esto es valioso para reconocer cambios significativos en la dinámica de la 

conducta homicida y adaptar las respuestas en consecuencia. 

Con una comprensión más profunda de los factores familiares y sociales, se pueden diseñar 

estrategias de prevención más efectivas y específicas para abordar las causas fundamentales. 
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Añade una capa valiosa al conocimiento científico existente sobre el tema. Esto facilita el 

diálogo académico y la colaboración en la búsqueda de soluciones a largo plazo.  

Concientizar sobre la problemática, una revisión sistémica puede ser una herramienta para 

concientizar a la sociedad sobre la complejidad de la conducta homicida y fomentar un enfoque 

más comprensivo y empático hacia aquellos afectados. 

Por último, el desarrollo de los objetivos investigativos, su análisis, resultados y conclusiones 

acerca de la conducta homicida, se logró ampliar y establecer el conocimiento de datos y 

respuestas significativas sobre la incidencia social y familiar de esta conducta, resultados que 

puede ser de gran aporte para futuras investigaciones. 

 

 

Objetivo 

Conocer los factores familiares y sociales relacionados con la conducta homicida en sujetos 

latinoamericanos 
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Revisión de la literatura 

 

De acuerdo con la revisión sistemática de literatura que se realizó con respecto a la conducta 

homicida, se logró identificar 80,560 documentos provenientes de las diferentes bases de datos 

como lo son: Redalyc, Dialnet, Scielo y como motor de búsqueda Google académico, entre los 

resultados arrojados están artículos científicos, tesis y revistas científicas.  

 

Tabla 1. Base de datos 

Base de datos  Palabras clave No. De artículos 

encontrados 

 

Redalyc 

Homicidio en Latinoamérica          

Factores sociales del homicidio 

Factor familiar del homicidio 

1.601 

14.082 

12.515  

 

Dialnet 

Homicidio en Latinoamérica 

Factores sociales del homicidio 

Factores familiares del homicidio 

25 

106 

15  

 

Scielo 

Homicidio en Latinoamérica 

Factores sociales del homicidio 

Factores familiares del homicidio 

3 

10 

3 

Nota: elaboración propia a partir de la búsqueda en bases de datos y Google académico (2023) 

 

Tabla 2.  Motor de búsqueda 

Motor de búsqueda Palabras claves No.  Artículos 

Google académico 

 

 

Homicidio en Latinoamérica 

Factores sociales del homicidio 

Factores familiares del homicidio 

17.000 

17.400 

17.800  

Nota: elaboración propia. 

 

Luego de la realización de la búsqueda mediante las palabras claves, cada uno de los artículos 

resultantes se analizaron teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión expuestos 
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detalladamente en el apartado de metodología en la página (72), a continuación, se dará a conocer 

los documentos que cumplen con los requerimientos de inclusión. 

Estos documentos filtrados son de suma importancia para el trabajo de investigación, porque 

se evidencia que existen factores familiares y sociales que alteran la conducta del ser humano de 

una manera positiva o negativa ante el escenario al que se vean expuestos, de este modo, la 

conducta homicida como lo menciona Muñoz et al. (2015) en su tesis “Rasgos de personalidad en 

homicidas del instituto penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Yarumal”, 

actualmente, este fenómeno está ligado a las problemáticas sociales y culturales de cada región y 

se presenta a nivel mundial como uno de los delitos más cometidos según el reporte de la Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito. Este estudio sobre los rasgos de personalidad 

en homicidas dentro de instituciones penitenciarias destaca la estrecha conexión entre la conducta 

homicida y las dinámicas sociales y culturales. Este fenómeno no solo refleja la complejidad de 

los factores que influyen en comportamientos violentos, sino también subraya la importancia de 

abordajes multidisciplinarios y contextuales en la prevención y comprensión de este tipo de 

delitos, que lamentablemente son frecuentes a nivel mundial. 

 

Se puede tener en cuenta también los estudios realizados por entidades sobre el tema, en este 

caso, en el 2015 se realizó un estudio descriptivo, comparativo y transversal, que tiene como 

fuente las estadísticas vitales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

en Colombia, realizado por Dávila y Pardo (2015),  el articulo denominado “Análisis del impacto 

de la mortalidad por homicidios de acuerdo al índice de necesidades básicas insatisfechas en 

Colombia, 2000-2011” no argumenta que la pobreza no es factor fijo de la violencia homicida, 

pues esta puede distintas razones, mencionan que no todos los grupos sociales pobres presentan 

altas tasas de homicidios, pues según la revisión de este artículo, el factor social tiene ciertas 

variables que son que se logran destacar como una explicación de la mencionada conducta. 

En el caso colombiano se basa en que la presencia y la actividad de grupos armados ilegales 

como por ejemplo Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común que al igual que varios otros 

grupos ilegales buscaba en sus inicios un cambio social por el  deficiente desempeño del sistema 

de justicia y que han generado durante años tienen una relación con la violencia homicida, pues 

se les relaciona y argumenta como el factor social con más incremento de crímenes como el 

homicidio, ya que sus metodologías son el origen de los enfrentamientos relacionados con el 
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control y esta a su vez, se origina y así mismo genera una cadena causal de pobreza, la 

desigualdad y la exclusión. Este documento recalca que la pobreza no puede ser vista como el 

único factor determinante de la violencia homicida, dado que su relación con este fenómeno es 

influenciada por diversas variables sociales. Se destaca la complejidad del problema y la 

necesidad de considerar factores contextuales y estructurales más amplios. Específicamente en el 

contexto colombiano, la presencia y actividad de grupos armados ilegales como la Fuerza 

alternativa revolucionaria del común, juegan un papel significativo, alimentando tanto la 

violencia homicida como la perpetuación de la pobreza y la desigualdad social, para abordar 

eficazmente este desafío, es esencial adoptar enfoques holísticos que abarquen tanto aspectos 

socioeconómicos como dinámicas locales específicas. 

 

    Posteriormente, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2019) en su 

investigación denominada “Estudio Mundial sobre el Homicidio” en el año 2019, realizo una 

investigación, búsqueda y solución acerca de la conducta homicida. El estudio global sobre 

homicidios 2019 realizó una revisión documental de series de intervenciones en la comunidad 

exitosas que han frenado con éxito la violencia homicida en entornos donde las altas tasas de 

homicidio han sido impulsadas por la violencia general, las pandillas y el crimen organizado, 

entre estos programas está la participación de las comunidades y el apoyo brindado por diversas 

instituciones locales y estatales.  

Dentro del documento se expone estrategias de prevención para minimizar el riesgo al que las 

personas se puedan ver expuestas, mediante intervenciones con la comunidad con personas 

afectadas en este tipo de situaciones, se logró reconocer el desconocimiento de ellos ante la 

violencia, dentro de las actividades de prevención las personas tomaban las situaciones como 

normales o algún tipo de defensa. El estudio resalta la efectividad de intervenciones comunitarias 

para mitigar la violencia homicida en áreas con altas tasas de criminalidad, influenciadas por 

violencia generalizada, pandillas y crimen organizado. Estas intervenciones incluyen la 

participación activa de las comunidades y el respaldo de instituciones locales y estatales. El 

documento también enfatiza la importancia de estrategias preventivas que eduquen a las personas 

sobre los riesgos que pueden generar conductas homicidas, abordando el desconocimiento y la 

percepción errónea de las situaciones violentas como normales o defensivas. 
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También se encontró una investigación en Argentina, denominada “Exploration of socio-

family and psychological characteristics of young males convicted of murder or attempted 

murder in the province of Buenos Aires, Argentina”, realizada por Wiese et al. (2019), en la cual 

refirieren que se realizó un estudio de diseño descriptivo y exploratorio, donde contaron la 

participación de 195 personas (varones), entre edades de 16 a 18 años, que cometieron homicidio, 

partiendo de las entrevistas y resultados arrojados se encontró que la conducta homicida se 

caracteriza por diversas vulnerabilidades psicológicas y socio-familiares que deben ser abordadas 

en intervenciones preventivas encaminadas a prevenir la reincidencia violenta.  

Es importante tener en cuenta esta investigación dado que hace énfasis en que la conducta 

homicida se puede venir originando desde el ámbito familiar y afecta significativamente a los 

jóvenes, ya que ellos se encuentran más expuestos a diferentes situaciones. Es así como dentro de 

su tesis los autores proponen una serie de pasos. En primer lugar, se sugiere realizar un 

reconocimiento de la problemática. Luego, se plantea la importancia de explicar y sensibilizar a 

las familias acerca de las consecuencias que conlleva el maltrato. Si, en caso contrario, esta no 

fuera la situación, se debe considerar cuáles serían las posibles exposiciones a las que los jóvenes 

podrían enfrentarse a futuro. Los resultados de esta investigación revelan que la conducta 

homicida está asociada con diversas vulnerabilidades psicológicas y socio-familiares que 

requieren intervenciones preventivas específicas para reducir la reincidencia violenta. Este 

estudio subraya la importancia de abordar las raíces familiares de este comportamiento, 

especialmente entre los jóvenes que son más susceptibles a diferentes influencias ambientales. 

Los autores proponen pasos clave para la prevención: reconocer y entender la problemática, 

sensibilizar a las familias sobre las consecuencias del maltrato y considerar las posibles 

exposiciones futuras que podrían enfrentar los jóvenes. Estas recomendaciones son 

fundamentales para desarrollar políticas y programas efectivos que promuevan entornos seguros 

y apoyen el bienestar psicosocial de la comunidad. 

 

En la investigación realizada por Carvajal et al. (2015), denominada “Algunas consideraciones 

de la personalidad en homicidas 2015”, determinaron que al igual que la anterior investigación es 

importante reconocer que el contexto familiar es el mayor detonante que incide 

significativamente en la persona al momento de cometer una conducta homicida, es por esta 

razón que decidieron realizar un informe en el cual participaron 90 personas privadas de la 



33 

 

 

 

libertad, entre edades de 22 y 46 años, donde se aplicó la escala de Wechsler para adultos, el cual 

contiene 11 sub-test con respuestas libres, cada uno presenta un factor en específico para su 

posterior análisis. 

Después de realizada la prueba se pudo llegar a la conclusión de la existencia de diversos 

factores que pueden llegar afectar la salud mental de la persona, como separaciones a nivel 

emocional, familiar, falta de trabajo, falta de ingresos, entre otros, generando de esta manera un 

inconveniente o factor de riesgo para la persona, ya que este tipo de situaciones influyen de 

manera significativa generando cambios positivos o en su defecto negativos. El estudio enfocado 

en las causas de la conducta homicida destaca que el contexto familiar juega un papel crucial 

como detonante principal en estas conductas, los resultados revelaron que los problemas como 

separaciones emocionales y familiares, desempleo, y falta de ingresos pueden significativamente 

afectar la salud mental de las personas, convirtiéndose en importantes factores de riesgo. 

 

En el artículo denominado “Trastornos mentales y homicidio” realizado por Padrón & Teresita  

(2018), se da un gran aporte puesto que las autoras, basadas en 149 expedientes de casos 

peritados por el delito de homicidio provenientes del Instituto de Medicina Legal durante el 

período 2011- 2013, obtuvieron resultados significativos en cuanto a los factores familiares y 

sociales, argumentando que condicionan la conducta homicida, expresando que se debe a una 

concurrencia de influencias socioculturales y socioeconómicas de un entorno familiar 

desestructurado y violento, encontrados elementos como la destructividad y la desobediencia en 

el hogar.  

De este modo las autoras nos justifican aún más que en el desarrollo de la conducta homicida 

se puede generar en el contexto familiar y de esta, las condiciones ambientales y los medios 

tecnológicos, y nos refuta la idea de que el crimen de homicidios está ligado a clases sociales 

bajas o con baja escolaridad, esta variable se comporta de manera desacorde gracias a la 

presencia de 12 universitarios entre los homicidas peritados. El estudio destaca la influencia 

determinante de factores familiares y sociales en la conducta homicida, se evidenció que un 

entorno familiar desestructurado y violento, caracterizado por ser perjudicial y por la 

desobediencia, juega un papel crucial en el desarrollo de este tipo de comportamientos. Las 

autoras sostienen que la conducta homicida puede originarse dentro del contexto familiar, 

influenciada además por condiciones ambientales y el acceso a tecnologías. El estudio desafía la 
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percepción convencional de que los homicidios están exclusivamente asociados a clases sociales 

desfavorecidas o baja escolaridad 

 

Por su parte Coba Echeverry et al. (2021), en su tesis de especialización nombrado “Estudio 

de caso: factores de riesgo que inciden en la delincuencia juvenil del año 2021”, argumentan que 

el delito de homicidio se va generando desde el entorno familiar, ellas citan a McCloskey y 

Lichter, (2003), en la cual se señala que la agresión más común es del hijo hacia la madre, lo cual 

sabemos que correlaciona con agresiones posteriores a su novia/pareja, es decir, violencia de 

género, se logra también obtener resultados de diversos factores, pero enfocados en los familiares 

se logra identificar la baja cohesión familiar, tener padres con enfermedad mental, estilos 

parentales coercitivos es decir; padres que ejercen un alto nivel de imposición precipitada cuando 

el hijo no tiene los comportamientos que ellos piensan y desean, ambivalentes o permisivos, por 

otro lado, del factor social se extrae bajo apoyo comunitario, estigmatización y exclusión de 

actividades comunitarias relacionados a ámbitos socioeconómicos y culturales como vivir en 

condición de pobreza. El estudio destaca que el delito de homicidio tiene profundas raíces en el 

entorno familiar, se logra identificar que la agresión del hijo hacia la madre es un precursor de 

futuras formas de violencia, incluida la violencia de género en relaciones posteriores. Además de 

factores familiares como la baja cohesión familiar o enfermedades mentales parentales. Se 

señalan factores sociales como el bajo apoyo comunitario, la estigmatización y la exclusión de 

actividades comunitarias, los cuales están vinculados a desventajas socioeconómicas y culturales 

como la pobreza, estos hallazgos subrayan la complejidad de los determinantes que influyen en la 

conducta homicida. 

 

En la investigación “Análisis de caso: factores que influyeron una adolescente en la comisión 

del acto homicida” por Saborío (2010), corresponde al caso de una adolescente que cometió 

homicidio en contra de sus padres, dicha situación resulta de gran interés dado que en esta 

investigación se explicó que mediante diferentes instrumentos aplicados a la persona se logró 

comprender  el fenómeno en las dimensiones psicosociales, motivacionales, cognitivas y 

estructurales que inciden directamente en la dinámica de la personalidad.  

Es justamente después de dichas pruebas lograr reconocer las distorsiones cognitivas de la 

persona y como la influencia de la sociedad repercute significativamente, dado que durante el 
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texto se menciona que el ambiente es uno de los primeros factores en los que las personas logran 

definir una identidad como tal y desde allí comienza a formar su carácter, además del aprendizaje 

mental donde deberá excluir lo que sea malo para la persona. Resulta interesante este documento 

ya que explica cómo puede generarse la conducta homicida de una manera más amplia, la cual le 

permite al lector reconocer diferentes factores, causas o motivos que llevan a la persona a 

cometer una conducta homicida además de que trastornos podrían influir. Este caso resalta la 

importancia de abordar la conducta homicida desde múltiples dimensiones psicosociales, 

motivacionales, cognitivas y estructurales. El estudio revela las distorsiones cognitivas de la 

persona y la influencia significativa del entorno social en su desarrollo, también enfatiza que el 

ambiente desempeña un rol crucial en la formación de la identidad y el carácter de una persona, 

así como en la internalización de normas morales. El documento explora ampliamente cómo 

pueden surgir conductas homicidas, identificando diversos factores, causas y motivos que pueden 

llevar a alguien a cometer estos actos, el estudio proporciona una visión integral que mejora la 

comprensión de las complejidades detrás de la conducta homicida. 

 

Realizando la revisión de la tesis que tiene como título “Menor infractor homicida sentidos de 

la violencia en la adolescencia”, estudio exploratorio sobre las significaciones que construye el 

estudio de caso con menores infractores homicidas ubicados en el centro de formación juvenil del 

Valle, el autor De la Cruz (2010) menciona como conclusión que los sujetos de su estudio le dan 

un significado al acto homicida como un carácter de fortaleza, un dominio que le permite 

sobrevivir en un medio social, dirigido como una forma de resolución de problemas, Salazar 

argumenta que los sujetos que comenten el acto tienen una programación psicológica que se 

construye por medio del tipo de relaciones que ha tenido a través de su desarrollo, dándole así, un 

significado para su ser, e incluso se podría decir que estos sujetos no tienen un tejido social o 

relacional afectivo con su familia, lo que psicológicamente se puede decir que no tienen sentido 

de su vida y por ende, la vida del otro no tiene significado.  

Siguiendo la revisión se encuentra que los sujetos de estudio no han tenido una Figura paterna, 

lo que nos indica que ya había falencias en la dinámica familiar, de este modo fallaban las 

normas o limites, se descubre que el factor familiar contiene una variable de abandono, 

relacionado a la búsqueda de identidad que conlleva a integrarse a otros contextos sociales 

diferentes a la primaria que sería la familia, de este modo los sujetos logran identificarse según la 
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perspectiva de su realidad como la amenaza, la pobreza, soledad, muertes, por lo que buscan 

relacionarse con los que consideran sus iguales, lo que genera variables como la delincuencia y la 

drogadicción, dado esto, se relacionan en un contexto que les da un significado a su vida o un 

sentido se partencia.  

Cabe resaltar que el sujeto se organiza en función al acto homicida, porque es una decisión 

que asume al desvincularse con la vida por evitar ser consciente de su sufrimiento y debilidad, 

pero esto no significa que el sujeto asuma la responsabilidad ética de sus acciones, por lo tanto, 

puede entenderse que el sujeto no ha accedido al mundo humano, Salazar (2010).  

Los resultados también mencionan las similitudes con otras investigaciones en las que 

demuestra que las Figuras parentales no cumplen las funciones necesarias como protección y 

afecto, por lo que en su construcción psicológica está el incumplimiento obligatorio de sus 

padres, por lo tanto, los sujetos que comenten el acto tampoco tienen obligación con la ley. 

Esta investigación arroja información clave que puede ser utilizada en el diseño e 

implementación de estrategias para enfrentar el homicidio juvenil como problema de salud 

pública. El estudio destaca que los individuos que cometen homicidio encuentran en este acto un 

significado y una sensación de dominio, usándolo como una forma de resolver problemas y 

mostrar fortaleza en su entorno social. La investigación de Salazar subraya cómo estas conductas 

homicidas se desarrollan psicológicamente a partir de las relaciones familiares, especialmente 

afectadas por la ausencia de una Figura paterna y la falta de un entorno social afectivo.  

 

Dentro del documento “Homicidas juveniles en Bogotá”, estudio de grupos focales del año 

2015, realizado por Escobar et al. (2015), se logró reconocer los múltiples factores y causales que 

llevan a los adolescentes a cometer una conducta homicida, para poder llegar a dicha conclusión 

decidieron realizar un grupo focal el cual permitió que los jóvenes compartan sus pensamientos e 

ideas de manera más libre, para realizar dicha actividad el moderador plantea una serie de 

preguntas con el fin de desafiar a los participantes, con el objetivo de sacar a flote las diferencias, 

primeramente se realiza temas generales y poco a poco se va ahondando en el tema, para la 

muestra se contó con dos grupos que se distribuyeron de la siguiente manera homicidas y no 

homicidas.  

El grupo de homicidas se encontraban internos en los centros de reeducación para 

adolescentes infractores escuela de trabajo el redentor y hogar femenino en Bogotá y el grupo no 
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homicida estuvo conformado por adolescentes estudiantes de bachillerato de la Institución 

Educativa Distrital Bravo Páez, de condiciones de edad, género y estrato socioeconómico 

similares a los jóvenes homicidas, dentro del conversatorio se logró encontrar algunos 

determinantes en los que los dos grupos se sentían reflejados como la baja escolaridad, repetición 

de años escolares, disfunción familiar, violencia  intrafamiliar  severa,  situación  económica  

desfavorable  moderada o severa, poca satisfacción con la vida, justificaciones y actitudes frente 

a situaciones violentas pertenecer a una pandilla o grupo fuera de la ley, tener riesgo alto de 

adicción al consumo de SPA, permanecer en la calle en actividades no escolares. El estudio 

realizado permitió identificar y concluir que existen múltiples factores determinantes que 

influyen en la conducta homicida entre los jóvenes, a través del diálogo estructurado y desafiante, 

los participantes compartieron sus pensamientos y experiencias, revelando similitudes 

significativas como la baja escolaridad, la disfunción familiar, la violencia intrafamiliar severa, y 

condiciones socioeconómicas desfavorables. 

 

En el caso de Orduz et al. (2019), realizaron una investigación del tema denominado 

“Homicidas de pareja. Una propuesta de tratamiento”, en la cual refieren que se realizó un 

estudio de caso en el cual contaron con la participación de un hombre y una mujer que se 

encuentran condenados por homicidio hacia su pareja, se logró determinar que en ambos casos se 

analizaron aspectos sociodemográficos, dinámica familiar y personalidad de los participantes, 

para aquella investigación se contó como instrumento una entrevista semiestructurada de 30 

ítems, evaluando las categorías; sociodemográfica, familiar y psicológica. 

Posteriormente a esto se realizó el análisis donde se logró evidenciar que la posición 

económica, el nivel educativo, y factores de crianza no fueron determinantes en la conducta de 

homicidio, por el contrario, fueron situaciones que influyeron en el desarrollo de su personalidad. 

Posteriormente luego de la exhaustiva búsqueda y aporte de los autores se logró proponer un 

tratamiento en el que ellos mencionan que es importante contar con redes de apoyo, en las cuales 

puedan brindar un acompañamiento integral para las personas de tal manera en que puedan tener 

un mejor control de las emociones, fortalecimiento de la comunicación y a nivel terapéutico se 

debe generar un tratamiento que este dirigido al manejo del trastorno paranoide de la 

personalidad, permitiéndoles acomodarse adecuadamente a diversas situaciones de la vida en las 

que se vean implicados. En conclusión, el estudio reveló que aspectos sociodemográficos como 
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posición económica y nivel educativo, así como factores de crianza, no fueron determinantes 

directos en sus conductas homicidas. En cambio, estos aspectos influyeron en el desarrollo de su 

personalidad, exacerbando conductas violentas que finalizan en homicidio. 

 

En la investigación del año 2019 denominada “Factores de Riesgo Asociados a la Conducta 

Homicida de un Niño hacia un Par”, realizada por Salinas et al. (2019), refieren que los casos de 

homicidios realizados por menores de edad son muy escasos pero reales, esto ha causado un gran 

impacto social en el que se desea conocer más acerca del tema, es por esta razón que el único 

registró que se logró encontrar fue en Chile, lastimosamente no hay más artículos en los que se 

pueda encontrar más información, es por esta razón que se realizó el análisis de caso único el cual 

implica enfrentar una situación problema que debe ser comprendida en su particular y compleja 

especificidad y requiere de una descripción densa que agote las determinaciones que hacen de ese 

caso uno particular. 

Dada la complejidad del caso, se realizó una evaluación de carácter interdisciplinario, que 

implicó al campo de la psicología clínica, neuropsicología, psiquiatría y psicología jurídica para 

dicha evaluación se contó con la participación de unos 10 niños, esto con el objetivo de analizar 

los factores de riesgo individuales y contextuales asociados a la conducta homicida, dentro de los 

factores de riesgo se pueden encontrar las pautas educativas, la personalidad, el uso de tiempo 

libre. Al niño se le realizaron varias pruebas entre ellas el test de Rorschach, el cual permitirá 

evaluar diversos aspectos de la personalidad. Después de realizadas todas las pruebas pertinentes 

Los resultados más relevantes fueron que el niño no recibe retroalimentación en el plano 

emocional en sus relaciones familiares y tiene limitaciones en su flexibilidad cognitiva. En 

conclusión, en los hallazgos más significativos se encontró que el niño analizado carecía de 

retroalimentación emocional en sus relaciones familiares y mostraba limitaciones en su 

flexibilidad cognitiva, aspectos que se consideran relevantes para comprender su 

comportamiento. Este enfoque multidimensional ayuda a esclarecer las causas detrás del acto 

homicida. 

 

Para el año 2020 el autor David Méndez Valiente, realizo una investigación con un diseño 

fenomenológico de estudio de casos de enfoque cualitativo, denominada “Fantasía y homicidio: 

Un estudio de tres casos”, donde habla de cómo la fantasía es uno de los detonantes para cometer 
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una conducta homicida, entendida como la representaciones de objetos o situaciones que no se 

hallan presentes cuyas producciones son independientes de las rígidas coordenadas espacio-

temporales, lo que la separa de la percepción y la memoria.  

Es por tal razón que se realizó un estudio que contó con la participación de 3 personas 

recluidas en un centro penitenciario de la ciudad de Chile, como instrumento se usó una 

entrevista semiestructurada la cual permitió obtener datos claros y acordes a la investigación, 

como resultado se encontró que la fantasía juega un papel fundamental en los crímenes 

investigados y como influyó en una acción ausente de empatía y de mayor crueldad hacia sus 

víctimas.  

Así las cosas, este trabajo resulta de gran interés para el trabajo en curso que se viene 

realizando, ya que se logró reconocer que esta investigación habla de cómo los factores influyen 

en las personas y como la fantasía es otro factor importante, dado que en los resultados se 

menciona que en algunas ocasiones antes de cometer una conducta homicida la persona comienza 

a realizar una construcción de las fantasías relacionadas con el delito (Méndez, 2020). En el 

estudio del centro penitenciario chileno, se concluye que las fantasías juegan un papel crucial en 

provocar conductas homicidas. Estas fantasías son representaciones imaginativas sin límites 

espacio-temporales, distintas de la percepción y la memoria. A través de entrevistas, se evidenció 

cómo estas fantasías aumentan la falta de empatía y la crueldad hacia las víctimas, destacando la 

importancia de entender los motivos psicológicos detrás de los actos violentos. El estudio sugiere 

que las fantasías podrían anticipar comportamientos criminales con riesgo de homicidio. 

 

Dentro de la investigación denomina “Perfil del homicida en el contexto de pareja en américa 

latina: una revisión literaria del año 2019”, los autores Muñoz y Flórez, realizaron un análisis 

acerca de los homicidios efectuados entre parejas, enfatizando que el componente cultural influye 

de una manera importante al momento de cometer dicha conducta, ya que la persona la mayor 

parte de su vida por no decir toda vive en constante interacción con el ambiente, el cual se ve 

manifestado en algunas acciones de las personas, dentro de dicho análisis se puede concluir que 

existen tres categorías las cuales pueden afectar o crear una distorsión en la persona como son: 

biológicas, psicosocial y psicopatológica.  

Dentro de estas categorías se puede resaltar factores estresores como el desempleo, 

infidelidad, celos, el consumo de sustancias psicoactivas, la presencia de conductas agresivas 
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dentro de la sociedad y su entorno familiar. Es por esta razón que resulta importante el 

reconocimiento de las problemáticas presentadas o que se puedan presentar y mediante esto poder 

realizar campañas psicológicas que vayan encaminadas a brindar un breve conocimiento acerca 

de los factores de riesgo que se pueden presentar y los patrones conductuales que podrían 

cambiar en algún momento. Además de brindar capacitaciones acerca de programas orientados 

hacia sensibilización de la población y la existencia de resoluciones, decretos y leyes que 

salvaguardan su vida y que condenan a toda persona que atenta sobre dignidad humana. En el 

estudio sobre homicidios entre parejas, se destaca la influencia significativa del componente 

cultural en las acciones de las personas, quienes están constantemente influenciadas por su 

entorno. Se logra identificar las tres categorías principales que afectan o distorsionan a los 

individuos. Dentro de estas categorías se incluyen factores estresantes como el desempleo, la 

infidelidad, los celos, el consumo de sustancias psicoactivas, y la presencia de conductas 

agresivas en la sociedad y el entorno familiar. 

 

De igual forma, en el artículo “Homicidio en la provincia de Matanzas, 1989 al 2016”, los 

autores Morales et al. (2017) utilizaron un estudio descriptivo para caracterizar en tiempo, 

espacio y algunos aspectos personales, a los fallecidos por homicidio en la provincia de Matanzas 

durante los años 1989 al 2016, conformado por 802 fallecidos por este homicidio durante el 

periodo analizado, han identificado algunos determinantes de la conducta homicida como 

disfunción familiar, relaciones intrafamiliares y de las cuales se podría decir que influyen en el 

factor social, como la baja escolaridad, violencia intrafamiliar severa, repetición de años 

escolares, situación económica desfavorable, que contribuyen en la poca satisfacción con la vida, 

justificaciones y actitudes frente a situaciones violentas, irritabilidad moderada o severa, 

pertenecer a una pandilla o grupo fuera de la ley, tener riesgo alto de adicción a drogas las 

mismas, permanecer en la calle en actividades no escolares o usar armas. El estudio identifica 

factores determinantes de la conducta homicida como la disfunción familiar, las relaciones 

conflictivas dentro de la familia y condiciones sociales desfavorables como la baja escolaridad y 

la situación económica precaria. Estos factores están asociados con la insatisfacción personal, la 

justificación de la violencia y actitudes negativas frente a situaciones violentas. Además, se 

observa una correlación con la irritabilidad, la pertenencia a grupos delictivos, el riesgo de 
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adicción a drogas, la participación en actividades no escolares en la calle y el uso de armas. Estos 

hallazgos resaltan la complejidad de los factores que influyen en los homicidios. 

 

En el artículo que tiene como título “Factores de riesgo para violencia y homicidio juvenil” 

elaborado por o Acero et al. (2007), en el cual se llevó a cabo una revisión narrativa con 

fundamento en la literatura médica hallada en bases de datos, de los artículos encontrados se 

leyeron los resúmenes y aquellos que se relacionaban con el objetivo principal del estudio se 

obtuvieron en texto completo, de este modo, aporta con sus resultados  demostrando que los 

factores familiares como la criminalidad en los padres, el maltrato infantil, las familias 

disfuncionales, las familias uniparentales, las malas técnicas de crianza, las familias numerosas y 

la baja cohesión familiar predisponen a los jóvenes a cometer actos violentos hasta el punto de 

llegar al homicidio, sujetos que observan y son víctimas comúnmente de violencia intrafamiliar o 

de actos violentos por parte de los padres predisponen tanto a ser víctima como Victimario del 

mencionado acto, teniendo en cuenta el factor familiar los resultados señalan que el homicidio 

tiene propuestas para caracterizar el acto, en grupos como el adolescente maltratado que mata 

para escapar, el adolescente con enfermedad mental grave o el adolescente con conductas 

antisociales.  

Aunque en el estudio de estos médicos no se encontró en Colombia otra documentación que 

permitiera hacer comparaciones sobre jóvenes homicidas, encontraron datos de interés, 

argumentando y citando que, en Colombia se tienen pocos estudios sobre caracterización de 

homicidas; en uno realizado por Echeverri et al. se evaluó a los condenados por homicidio o 

tentativa de homicidio interno en la cárcel La Cuarenta, de Pereira, en 1999.  

El estudio registra que la mayoría eran sujetos jóvenes, con pareja e hijo, escolaridad primaria 

y católicas. Tenían un núcleo familiar de origen, donde eran habitualmente maltratados en la 

infancia, y consumían alcohol. Se diagnostica trastorno de personalidad antisocial en el 50% de 

los sujetos estudiados. En conclusión, este estudio destaca la influencia significativa de los 

factores familiares en la predisposición de los jóvenes a cometer actos violentos, incluyendo 

homicidios. La violencia y negligencia en el factor familiar emergen como determinantes críticos. 

Estos elementos no solo predisponen a los jóvenes a convertirse en víctimas de violencia, sino 

también en perpetradores. Los resultados subrayan que el homicidio juvenil puede caracterizarse 

en diferentes perfiles, como el adolescente maltratado que utiliza el homicidio como escape, 
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aquellos con graves problemas de salud mental, o aquellos con conductas antisociales. Estas 

categorías destacan la complejidad y variedad de las circunstancias que pueden llevar a un joven 

a cometer dichos actos. 

 

“¿Quiénes son los sentenciados por homicidio intencional en México?” Es el artículo del autor 

Vilalta (2015), para este estudio utilizo como método el analizar estadísticas de diez correlativos 

entre los sentenciados por homicidio doloso, como por ejemplo; lugar de residencia, lugar de 

ocurrencia del delito, género, edad, nacionalidad, situación conyugal, escolaridad, ocupación, 

estado psicofísico, y grado de consumación, de este modo, se sistematiza la información existente 

y la realidad de su contexto, los hallazgos muestran datos relevantes, pues se observa una relación 

del acto a hombres entre 25 a 34 años, la mayoría solo con educación primeria y trabajadores 

manuales como agricultores, cometieron el acto en todas sus facultades, la mayoría de estos 

sujetos son hombres casados, ya componen un sistema familiar y también refuta la idea de que la 

falta de educación es indicio principal de acto homicida, pues estos sujetos de la mayoría tienen 

una educación universitaria y laborando en su profesión al momento de cometer el acto. El 

estudio ofrece datos significativos, se observa una tendencia hacia hombres de entre 25 y 34 años, 

con educación primaria y ocupaciones manuales como agricultores, quienes cometieron el 

homicidio en plenas facultades, contrario a la percepción común, muchos de estos individuos 

eran casados y tenían una educación universitaria, empleándose en sus profesiones al momento 

del crimen. Estos hallazgos desafían la noción de que la falta de educación sea un indicador 

primordial de homicidio, destacando la complejidad de los factores que contribuyen a este tipo de 

comportamientos violentos. 

 

En el artículo denominado “Homicidios en América Latina y el Caribe: magnitud y factores 

asociados”, escrita por Hiram (2021), se da un gran aporte puesto que el autor realizó una 

revisión de literatura, donde encontró que América Latina y el Caribe es la región del mundo 

donde ocurren más homicidios intencionales. Por esta razón resulto de gran interés realizar un 

análisis relacionado con las causas de muerte y algunos factores que contribuyen a explicar esta 

situación, el autor durante la revisión exhaustiva de literatura encontró que la delincuencia 

organizada, las pandillas juveniles, los factores socioeconómicos, el ámbito familiar y la 

deserción escolar juegan un papel elemental al momento de cometer una conducta homicida, ya 
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que al haber falencias dentro estos elementos la persona no tiene un conocimiento adecuado y 

actuara de la manera en la que cree que es correcta, generando de esta manera cierto 

inconformismo y rechazo ante la sociedad. El estudio afirma que América Latina se posiciona 

como la región del mundo con las tasas más altas de homicidios intencionales, resalta varios 

factores determinantes que contribuyen a esta problemática, como la influencia de la delincuencia 

organizada, las pandillas juveniles, los retos socioeconómicos, las dinámicas familiares y la 

deserción escolar. Estos elementos no solo afectan la percepción y comprensión de la realidad en 

las personas, sino que también moldean sus acciones, provocando descontento y frustración 

social. 

 

Otro aporte es la investigación realizada por Campos (2023), denominada “Acciones 

gubernamentales para el análisis de la conducta criminal feminicida por parte de miembros de las 

fuerzas de seguridad en la provincia de Córdoba 2022”, se utilizó un método de enfoque 

cualitativo de tipo no experimental con un alcance descriptivo y explicativo. Se hizo uso de 

diversos documentos como unidades de análisis. 

Estos se componen por diferentes tipos de fuentes documentales como papeles académicos, 

informes de fuentes oficiales, artículos periodísticos, entrevistas, fuentes jurisprudenciales, entre 

otros, se profundizo acerca de actos malintencionados causados por parte de las fuerzas de 

seguridad donde sin mediar palabra accionaban su arma de fuego ante la comunidad. 

Para analizar dicha conducta se realizó la consulta de otras investigaciones las cuales 

soportaron el trabajo anteriormente mencionado, donde se logró reconocer las falencias que 

presentan estos individuos, en el escrito se destacan los problemas de infancia que pudieron haber 

vivido, como la violencia intrafamiliar, la deserción escolar, la falta de preparación o desinterés al 

momento de realizar cualquier acción. Dentro de la investigación se exploraron causas 

subyacentes como la violencia intrafamiliar, la deserción escolar y la falta de preparación o 

interés en las acciones, se concluyó que el estudio es crucial al evidenciar cómo la conducta 

homicida afecta a personas de diversos perfiles, sin importar edad, sexo, raza, religión o 

profesión. 

 

Igualmente, para el año 2007 se realizó una investigación denominada “Perfil psicológico del 

homicida doméstico” por parte de Soria Verde y Rodríguez (2007), donde se logró identificar los 
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rasgos sociales psicológicos o comportamientos de los maltratadores, para ello se contó con la 

participación de 46 hombres, 20 de ellos clasificados dentro del grupo homicida y 26 en el grupo 

de no homicidas, para dicho análisis se les realizo una entrevista semiestructurada, en donde se 

buscó conocer las respuestas de los sujetos logrando de esta manera identificar las causas que 

conllevan a la persona a cometer dicha conducta. 

Después de realizada la prueba se logró identificar que las personas que cometieron actos 

homicidas tuvieron  situaciones difíciles como la deserción escolar, problemas dentro del núcleo 

familiar, la parte socioeconómica, dificultades de salud mental no tratadas como la depresión la 

cual representa uno de los factores más detonantes, además de la falta de recursos primarios, por 

consiguiente las personas, dentro del grupo de los no homicidas se encontró que las posibles 

causas o factores que pueden llevar a una conducta homicida erradica en la parte emocional, en 

los problemas con la pareja y en los trastornos mentales como la depresión , dado que esta es una 

de las enfermedades más comunes la cual se caracteriza por un estado de ánimo bajo, 

sentimientos de tristeza, asociados a alteraciones del comportamiento y actividad del 

pensamiento, con lo mencionado anteriormente se puede identificar que ambos grupos afirman 

haber tenido problemas con la justicia, siendo este un factor importante de destacar porque puede 

ser que al presentar dichos inconvenientes las personas pudieron o no reforzar la conducta. El 

estudio demuestra como los sujetos revelan causas significativas que contribuyen a la comisión 

de conductas homicidas, dichos actos fueron asociados con dificultades en las relaciones 

interpersonales dentro o fuera de la familia y a nivel económico, que incluso llegan a generar 

problemas de salud como la depresión, que emerge como uno de los factores más influyentes. De 

este modo, entre los no homicidas se logra identificar posibles factores como problemas 

emocionales, conflictos de pareja y trastornos mentales, destacando la depresión como una 

condición prevalente con síntomas de ánimo bajo y alteraciones en el pensamiento que podría 

generar la conducta homicida. 

 

Para el caso de Reina (2019) en su tesis de maestría denominada “Inteligencia general y 

conducta delictiva en adolescentes sentenciados por delito de homicidio” da muestra de 

resultados significativos, en su estudio el 100% de la muestra poblacional son de género 

masculino, de estos también se identifica la falta de una etapa importante en del desarrollo del 

factor social del ser humano, la escolaridad, la deserción escolar o la falta total de esta causa una 
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interrupción el desarrollo de habilidades y hábitos básicos de socialización como por ejemplo, 

interaccionar con compañeros, docentes y administrativos, cumplir con asignaciones e 

instrucciones, desarrollar el sentido de pertenencia, empatía y compañerismo, de estas también 

surgen pensamientos de fracaso, esta variable del factor social, puede ser origina desde el factor 

familiar, puesto que la disfuncionalidad familiar caracterizó de manera significativa a la muestra 

de estudio, se interpreta la falta de una Figura paterna, lo cual sin dudas genera un desbalance y 

ruptura en el sistema familiar, no solo en cuanto a la satisfacción de necesidades básicas como la 

escuela, sino que además, afecta de manera no hay un desarrollo afectivo completo, limita el 

sentido de pertenencia del niño a su familia, distorsiona el ejercicio de la autoridad en el hogar, 

supervisión, monitoreo y control de los padres hacia los hijos y sus responsabilidades. de este 

modo, se crean variables como el consumo y venta de SPA, de los 26 adolescentes en el estudio, 

93%.  

Por otro lado, se identifica la falta de empatía, pues sus motivaciones para cometer el acto 

homicida ha sido el interés por obtener dinero fácil, la venganza y rivalidad entre pandillas, lo 

que refiere Reina como un trastorno disocial y/o antisocial según el DSM-5, de este modo se 

puede decir que, a partir de estos resultados, podíamos inferir, que posiblemente las conductas 

delictivas como el homicidio, no se debe en particular por una baja capacidad intelectual en el 

adolescente, sino que probablemente, este más relacionada con la presencia de otros factores de 

orden social y familiar como la pertenencia a un hogar disfuncional, la ausencia de la Figura 

paterna en el proceso de crianza, el consumo de sustancias psicoactivas (drogas), la deserción 

escolar y la tendencia de estos adolescentes a relacionarse con personas, con problemas de 

comportamiento social, Reina (2019). El estudio destaca que los adolescentes involucrados en 

homicidios enfrentan una serie de desafíos sociales y familiares significativos. La falta de 

escolaridad y la deserción escolar interrumpen el desarrollo de habilidades sociales básicas, 

exacerbando la incapacidad para interactuar adecuadamente y cumplir con responsabilidades. 

Este déficit está estrechamente ligado a la disfuncionalidad familiar, especialmente la ausencia de 

una Figura paterna, que afecta negativamente el desarrollo afectivo y el sentido de pertenencia. 

 

Igualmente, Briceño (2012) realizo la investigación denominada “La comprensión de los 

homicidios en América Latina: ¿pobreza o institucionalidad?” donde refiere que es bien conocido 

que los homicidios ocurren en todo el mundo, pero se da de manera diferente en algunos países y 
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esto se debe a que existen factores o situaciones sociales que no son iguales, en este caso 

enfatizan en dos vertientes las cuales son la pobreza y la desigualdad, se podría decir que estos 

dos factores inciden significativamente dado que en la pobreza las personas no tendrán la 

accesibilidad de tener educación o conocimiento de temas relacionados con el homicidio y otras 

situaciones que se puedan presentar, mientras que en la desigualdad se puede ver con mayor 

fuerza la criminalidad, ya que al ser personas que no cuentan con bienes materiales son 

discriminados o no les dan la oportunidad de trabajar y mejorar su vida.  

Según el autor existen tres características sociales que se muestran marcadas en los homicidios 

donde se encuentran: el género, la edad y el grupo racial o estrato social de las víctimas, la 

primera característica es que los homicidios que se presentan en el mundo es un sesgo de sexo 

muy importante, pues tanto las víctimas como los victimarios son mayoritariamente hombres, la 

segunda característica se relaciona con la edad, tanto las víctimas como los Victimarios son 

jóvenes entre 15 y 30 años de edad, aunque se observan diferencias significativas entre los países, 

la tercera característica se refiere a los grupos que por su condición social de raza o estrato social  

padecen más la violencia.  

En Estados Unidos en el periodo 1980-2008 las víctimas de homicidios estuvieron casi 

igualmente repartidos entre los blancos (50,3%) y los negros (47,4%). Con lo mencionado 

anteriormente el autor hace una profundización con la cual permite reconocer como estos factores 

inciden, de qué manera se dan y como los diferentes países se ven afectados ante dicha situación, 

ya que como se mencionó antes estas problemáticas van a variar dependiendo el país o lugar de 

origen.  El estudio subraya la complejidad de los homicidios como fenómeno global, influenciado 

de manera significativa por factores sociales específicos como la pobreza y la desigualdad. Estos 

factores no solo afectan las condiciones de vida y oportunidades de las personas, sino que 

también inciden en la prevalencia y naturaleza de los homicidios en diferentes países y contextos. 

Se destaca que la pobreza limita el acceso a la educación y oportunidades de desarrollo, 

aumentando las tensiones sociales y económicas que pueden desembocar en actos violentos. Por 

otro lado, la desigualdad social puede intensificar la criminalidad al excluir a ciertos grupos de la 

sociedad, generando resentimiento y conflictos que pueden desembocar en homicidios. 

 

De “crímenes de familia a crímenes de Estado. La Figura de la madre en la lucha contra la 

violencia de género en Crímenes de familia (2020) y Las tres muertes de Marisela Escobedo 
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(2020) por Paz y Gonzales (2021)”, en este ensayo las autoras hablan acerca de los mayores 

desafíos que enfrentan las mujeres en Latinoamérica y alrededor del mundo enfatizando en la 

violencia de género, dicho ensayo ha sido realizado como estrategia para combatir la violencia y 

valorar a las personas como personas.  

Esta investigación se relaciona con la conducta homicida y resulta de gran de interés al 

momento de realizar el trabajo de grado, ya que permite ver desde otra perspectiva la violencia y 

es que esta se ha venido presentando desde hace mucho tiempo y no recibe la importancia que 

necesita, es por esta razón que se decide usarla como guía porque habla de la influencia que tiene 

la sociedad ante este tipo de situaciones. Ya que como se ha mencionado en los anteriores 

apartados la sociedad tiene una gran influencia en las personas las cuales pueden ser positivas o 

negativas, en este caso ante la situación expuesta se logra identificar que se tiene normalizada la 

violencia tanto en el hogar como en la sociedad, tal como lo mencionan las autoras este ensayo se 

basa en un caso en específico, en los cuales se encuentran consignadas todas las situaciones 

vividas y como las personas lastimosamente no hacen un alto para evitar este tipo de conductas, 

también se logra reconocer la violencia psicológica la cual es una de las más importantes para el 

bienestar de las personas, porque es desde aquí donde las personas pueden o no originar una 

conducta, trastornos o comportamientos correctos y erráticos. El estudio brinda una nueva 

perspectiva sobre la violencia., pone de manifiesto que la violencia, tanto en el ámbito doméstico 

como en la sociedad en general, es un problema arraigado que a menudo se normaliza. La 

investigación sirve como una guía para destacar cómo la sociedad influye significativamente en 

las personas, tanto positiva como negativamente. se documentan experiencias que revelan cómo 

la violencia psicológica puede ser determinante en el desarrollo de conductas, trastornos o 

comportamientos nocivos. 

 

Padrón y Pérez (2018) realizaron otro artículo titulado “Homicidio y disfuncionalidad 

familiar”, en donde se realizó una investigación retrospectiva e indirecta de todos los homicidios 

acaecidos en el contexto familiar en La Habana durante el año 2013, utilizando para la misma el 

método de autopsia psicológica. Los hallazgos de esta investigación dan una reflexión a las 

circunstancias confluyentes al sistema familiar, que en vez de generar seguridad y confianza se 

encuentran en un espacio inseguro y peligroso, no obstante, argumenta la existencia del 

parentesco entre víctimas y Victimarios en el interior de la familia.  
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Los hallazgos reflejan que más del 96 % de los homicidas vivían en una dinámica 

disfuncional, en la que se observa una ruptura importante en las obtenciones de las necesidades 

básicas como la educación en valores y la protección, dentro de la investigación se analiza un 

ambiente de violencia intrafamiliar en la cual creció el sujeto que comete el acto homicida,  no 

obtuvo una enseñanza sobre el respeto hacia la vida, respeto a los mayores o incluso limites, 

mantuvo un desarrollo dentro del maltrato que se convierte en una situación de normalidad para 

el sujeto y que va siendo acumulada durante su crecimiento, explotando y satisfaciéndose en el 

acción del homicidio, en otro aspecto, Padrón y García (2018) mencionan que: 

El papel del alcohol en el homicidio ha sido estudiado a profundidad desde las 

neurociencias, definiéndose que el bloqueo de la relación cortico- subcortical resulta el 

elemento clave que facilita la pérdida del mecanismo de control frontal del comportamiento 

social (p.7), 

 Ya que el consumo de sustancias es una de las variantes que surge de factor social y cuando el 

familiar es disfuncional. El estudio enfatiza cómo la normalización de la violencia intrafamiliar 

afecta negativamente en el desarrollo emocional y social de los individuos, creando un ambiente 

propicio para comportamientos violentos como el homicidio. La falta de límites y el 

desconocimiento de valores como el respeto a la vida y a los demás emergen como factores 

críticos identificados en el análisis. Además, se discute el papel del consumo de alcohol como un 

factor desencadenante de la violencia, afectando el comportamiento y las situaciones de conflicto 

familiar 

 

       Por su parte, en su artículo de investigación denominado “Perfil psicosociológico de los 

homicidios por las modalidades de riñas, sicariato y agresión en la ciudad de Manizales” periodo 

2004-2009 por Gallego (2012), se utilizó la propuesta teórica y metodológica de la teoría de la 

estructuración del sociólogo Anthony Giddens, la cual permitió evidenciar las condiciones 

microsociales y macro-sociales que promueven la producción y reproducción de estos tipos de 

violencia, así como las causas estructurales y psicosociales (individuales) que influyen en la 

formación de la mentalidad criminal de los actores involucrados en los homicidios bajo la forma 

de riñas, sicariato y agresión.  

El articulo aborda aspectos importantes como es el problema de los homicidios, por esto, a 

través de casos específicos, se pudo evidenciar que los factores del contexto en los cuales las 
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personas se ven inmersos, por ejemplo, en el entorno familiar, el abandono de los padres y el ser 

criados por otros cuidadores como los abuelos, hace que surge un sentimiento de inseguridad y de 

tensión que queda en el plano de lo inconsciente, que tiene consecuencias en las futuras 

relaciones.  

Igualmente se resalta que el homicidio bajo la forma de riñas, agresión y sicariato, en la ciudad 

de Manizales, está vinculado a factores estructurales de alcance nacional, como el desempleo, los 

trabajos mal remunerados, la corrupción, la impunidad, los conflictos políticos y armados, el 

resentimiento social causado por la precariedad de la justicia. Así las cosas, es importante 

también tener en cuenta que el homicidio no es elegido por los actores, pero si es bien sabido que 

suceden con más frecuencia los fines de semana, principalmente en el barrio de residencia de los 

Victimarios, bares y discotecas y sitios donde concurren simultáneamente con la víctima. 

Por esta razón el presente trabajo intenta buscar respuestas sobre las causas de esta situación, 

partiendo de información actualizada acerca de los niveles y tendencias del homicidio y de los 

factores asociados, sobre todo en los países de mayor incidencia, ya que esas altas tasas de 

homicidio no están presentes en todos los países de la región. 

Posteriormente después de conocer los puntos de vista expuestos, se logró generar un 

acercamiento con el fin de darles a comprender la importancia de evitar estas situaciones que 

podrían llevarlos a perder su libertad, por consiguiente, este documento demuestra que, con 

intervenciones específicas respaldadas por un compromiso sostenido y la confianza entre las 

comunidades y la aplicación de la ley, es posible reducir las tasas de homicidios. El estudio 

señala que estos actos delictivos tienden a ocurrir con mayor frecuencia los fines de semana, 

principalmente en los barrios donde residen los perpetradores, destacando que estos homicidios 

están vinculados con problemas estructurales a nivel nacional como el desempleo, trabajos mal 

remunerados, corrupción, impunidad y conflictos políticos, lo cual agrava el resentimiento social. 

Enfatizando la importancia de entender las causas s de esta violencia mediante una revisión 

detallada de los niveles y tendencias de homicidio, particularmente en países con altas tasas de 

este tipo de crímenes 

 

En el artículo denominado “Violencia homicida: clasificación y factores de riesgo” realizado 

por Rodríguez (2008) con una metodología descriptiva, se logra identificar como los factores 

sociales y familiares influyen en las personas y se relacionan con la conducta homicida, 
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encontrando que la familia es la institución básica de la sociedad donde los padres juegan un rol 

muy importante en la educación de sus hijos, mientras que los factores sociales desencadenan o 

facilitan la ocurrencia de eventos violentos. 

Además, el texto señala que dentro de estos se puede encontrar situaciones u objetos que 

conllevan a estas conductas como puede ser el porte de armas de fuego, las riñas callejeras, 

grupos delictivos, consumo de sustancias psicoactivas, deserción escolar, violencia intrafamiliar, 

entre otras, generando de esta manera una perspectiva más clara acerca del tema investigado.  

Este documento resulta de gran interés dado que lo investigado por parte de la autora tiene 

relación con el tema que se viene realizando, encontrando e identificando la importancia de los 

factores familiares y sociales como los principales detonantes en la conducta homicida de las 

personas.  

Cabe resaltar que se presentan otros factores relacionados como el económicos donde se 

reconoce actualmente a la violencia no solamente como un tema de derechos humanos y de 

justicia social, sino como un problema de desarrollo económico que afecta el crecimiento 

económico y la productividad de un país y finalmente  los factores culturales donde se encontró 

que diversas publicaciones revelan que el comportamiento violento se comienza a gestar desde 

temprana edad, donde las prácticas y creencias acerca de la educación de los hijos favorecen o 

dificultan el comportamiento violento. En conclusión, este estudio destaca la influencia 

contundente de los factores sociales y familiares en la conducta homicida. La familia emerge 

como la institución fundamental donde los padres desempeñan un papel central en la formación 

de sus hijos, mientras que los factores sociales en contextos en donde se hace visible el contacto 

con armas de fuego, pandillas, sustancias psicoactivas, entre otros, facilitan la aparición de 

comportamientos violentos. El documento resalta la importancia de comprender estos factores 

como detonantes principales de la conducta homicida, proporcionando una perspectiva clara 

sobre el tema investigado. Además, señala la relevancia de considerar aspectos económicos, 

donde la violencia no solo afecta los derechos humanos y la justicia social, sino que también 

impacta negativamente el desarrollo económico y la productividad de un país. Finalmente, se 

destaca el papel de los factores culturales, evidenciando que las prácticas y creencias sobre la 

educación desde temprana edad pueden fomentar o mitigar comportamientos violentos. Este 

análisis contribuye significativamente al entendimiento de cómo estas diversas dimensiones 

interactúan para influir en la violencia homicida en las sociedades contemporáneas. 
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Así mismo, Álvarez y Galeano (2014) realizaron el artículo denominado Asociación de 

esquemas mal adaptativos tempranos y conducta criminal en 3 individuos entre los 45 y 60 años 

con antecedentes de homicidio, residentes de la fundación hermanos del desvalido de la ciudad de 

Medellín, en el año 2014, dentro de su investigación tuvieron como objetivo analizar los 

esquemas mal adaptativos, para esta investigación de tipo cualitativa, se contó con la 

participación de 3 personas entre los 45 y 60 años de edad con antecedentes criminales 

(homicidio). 

Para dicha investigación se utilizó métodos de recolección de información como cuestionarios 

y entrevistas semiestructuradas, las cuales permitieron evidenciar resultados importantes sobre 

los factores familiares, sociales y conductuales y su relación con las conductas homicidas, cada 

uno de estos elementos tuvo una influencia significativa en los participantes, ya que se logró 

reconocer falencias y conductas erróneas dentro de los factores mencionados.  

Esta investigación resulta de gran interés ya que se logra reconocer como los componentes que 

tienen una gran influencia al momento de realizar una acción, por ejemplo, si dentro del entorno 

en el que se encontraban una persona, se presentaba conductas homicidas y nadie hacia algo por 

cambiar esa situación, las personas con el tiempo normalizaban este comportamiento, llegando al 

punto de creer que algo que debía suceder muy frecuentemente. 

Finalmente resulta importante porque como investigadores se ha podido reconocer la 

influencia de las personas al momento de tener una conducta homicida. Estos casos se relacionan 

desde diversas teorías puesto que los sujetos poseen diversas razones para cometer un homicidio, 

donde pueden encontrarse sentimientos como euforia, placer o desfogue a una ira violenta, aquí 

también se encuentran situaciones descritas por los sujetos como abandonos, humillaciones, falta 

de empleo, necesidades económicas sumado a conflictos de tipo social, como problemas entre 

pandillas.  

Es posible relacionar los factores familiares y sociales, pensar que la conducta criminal 

homicida influye en los sujetos según la percepción y al procesamiento que se tienen sobre los 

ámbitos mencionados desde la niñez y a lo largo de la vida, pues existen mecanismos cognitivos 

que distorsionan la realidad de estos individuos impidiéndoles un positivo procesamiento y 

percepción de la información. La investigación revela cómo los factores familiares y sociales 

influyen significativamente en la predisposición de la conducta homicida. Los métodos 

empleados, como cuestionarios y entrevistas semiestructuradas, permitieron identificar las 
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falencias y patrones de comportamiento en los participantes. Es crucial reconocer cómo el 

entorno puede normalizar la violencia si no se interviene adecuadamente desde temprana edad. 

 

De igual manera Quiroga (2018),  en su investigación denominada “Personalidad antisocial: 

Conducta homicida”, siendo un trabajo de tipo analítico, utilizando programas estadísticos para 

determinación de frecuencias absolutas y relativas, junto al uso de Test de Fischer, en el cual se 

encontró que los crímenes que estas personas cometieron fue por hechos pasionales, de igual 

manera al revisar los resultados también se encontró el desconocimiento de cómo actuar ante 

estas situaciones, la carencia de empatía, distorsiones del pensamiento y el no saber cómo actuar 

y comprender al otro.  

En el estudio la autora por medio de las diferentes herramientas pudo encontrar que en el caso 

del género femenino los homicidios son una respuesta a la violencia intrafamiliar que reciben de 

sus parejas y también la asociación con maltrato infantil, pues los hechos de violencia en esta 

etapa pueden causar posiblemente la personalidad antisocial, la impulsividad y la agresión La 

autora también refiere en la investigación que se encontraron antecedentes en los sujetos y en los 

familiares de uso de sustancias tóxicas como son las SPA.  

La investigación surgió debido a la preocupación que genera en la población y en al ámbito 

judicial, forense, médico y social, el número creciente de causas de homicidios, por consiguiente 

se realizó este estudio más minucioso, para el cual se contó con la participación de 140 hombres 

homicidas y 20 mujeres homicidas con edades entre 18 a 68 años, que cometieron homicidio no 

estando bajo los efectos de sustancias tóxicas ni en presencia de otras Figuras legales, teniendo 

como mínimo estudios primarios completos. En conclusión, este estudio revela que los 

homicidios, principalmente motivados por conflictos pasionales, se ven fundamentados por la 

falta de habilidades para manejar dichos conflictos, la carencia de empatía y distorsiones 

cognitivas. Específicamente para las mujeres, los homicidios están estrechamente relacionados 

con experiencias de violencia intrafamiliar y maltrato infantil, factores que pueden predisponer a 

comportamientos antisociales y agresivos. La presencia de antecedentes de uso de sustancias 

tóxicas en los sujetos y sus familiares subraya la complejidad de estos casos. El estudio responde 

a una creciente preocupación en diferentes ámbitos respecto al aumento de casos de homicidio, 

proporciona una comprensión detallada de los factores subyacentes a estos crímenes, destacando 
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que la violencia intrafamiliar y en la gestión de conflictos emocionales se relacionan con el 

homicidio. 

 

En el artículo denominado “El orden moral del acto de matar” de los autores Antillano y 

Chelina (2021) integra una investigación analítica desarrollada con una población de 23 varones 

de diferentes edades, las entrevistas se aplicaban de 3 a 5 sesiones, en la institución penitenciaria 

La Gran Caracas en Venezuela. 

El texto da muestra de relatos en donde se justifica el acto homicida bajo un panorama moral, 

que a la vez está valorado dependiendo de la circunstancia del sujeto, tanto del Victimario como 

de la víctima, siendo el Victimario denominado como ser inmoral,  los autores mencionan que la 

aplicación de esta conducta prospera en condiciones de exclusión social, y aunque la moral no 

participa como tal en el acto homicida, si tiene mucho que ver con las condiciones sociales de las 

que provienen los sujetos, sus experiencias de vida y relaciones interpersonales en los que 

participan, de este modo, el orden moral que existe en las justificaciones del homicidio están 

originadas desde las percepciones de la estructura social y son reproducidos, transmitidos e 

insertados en los individuos. 

Por lo tanto, es posible que la trama social produjera, a la medida que aumentan los cambios 

sociales, un efecto negativo en las poblaciones menos favorecidas, los que en perspectiva 

tuvieron que elegir el camino delictivo por el aumento de la violencia y homicidios que están 

originados en un contexto de pobreza y desigualdad. 

Una de las hipótesis que resultan de investigación es que la moral guía y envuelve al sujeto en 

densas redes sociales que a su vez también sostienen sus actos, por lo tanto, el Victimario de un 

acto homicida puede atribuir valor al mencionado acto dependiendo de su contexto como, por 

ejemplo, la marginación. Como se sabe, el mencionado significado moral que se crea en el 

Victimario está impulsado por sus intenciones, deseos, motivos, emociones y más importante, los 

juicios y valores que tienen sobre las conductas, algo rutinario es algo normalizado.  

Con lo anterior es posible decir que el acto moral del homicidio es una concepción dominada 

por los sujetos según su definición, su juicio y sus reglas sociales construidas en su contexto e 

incluso compartidas en grupos, como por ejemplo, algunos relatos de los presos no muestran 

responsabilidad por haber cometido el acto homicida, situaciones en la que creen defender a su 

familia, venganza merecida o autoprotección, en otros relatos no encuentran un argumento de 
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razón o incluso fuerzas sobrenaturales, pero como se mencionó anteriormente, existen 

justificaciones morales como asesinar porque la víctima hizo algo malo, los presos entrevistados 

mencionan cosas como "el tipo murió por sus razones, yo no lo mate injustamente, se llevó algo 

mío" (Vico, 2019, como fue citado en Antillano, 2021), así se toma la moral social de "robar es 

malo" como justificaciones para cometer el acto homicida. 

Mencionan los autores que quizá las clases sociales y los contractos en ellas también  puedes 

ser causantes de los actos homicidas justificados con la moral, pues la fragmentación en las zonas 

menos favorecidas de la población originan una interdependencia de las clases sociales más 

favorecidas, por lo que comienzan las diferencias entre patrones normativos y culturales, estando 

relacionados con la exclusión y segregación, todo esto es lo que va generando códigos culturales 

diferenciados, por esto los sujetos entrevistados refieren no haber sido incluidos es sistemas de 

integración como la escuela, un trabajo o incluso, entrar en el consumo de SPA, aumentando el 

aislamiento social.  

De este modo, la conducta homicida moral se ve totalmente relacionada a una red social en el 

sujeto transmite, fomenta y refuerza sus propios códigos del contexto en el que se ve sumergidos, 

esto se aprecia cuando se menciona a su comunidad o barrio, los iguales, la familia, la banda o 

pandilla, y estas van reforzando la perspectiva del orden moral de los sujetos respecto a la 

violencia. El contexto de exclusión social y desigualdad juega un papel crucial en la aceptación y 

normalización de la violencia. Los sujetos tienden a atribuir un significado moral a sus acciones 

homicidas, influenciados por experiencias de marginación y falta de integración en sistemas 

sociales como la educación y el empleo. Esta construcción social de la moralidad refuerza y 

perpetúa los códigos de comportamiento violento dentro de comunidades y grupos sociales 

específicos. 

 

El documento investigación de Pierre Salama denominado “Homicidios, ¿es ineluctable la 

violencia en América Latina?" realizado en el año 2013 con un método analítico, comienza 

afirmando que la violencia en esta región es muy intensa, el autor se pregunta si este problema 

podría atribuirse a la desigualdad de ingresos o patrimonios, gastos sociales, pobreza, la 

corrupción en administraciones, afectaciones en la educación, urbanizaciones en descontrol, 

narcotráfico, guerras civiles, ineficientes policial, e injusticias, perjudicando a la población, con 

todos estos factores él autor hace énfasis en los crímenes de homicidio, pues es el ámbito más 
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elevado en países como Argentina, Chile, Uruguay y mucho más alto en El Salvador, Colombia, 

Guatemala, Brasil, Venezuela, México, en estos países la violencia puede alcanzar a cualquier 

persona, pues no están protegidos de problemas sociales como narcotráfico, crímenes pasionales, 

pandillas o incluso represión policial y militar.  

     Pierre menciona que los sujetos que se introducen a las mencionadas actividades delictivas 

son jóvenes en estado de pobreza, rechazados del sistema escolar o que no terminaron sus 

estudios, aunque no están exentos sujetos con estudios si tienen muy baja probabilidad de 

cometer un acto homicida como el resto de los miembros de su pandilla, cuando no resulta un 

buen desarrollo escolar en los sujetos la entrada a  mundo laboral es casi imposible, por lo que la 

perspectiva hacia una posición social baja puede conducir a la violencia, aunque son los sujetos 

con ingresos medios los que tiene más posibilidades de ingresas a una pandilla. 

Pierre hace énfasis en la compleja relación del vínculo de un individuo perteneciente a un 

grupo criminal en cual va de la mano con el grado de pobreza, el autor hace referencia en que el 

aumento de la escolarización completa es un factor importante que conlleva a una baja tasa de 

homicidios, pues le permite al sujeto desde niño incrementar oportunidades y en una familia de 

escasos recursos, lo liberará de la trampa de la pobreza. El autor atribuye a problemas como el 

narcotráfico, los crímenes pasionales, las pandillas y la represión policial y militar como las 

causas de la violencia y relación a la conducta homicida en los países con tasas altas de dicha 

conducta, Pierre concluye que los jóvenes en situación de pobreza y marginados del sistema 

educativo son más propensos a involucrarse en actividades delictivas. Mientras que aquellos con 

educación completa tienen menos probabilidades de cometer homicidios, la falta de 

oportunidades laborales para los que abandonan prematuramente la escuela puede perpetuar el 

ciclo de la pobreza y la violencia. El autor enfatiza la importancia de la educación completa como 

factor clave para reducir las tasas de homicidio y abrir oportunidades desde temprana edad, 

especialmente en familias de escasos recursos. 

 

Los autores Gonzales et al. (2012), en su texto llamado "Mortalidad por homicidios en 

México: tendencias, variaciones socio-demográficas y factores asociados" con un método 

analítico, observaron los niveles estadísticos de distintos estados de México en donde la presencia 

de homicidios es elevada y donde factores sociales como el narcotráfico tan solo es una de las 

situaciones que conllevan al sujeto a cometer homicidio. 
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Los autores refieren que el consumo de alcohol está presente entre los 12 a 65 años de los 

individuos, siendo este uno de los modelos más presentes en los actos homicidas, siguiendo el 

homicidio por manipulación de armas de fuego, el consumo de drogas y la ineficiencia en la 

educación primaria, estos ejes mencionados representan el 60% de las causas de homicidio. 

Por consiguiente, al pasar los año hubo cambios sociales que elevaron las tasas desempleo, la 

corrupción, deficiencia en el control del orden y pobreza, pero algo que se puede destacar de la 

investigación, es que se observa una sobre mortalidad masculina por homicidio relacionados con 

el entorno de los sujetos, los cuales se encuentran inmersos en una sociedad esencialmente 

machista, llevando un elemento clave el cual sería el poder, ser hombre significa tener poder, esto 

en la sociedad se aprende desde la infancia, las familias exigen a los más jóvenes tener 

características como ser un ganador, mandar, alcanzar las metas y ser un tipo duro, en este 

contexto los infantes comienzan a normalizar la violencia e incluso lo ven como la forma de 

solucionar los problemas 

En este sentido en México existen estados con altos grados de homicidio femenino como 

Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, o Oaxaca, en los cuales los Victimarios son sujetos que no 

concluyeron la educación primaria lo que expresa un problema educativo con relación a los altos 

niveles de pobreza de estos estados, ahí se observa una mayor deserción escolar lo que es un 

indicador de las carencias sociales y la insatisfacción de las necesidades básicas de las familias y 

la comunidad en donde habitan, afirmando que estas se convierten en un ambiente propicio para 

la conducta homicida. El estudio resalta la complejidad de los factores que contribuyen a los 

homicidios en México, enfatizando varios elementos claves, como el consumo de alcohol, el uso 

de armas de fuego, el consumo de drogas y las deficiencias en la educación primaria que influyen 

como factores significativos asociados con la incidencia de homicidios. Estos aspectos 

representan una parte sustancial de las causas analizadas en la investigación, resaltando su 

impacto en la dinámica de la violencia en el país. 

  

En la investigación de Gonzáles y Vega (2019) denominado "Homicidios juvenil en México y 

su impacto en la esperanza de vida masculina: variaciones geográficas y factores asociados”, que 

se realizó con una metodología observacional y descriptiva, resalta que los jóvenes de este país al 

igual que en otros países latinos, están inmersos en contexto de criminalidad, las condiciones del 

país aumentan el riesgo de ser víctimas y Victimarios de hechos delictivos como el homicidio y 
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se logran observar contextos con violencia doméstica, acoso escolar, pandillerismo, 

narcomenudeo, entro otros, que hacen a los jóvenes vulnerables ante esta situación siendo la 

principal causa de muerte. 

Adicionalmente, factores sociales como la condición de pobreza, está siendo un poco más 

alejada de contexto, puesto que el empoderamiento de los grupos criminales dedicados al 

narcotráfico y el conflicto entre estos grupos, hace que el Estado pierda el control y la corrupción 

aumente. 

Cada vez más civiles se ven impulsados a usar armas de fuego, la falta de desempleo y la 

precaria situación de los salarios, sumando las insuficientes plazas para estudiar en una 

universidad pública y la baja calidad educativa, ha logrado que jóvenes entre 15 a 29 años no 

logren una estabilidad o suplencia de sus necesidades, esto a su vez ha generado de desigualdad 

social, en este mismo contexto, los jóvenes conviven y normalizan  la violencia y se ven la 

necesidad de pertenecer a un grupo delictivo para poder mantener una vida, protección o 

igualdad, siendo más propenso a cometer un homicidio. En conclusión, se destaca la grave 

situación en la que se encuentran los jóvenes de países latinoamericanos, inmersos en un entorno 

marcado por la criminalidad. La violencia doméstica y el acoso escolar son realidades cotidianas 

que los hacen vulnerables tanto como víctimas como victimarios de homicidios, además, la 

proliferación del uso de armas de fuego entre civiles, el alto desempleo, los salarios precarios y la 

falta de oportunidades educativas en universidades públicas contribuyen a la desigualdad social y 

económica, en este ambiente, los jóvenes se ven obligados a normalizar la violencia, a buscar 

protección y oportunidades a través de la pertenencia a asociaciones criminales. Esta dinámica 

aumenta significativamente el riesgo de involucrarse en homicidios como una forma de asegurar 

su supervivencia o alcanzar una percepción distorsionada de igualdad en una sociedad desigual. 

 

Otra investigación permite evidenciar como la influencia familiar y las enfermedades mentales 

repercuten de generación en generación. Dentro del documento “Conducta homicida en el 

trastorno esquizotípico. Presentación de un caso”, realizado por Román et al. (2018) se logró 

reconocer que el trastorno esquizotípico se manifiesta desde edades tempranas como un patrón 

general de déficit social e interpersonal, comportamiento excéntrico, capacidad reducida para las 

relaciones personales y distorsiones cognoscitivas, incomprensibles psicológicamente.  
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Para poder dar una respuesta concreta se realizó el estudio de caso de una persona de 22 años, 

soltero, sin hijos y sin historial de trastornos mentales evaluado por un psiquiatra forense, dado 

que agredió a su abuelo materno con arma blanca causándole la muerte. Dentro de la 

investigación los autores refieren que se le realizo múltiples pruebas al participante, las cuales 

fueron: valoración psicológica que incluyo la aplicación de pruebas proyectivas llamadas Bender, 

Machover, Rorschach y una entrevista de la cual se logró identificar que la madre presentaba un 

trastorno de psicosis crónica y el abuelo materno estaba con privación de libertad por el asesinato 

de su esposa (abuela materna del evaluado).  

Por consiguiente, después de la recolección de información se logró identificar que el joven de 

22 años cometió el acto homicida hacia su abuelo por maltratos reiterados de su parte y por mala 

relación dentro del hogar, es decir violencia intrafamiliar. Como resultado se encontró que el 

participante presentaba un trastorno Esquizotípico de la Personalidad el cual influyo 

significativamente en la persona. Finalmente, los autores llegan a la conclusión de que la 

conducta homicida no es parte del comportamiento habitual de este tipo de personas, sin 

embargo, son personas que pueden cometer con mayor facilidad dichos actos homicidas. La 

conducta homicida en individuos con trastorno esquizotípico de la personalidad destaca la 

complejidad de este trastorno y su relación con la predisposición a actos violentos. El caso 

analizado señala la importancia de comprender las dinámicas familiares y el contexto psicosocial 

en la manifestación de estos comportamientos. Esto enfatiza la necesidad de una evaluación 

integral y un manejo adecuado de los trastornos mentales diagnosticados para prevenir 

situaciones similares en el futuro. 

 

En la investigación del año 2014 denominada “Factores de riesgo de homicidio de la mujer en 

la relación de pareja”, realizada por Lorena Contreras Taibo con el método de revisión 

sistemática de literatura, se identificaron factores de riesgo de homicidios en contra de la mujer 

en el contexto de las relaciones de pareja, mediante 17 investigaciones realizadas se encontró que 

esta problemática es una situación que ha ido incrementando enormemente, acarreando severas 

consecuencias a nivel personal y relacional.  

Dentro de las investigaciones también se encontró que la violencia contra la mujer ocurre en 

todo contexto los cuales pueden ser públicos, privados, así como en diferentes ámbitos como el 

familiar, escolar, social y de pareja. El asesinato de mujeres es el resultado extremo de la 
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violencia hacia las mismas, en el caso de México, es un problema de seguridad ciudadana y 

algunos aspectos identificados que influye es el homicidio por parte de las parejas, están 

relacionado con el estrés, aislamiento y condiciones de precariedad. 

Es así, que el estrés social puede presentarse cuando el agresor se encuentra sin empleo, y se 

da una discusión, en un entorno de drogas y el alcohol, lo cual incrementa este tipo de violencia, 

la autora también menciona el acceso a las armas por parte de los cónyuges, particularmente de 

armas blancas, adicionalmente, en el contexto familiar cuando hay una familia reconstruida, la 

presencia de un hijo no biológico del varón, aumenta el riesgo de homicidio hacia la mujer, pues 

el sujeto tiende a sentirse excluido o con celos recurrentes violentos. La investigación destaca la 

creciente preocupación por los homicidios de mujeres en relaciones de pareja, identificando 

múltiples factores de riesgo asociados. Estos hallazgos señalan la necesidad urgente de políticas y 

acciones específicas para prevenir la violencia de género, proteger a las mujeres en situaciones 

vulnerables y promover relaciones saludables y equitativas. 

 

     El artículo investigativo de Samantha Dubugras y Blanca Susana Guevara Werlang en el año 

2007, con un método retrospectivo cuantitativo, denominado "Homicidios seguido de suicidio", 

resalta que el deseo de matar resultaría bajo ciertas condiciones. Indican también que los 

impulsos destructivos, el homicidio y el suicidio son comportamientos relacionados a la violencia 

y al crimen.  

El documento, busca comprender los factores psicológicos, sociales y culturales que llevan a 

sujeto a quitarle a la vida a otra persona o así mismo, por consiguiente, la investigación tiene 

como objetivo identificar algunos casos en los que haya ocurrido homicidio seguido de suicidio, 

las informaciones de los casos fueron encontradas por medio de noticias de periódicos, 

interrogatorios policiales y entrevistas.  

Para realizar la investigación se contó con 14 casos donde los hombres fueron los asesinos y 

las mujeres sus víctimas, como instrumento de recolección de información se usó la entrevista, 

además de realizar una grabación la cual fue transcrita e integrada para la interpretación de 

resultados, estas pruebas permitieron reconocer las causas y factores que indicen 

significativamente, posteriormente para el estudio de datos fue utilizado el procedimiento 

estadístico de análisis descriptivo cuantitativo.  
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Al analizar los resultados se observa en diversos estudios que el individuo que comete un 

homicidio, a las 24 horas procede a suicidarse, esto ha sido denominado como "muerte diádica", 

estos actos son más frecuencia en contextos familiares donde los sujetos están relacionados 

íntimamente y mantienen discordias familiares. Las víctimas por lo general suelen ser mujeres en 

edades inferiores el Victimario y se observa el acceso a armas de fuego, el homicida suele ser 

varón de mediana edad, con algún signo de depresión, sin trabajo fijo, violento y celoso. En 

cuanto a la familia, predomina la desconfianza, hostilidad y la agresividad, que acaban 

contribuyendo a la destrucción de la estructura familiar y comienza a ser un riesgo para sus 

integrantes. El estudio demuestra que los impulsos destructivos que llevan al homicidio seguido 

de suicidio están estrechamente ligados al sexo o género, donde hombres fueron los perpetradores 

y mujeres las víctimas, empleando herramientas para identificar las causas fundamentales, se 

afirma que estos actos, denominados "muerte diádica", son frecuentes en contextos familiares con 

conflictos intensos y acceso a armas de fuego. Los homicidas suelen ser hombres de mediana 

edad con signos de depresión, desempleados, violentos y celosos. La dinámica familiar, 

caracterizada por la desconfianza, hostilidad y agresividad, contribuye de manera significativa a 

estos trágicos sucesos, poniendo en peligro la estabilidad y seguridad de los miembros del hogar. 

 

En la investigación de Antonio Sanhuez el al. (2023) denominado “Homicide among young 

people in the countries of the Americas” traducido como (El homicidio entre la población joven 

de los países de las Américas), realizado como estudio ecológico, mencionan los grandes 

obstáculos de los jóvenes en diversos países latinos a causa de factores sociales como la pobreza, 

la marginación o discriminación y señalan que el 48,5% de jóvenes en áreas rurales en 18 países 

de América Latina viven en pobreza, el 21,1% en pobreza extrema, los datos también demuestran 

que el desempleo entre los jóvenes es tres veces mayor, por consecuencia estos jóvenes que están 

en situación de pobreza no trabajan y tampoco estudian.  

No existe una explicación única para los altos niveles de homicidios es la región latina, pero 

existen factores individuales, relacionales, comunitarios y sociales, el estudio demuestra que de 

manera individual, los sujetos asociados al homicidios tienden a consumir drogas o alcohol al 

mismo tiempo, la pandillas se hayan relacionadas a los homicidios debidos a cambios de poder de 

estos grupos, es más probable que ocurran homicidios en áreas urbanas debido a la gran 
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desigualdad de ingresos, en las zonas desfavorecidas las familiar no logran satisfacer las 

necesidades lo que causa frustración entre los hombres.  

Mencionan los autores que los países con mayor riesgo de homicidios son Venezuela, El 

Salvador, Colombia, Honduras y Brasil, con base al análisis de los bajos ingresos en estas 

naciones, lo que alza la tasa de mortalidad por homicidio, en el contexto social que viven estos 

jóvenes existe una alta presencia de conflicto armado, resultado de violencia y desplazamientos y 

en donde se ha normaliza en la cultura, la presencia de pandillas y armas en los vecindarios. La 

investigación resalta que la alta incidencia de homicidios entre los jóvenes en América Latina 

está estrechamente vinculada a factores socioeconómicos como la pobreza, el desempleo y la 

desigualdad. También reafirma la influencia significativa de la violencia relacionada con 

pandillas, el consumo de drogas y la disponibilidad de armas en entornos urbanos. 

 

      Por su parte Rigazzio (2006), realizó la investigación denominada “Psicopatía, agresividad y 

trastorno antisocial de la personalidad en sujetos homicidas” en el año 2006, donde expone que 

este informe está basado en resultados importantes los cuales podrían servir de ayuda a futuras 

investigaciones. Esta investigación fue realizada en la Penitenciaría de Salta (Argentina) durante 

los años 2002 y 2003, como primer paso se realizó la selección de la muestra la cual conto con 27 

participantes de sexo masculino de una población de 115 personas acusadas por homicidio, una 

vez seleccionada la población se procedió a realizar una evaluación de manera individual, no sin 

antes garantizar el anonimato, posteriormente a esto se realizó una entrevista semiestructurada la 

cual sería de gran ayuda al momento de interpretar los resultados, también se utilizó la escala 

PCL:SV de Hare para evaluar psicopatía, el MCMI-II de Millon para evaluar escala antisocial y 

se construyó una escala denominada AACA para evaluar antecedentes de agresividad y 

comportamiento antisocial.  

Después de realizadas todas estas pruebas se realiza el análisis de resultados donde se encontró 

que existe una diferencia significativa entre los sujetos, ya que algunos sujetos cometían la 

conducta homicida por dificultades dentro del entorno familiar, otros porque no se sentían a gusto 

con el grupo de personas con quienes convivían, así mismo podría decirse que el mayor nivel de 

antecedentes de agresividad, comportamiento antisocial y homicida se vio reflejado más en los 

jóvenes que en adultos, siendo este uno de los factores más importantes que arrojo la evaluación. 

Con respecto a las técnicas utilizadas en este estudio, puede concluirse que resultaron eficaces 
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aun considerándose las diferencias socio-culturales respecto de los ámbitos donde han sido 

aplicadas anteriormente. 

 Esta tesis busca por medio de un estudio descriptivo y retrospectivo, en base a las 

exploraciones médico-forenses, de personas acusadas de un delito de homicidio consumado, en la 

Audiencia Provincial de Bizkaia, durante el periodo 1992-2013.   Se trata de un trabajo que 

enlaza dos áreas del conocimiento: la medicina y el derecho. Al tratarse de un entorno forense, el 

resultado de las exploraciones tiene consecuencias legales, en la determinación y graduación de 

la capacidad de culpabilidad o imputabilidad.  Los homicidios representan la forma más grave y 

distintiva de la violencia y puede ser definido como “la muerte ilícita y voluntaria, que una 

persona provoca en otra”. 

La información procede de tres fuentes principales: (a). -Informes de autopsia de víctimas de 

homicidio, (b). -Expediente médico-forense de los acusados de los homicidios y (c). -Sentencias 

judiciales, obtenidas desde las Audiencias Provinciales, Juzgados de lo Penal y Juzgados de 

Menores.  Se analizan variables sociodemográficas, variables asociadas al homicidio, variables 

clínicas y variables jurídicas y médico-legales.  A pesar de la importancia de las muertes 

vinculadas al terrorismo y contraterrorismo en la provincia de Bizkaia, han sido excluidas de este 

estudio. Se trata de unas muertes que poseen unas características particulares, cuya investigación 

y enjuiciamiento le corresponde a la Audiencia Nacional.  Resultados:  Se han seleccionado 151 

incidentes homicidas, con un total de 155 víctimas, 14 víctimas son de autor desconocido, 

estando en situación de archivo provisional. 

La mayor parte de los sospechosos son hombres, con una media de edad de 33 años, estudios 

primarios, en paro laboral o con trabajos de baja cualificación, solteros, que viven solos o con los 

padres. Los acusados carecen, en su mayoría, de antecedentes de victimización, aunque se trata 

de una variable poco estudiada. El 6% de los homicidios los comete una mujer, pero representan 

el 31% de las víctimas.  Los homicidios se cometen por dos razones principales: una riña o 

altercado y la violencia familiar. 

El homicidio es una conducta compleja, es una manifestación de violencia, pero es también un 

delito, que tiene una respuesta policial y judicial.  La meta última de toda la investigación de la 

violencia es profundizar en el conocimiento de los factores causales para avanzar en la gestión y 

prevención del riesgo. En conclusión, este estudio revela diferencias significativas entre los 

sujetos que cometieron homicidio. Algunos lo hicieron debido a dificultades familiares, mientras 
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que otros se vieron influenciados por la insatisfacción con su entorno social. Se destacó que los 

jóvenes presentaron niveles altos de agresividad, comportamiento antisocial y homicida en 

comparación con los adultos. A pesar de la exclusión de incidentes relacionados con el 

terrorismo, los resultados destacan la prevalencia de homicidios motivados por altercados y 

violencia familiar. 

 

El documento titulado "Características y factores la violencia homicida contra las minorías 

sexuales en la ciudad de México, 1995-2013" del autor Boivin Renaud Rene, se desarrolló con un 

método descriptivo y da a conocer los principales factores y contextos que generan una conducta 

homicida contra persona identificadas en la comunidad LGBT+. 

Es importante para el autor interpretar la conducta homicida desde el factor social y cultural, la 

investigación reveló que los homicidas identificados suelen ser jóvenes con edades entre los 25 a 

29 años correspondiendo al 50% de los homicidios, el otro 43% de homicidios fueron 

perpetrados por jóvenes de 18 a 24 años, aunque se evidencia mayor agresión homicida por 

jóvenes, se encuentra un alto grado de ex-policías, agentes judiciales y militares representando un 

49%. 

Aunque la estructura judicial tiene fallas, se identifica situaciones diferenciales entre víctimas 

y Victimarios en términos de edades, ocupaciones, desigualdad social, pues se refleja esta 

violencia homicida hacia estas minorías sexual es por la falta de empleo, de recursos y la 

perspectiva en las experiencias por jóvenes de clases populares lo que alientan a la violencia 

contra varones gays o bisexuales de mayor estatus socio-económico. 

La información de la relación entre las víctimas y Victimarios es un punto relevante al analizar 

estas conductas homicidas, se toma en cuenta la relación socio-profesional de los Victimarios y 

su relación previa con la víctima, teniendo esto en cuenta, los homicidios por tortura física fueron 

cometidos por desconocidos en un 43%, el 20% de los homicidios fueron perpetrados por 

compañeros de trabajo, empleados o amigos de la víctima. 

Por otro lado, menciona el autor que las parejas sentimentales reaccionan con violencia a un 

momento de ira o de emoción descontrolada y golpean a la víctima con lo que puedan alcanzar 

sin medir consecuencias. Estos actos homicidios se generan principalmente por celos y conflictos 

entre la pareja, por la distribución de roles domésticos, económicos y sexuales, así como 

malentendidos con sexo-servidores, se identifica que varios de los Victimarios son hombres 
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casados o pretenden ocultas su relación sentimental con otro hombre y el cual no asume sus 

gustos sexuales, refiere además haber sido acosado o abusado.  

En otras variables, el factor social refleja razones de la violencia homicida en América Latina 

destacando una gran desigualdad social, en el caso de México existe una alta tasa de hogares 

pobres y en su contra parte gran concentración de riquezas, esto ha incrementado la violencia, y 

se halla relacionado con relaciones sexo afectivas entre personas del mismo sexo. 

De acuerdo a la investigación, se identifica entre los varones un deseo o búsqueda a personas 

social, física y étnicamente opuestas, se presenta una cultura sexual de dominancia 

intergeneracional, interclasistas e interétnicas, no solamente estas variables proceden a un riesgo 

de violencia, pues México es un país en el que prevalece la visión masculinidad, construcción 

simbólica del verdadero hombre y su relación con trabajos como chófer, obrero, militar, policía, 

es decir, en relación con sus atributos físicos y poder masculino son los que generan las fantasías 

exóticas de varones gays.  

Por parte, la dominación masculina ser muestra en insultar o denigrar al varón pasivo lo cual 

es entendido como algo que aumenta sus atributos masculinos, así también se menciona el 

consumo de alcohol y drogas que facilita el afecto entre estos varones con construcción de lo 

masculino. 

Los homicidas identificados en un 32% estaban ebrios o drogados al momento del crimen, de 

este modo, el autor refiere que los homicidios hacia las minorías sexuales están vinculadas a la 

forma predominante de socialización masculina y el modelo de construcción de la masculinidad, 

que se entrelaza con la degradación de la salud mental y el no medir ni controlar la fuerza 

corporal y sus consecuencias. 

Es posible decir entonces que, hay varones que por la construcción social machista, y los 

varones en situación de pobreza, son propensos a silenciar y esconder sus prácticas homoeróticas,  

en caso de los varones de escasos recursos se ven obligados a mantener dichas relaciones 

sexuales por obligación o necesidad, esto implica que por la expedicionarios o perspectiva de la 

discriminación o violencia homofóbica, deban usar la violencia para proteger su secreto acerca de 

las relaciones sexuales con otros varones y conduce a matar al varón social y económicamente 

exitoso, y abiertamente gay. La investigación señala que la violencia homicida contra personas de 

la comunidad LGBT+ está estrechamente ligada a factores sociales y culturales complejos. Los 

hallazgos destacan la influencia de la desigualdad social, el desempleo, los conflictos de género y 
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sexuales como el machismo, son catalizadores de estos crímenes. Generando de esta manera la 

poca empatía hacia las demás personas. 

 

La investigación de Gabaldón (2021) denominado "Morality and homicide among young 

killers" con un método de investigación cualitativo por medio de entrevistas semiestructuradas a 

sujetos del contexto norte de Venezuela, menciona que varios autores atribuyen particularmente a 

las clases sociales bajas la influencia a las diferentes violencias, así mismo con fracasos 

familiares y educativos, lo que genera sujetos territoriales, con motivación hacia el placer y no al 

beneficio, sin responsabilidades afectivas y menos preocupaciones por las consecuencias de sus 

actos. 

Acerca de esto, el autor refiere que las emociones son un factor importante a la hora de 

encontrarle razón a la conducta homicida, el desarrollo de la empatía, el compartir, la culpa, 

vergüenza, el control de la ira es una construcción social, pues se generan en el desarrollo 

cognitivo del sujeto, en su autoeficacia social, el juicio moral construido y la identidad moral, 

estos comportamientos también están relacionados con contextos de compromiso social como 

son la familia o el matrimonio. 

De acuerdo a esto podemos interpretar que el conjunto de normas establecidas guía el 

comportamiento del sujeto, sus acciones individuales son arraigadas por la perspectiva de los 

grupos sociales. Los sujetos del estudio en sus razones para cometer el acto homicida, reflejan 

una motivación por la superación personal o auto empoderamiento, por otro lado, hay mayor 

mención de Figuras femeninas en los relatos de los asesinos, mujeres de su círculo familiar o 

interpersonal, los jóvenes presentan una motivación de protección hacia estas Figuras, sean 

madres, parejas, hijas o amigas, lo que le da un sentido moral a los homicidas, una forma de 

apoyar su conducta  por la situación, por lo tanto, el acto homicida fue consumado con el fin de 

protegerse de daños presentes o futuros como una forma de empoderarse y ser los héroes de su 

contexto familiar o social frente a la sumisión. La investigación de Gabaldón (2021) revela que 

los jóvenes del norte de Venezuela enfrentan una predisposición hacia la violencia homicida 

influenciada por condiciones socioeconómicas precarias, falta de desarrollo emocional, moral y 

contextos familiares disfuncionales. La motivación detrás de estos actos a menudo se vincula con 

una percepción de protección hacia Figuras femeninas importantes, reflejando un intento de 

empoderamiento dentro de sus comunidades. 
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En la investigación de Herkovits y Spinelli (2012) titulado "Homicidios en jóvenes: 

sociabilidades locales en la habilitación de la agresión interpersonal letal" bajo un método 

cualitativo, los autores indican que Latinoamérica es la región con más tasas de homicidios, 

siendo Argentina el país con la tasa más baja pero que comparte relación con todos los demás en 

por ser varones jóvenes sus principales afectados. 

Por su parte los datos judiciales dan a conocer que los homicidios han sido consecuencia de 

riñas, discusiones, venganzas, ajuste de cuentas, defensa propia o conflictos intrafamiliares, estas 

disputas en mayor proporción son con sujetos con algún tipo de relación previos al acto, por lo 

que es necesario comprender las singularidades socioculturales. Refieren los autores que en 

diversas investigaciones realizadas en Latinoamérica han señalado que las desigualdades sociales 

son el punto clave. 

Pero, además, hay variables como las dificultades socio-económicas relacionadas con los 

bajos ingresos, escolaridad, los lugares de residencia, la etnia o espacio comunitarios. Así mismo, 

existen investigación en donde mencionan la normalización de la agresividad como una forma de 

expresarse y que generado por necesidad de identidad masculina en contextos vulnerables.  

Los autores mencionan la sociabilidad como el contexto o zona en donde los sujetos se 

interrelaciones de cualquier forma, de este modo, los espacios de sociabilidad de los jóvenes en 

Latinoamérica tienen presente la violencia como forma de resolución de conflictos, en general 

características otorgadas en contextos donde se busca un reconocimiento social de los pares, en la 

investigación se observa la necesidad de los jóvenes por no verse vulnerables pues si esto llegara 

a suceder, los pares tomarían al sujeto como sumiso, no lo respetarían y lo verían como una 

amenaza, pues los integrantes de estos grupos no pretenden tener una amistad o compañerismo, si 

no la pertenencia territorial. 

Sin embargo, son estos grupos quienes ayudan solventar las necesidades de los jóvenes 

incluidos, aunque esto sea a través de actividades delictivas, de igual forma, esto es debido a que 

muchos de los participantes no tienen una sana relación o algún tipo de relación con los 

familiares en primer grado, es decir, madre o padre, estos grupos empiezan a tener un rol muy 

importante, hasta llegar a ser considerados como familia, por esto muchos de los jóvenes 

terminan por dejar la proceso escolar sin importar las consecuencias. 

La investigación conto con la participación de 64 jóvenes que tenían entre 18 y 24 
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años, de los cuales 10 no siguieron el proceso educativo secundario, lo que ocurría en las 

instalaciones escolares no eran de su valoración, referían no comprender y sólo ir a ver a sus 

compañeros, creando una distancia cultural y un sentir de hostigamiento.  

De este modo se concluye que los vínculos de desigualdad socio-económica, institucionales y 

culturales locales son los que contribuyen a las agresiones letales, la creación de pandillas ya sea 

por relaciones diversas, actividades ilegales, rivalidades, territoriales y que se encuentran en 

todos los países latinos, aunque no todos tiene la misma esencia o conexión, si comprenden la 

agresión letal como algo natural y  su ves, son influyentes en la construcción de la perspectiva de 

la masculinidad. Esto concluye que Latinoamérica presenta las tasas más altas de homicidios, 

efectuados principalmente por varones jóvenes, demostrando también que los homicidios son 

resultado de diversas causas como riñas, venganzas, defensa propia o conflictos intrafamiliares, 

mayormente en individuos con relaciones previas. Reafirma que las desigualdades sociales son 

contundentes según diversas investigaciones en la región, además de variables como las 

dificultades socioeconómicas, la baja escolaridad, la residencia en áreas específicas, la 

pertenencia étnica y la normalización de la agresividad como forma de expresión, particularmente 

en contextos de identidad masculina en situaciones vulnerables, la necesidad de evitar la 

vulnerabilidad refuerza la participación en grupos que aunque pueden satisfacer necesidades a 

través de actividades delictivas, también suplen la falta de relaciones saludables con familiares 

cercanos. 
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Marco legal 

 

     Carta de las Naciones Unidas. 

     Teniendo en cuenta que millones de personas sin importad edad o etnia y sus familias, han 

sufrido por ser víctimas de actos de crueldad, como el acto homicida, que tocan profundamente la 

conciencia de la humanidad, se reconoce que estos graves crímenes plantean una amenaza al 

bienestar de la humanidad y los cuales no se deben permitir quedar impunes. Por lo tanto, citando 

a las Naciones Unidas (1998): 

La Corte se instituye por el presente una Corte Penal Internacional ("la Corte"). La Corte será 

una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas 

respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el 

presente estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La 

competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente 

estatuto. 

La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la 

comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el 

presente estatuto, respecto de los siguientes crímenes: 

a) El crimen de genocidio; 

b) Los crímenes de lesa humanidad; 

c) Los crímenes de guerra; 

d) El crimen de agresión. 

     De estos crímenes se reconoce la matanza de miembros de un grupo y lesión grave a la 

integridad física o mental de los miembros del grupo dentro del genocidio, el asesinato dentro de 

lesa humanidad, matar intencionalmente o causar la muerte o lesiones a un enemigo que haya 

depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción y 

Actos de violencia contra la vida y la persona, en particular el homicidio en todas sus formas, las 

mutilaciones, los tratos crueles y la tortura dentro de crímenes de guerra. Naciones Unidas (1998) 

escriben: 

Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable individualmente y 

podrá ser penado de conformidad con el presente estatuto. Será penalmente responsable y 

podrá ser penado por la comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien: 
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a) Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea éste o no penalmente 

responsable. 

b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de 

tentativa. 

    e) Respecto del crimen de genocidio, haga una instigación directa y pública a que se cometa. 

     Teniendo en cuenta que las Naciones Unidas son una organización constituida actualmente 

por 193 países, de los cuales 32 son latinoamericanos, tienen como objetivo mantener la 

seguridad y paz internacional, con los puntos citados anteriormente se logra comprender que la 

conducta homicida es un problema internacional y el cual es estrictamente penalizado. 

En Latinoamérica, cada país tiene su propio reglamento legal frente al homicidio, instaurado 

bajo la carta de las naciones unidas, pero, determinados por su historia, cultura, sistema judicial y 

enfoques legislativos particulares. En cada país latinoamericano se adapta a las realidades 

sociales, evidenciando los esfuerzos por enfrentar la violencia y proteger los derechos humanos. 

Las diferencias legislativas entre países pueden condicionar significativamente en cómo se 

investigan, juzgan y como se sancionan los casos de homicidio. 

     En Colombia, el contexto sobre la conducta homicida está definido en el Código Penal (2000), 

artículo 103, Libro Segundo, Parte especial: De los delitos en particular, Título I: Delitos contra 

la vida y la integridad personal, Capítulo II: Del homicidio. Según la ley, "Una omisión o acción 

que sea causa de la muerte de alguna persona es un delito al que se menciona como homicidio en 

la ley colombiana" (Código Penal, 2000). Esta misma menciona que "El que matare a otro, 

incurrirá en prisión de doscientos ocho (208) a cuatrocientos cincuenta (450) meses. La 

penalización puede estar sujeta a diversas características que agraven o disminuyan la gravedad 

del acto" (Código Penal, 2000). 

En Colombia se establecen 3 tipos de homicidios: 

Homicidio doloso: La persona que comete el homicidio tiene la intención y sabe que va a 

matar a otra persona. 

Homicidio culposo: La muerte de la persona se da por una acción cometida de manera 

imprudente, pero que no tenía como fin el acabar con su vida. 

Homicidio preterintencional: La intención de la persona no ocasiona la muerte, pero sí puede 

existir una intención de lesionar. 
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El homicidio no debe confundirse con el delito de asesinato, que representa una intensidad 

criminal mucho mayor. Entre otras cosas, porque el segundo se comete con ensañamiento o por 

una recompensa dada por cometer el delito (Código Penal, 2000).  
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Metodología  

 

La modalidad de revisión sistemática de literatura, es un método de investigación que busca 

recopilar, evaluar y sintetizar de manera exhaustiva todas las investigaciones disponibles sobre 

una pregunta específica. Su principal objetivo es proporcionar una visión global, pero al mismo 

tiempo precisa y puntual del estado actual acerca del conocimiento sobre ese tema en específico. 

La revisión sistemática de la literatura es un enfoque de investigación que utiliza métodos 

sistemáticos y transparentes para identificar, evaluar críticamente y sintetizar estudios relevantes 

para una pregunta de investigación específica, utilizando la evidencia disponible de manera 

estructurada y reproducible (Manterola et al.,2013). 

Bases de datos: 

Para la investigación, fue crucial seguir criterios rigurosos en la selección de bases de datos 

que proporcionen información veraz y científicamente fundamentada, estos criterios incluyen el 

uso de herramientas en línea de acceso libre y sistemas de información científica que faciliten el 

análisis de la producción, difusión y consumo de literatura académica (El Colegio de la Frontera 

Norte, s.f.). Entre las bases de datos que cumplen con estos estándares se encuentran Redalyc 

(Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe), Dialnet (Difusión de Alertas en la 

Red), y SciELO (Scientific Electronic Library Online, conocida en español como "Biblioteca 

Científica Electrónica en Línea"). Estas plataformas son fundamentales para acceder a 

información de alta calidad, ya que ofrecen una amplia variedad de documentos como revistas 

científicas, artículos especializados y tesis, contribuyendo así al enriquecimiento del 

conocimiento sobre la conducta homicida. 

Luego de esto, se da lectura a los documentos con la mayor relación al tema de la presente 

investigación, identificando los textos en los cuales se menciona la incidencia del factor familiar 

y el factor social y cuyos resultados aporten significativamente al estudio. 
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Palabras claves o términos de búsqueda: 

     Para validar la revisión realizada, se detalla la cadena de búsqueda utilizada. Esta búsqueda 

preliminar incluyó frases como "homicidios en Latinoamérica", "investigaciones sobre el 

homicidio en Latinoamérica", "relación entre familia y homicidios" y "relación del contexto 

social y el homicidio". La búsqueda se llevó a cabo en Google Académico, donde se revisaron 

documentos de bases de datos como SciELO, Redalyc y Dialnet. 

     Para la revisión final, se aplicaron criterios de inclusión y exclusión, y se determinaron 

combinaciones de búsqueda como "homicidio Latinoamérica", "factores sociales relacionados al 

homicidio" y "factores familiares relacionados al homicidio". Estas combinaciones también se 

utilizaron en Google Académico y en las bases de datos mencionadas anteriormente. 

Procedimiento de búsqueda de datos 

En este trabajo se ha llevado a cabo una revisión sistemática de literatura científica enfocada 

desde la psicología clínica, siguiendo las directrices de la declaración PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) nombrado en español como 

“Elementos de Informes Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis, para la correcta 

realización de revisiones sistemáticas, este procedimiento puede verse en la Figura 4 denominada 

flujograma, la cual consiste en una representación visual que describe el proceso de selección de 

estudios durante la revisión sistemática de literatura, y además, proporciona una transparencia y 

claridad en la metodología utilizada, permitiendo a cualquier lector, entender cómo se ha llevado 

a cabo la revisión y qué estudios se han incluido o excluido en cada etapa del proceso. 

El flujograma (Figura 4) muestra el resultado de la exhaustiva búsqueda bibliográfica sobre 

factores familiares, factores sociales y su relación con conductas homicidas en sujetos 

latinoamericanos, la búsqueda en las bases de datos reveló una extensa colección de documentos 

relevantes al tema bajo estudio, tras considerar aquellos que se alinean más estrechamente con 

nuestro enfoque, específicamente, de Scielo se obtuvieron 13 documentos, de Redalyc 29 

documentos, de Dialnet 6 documentos, y de Google Académico se obtuvieron 10 tesis, 8 revistas 

científicas y 23 artículos científicos identificados, dando una proyección de 89 documentos 

seleccionados, los cuales fueron filtrados utilizando criterios de inclusión específicos y definidos 

previamente, que se mencionan en este documento posterior a la visualización del flujograma, al 

aplicar la lista de criterios de inclusión detalladamente, dando pie a la declaración PRISMA, se 

evaluó cada documento seleccionado, analizando aspectos como título, resumen, introducción, 
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metodología, búsqueda, selección de estudios, extracción de datos, riesgo de sesgo, síntesis de 

resultados, análisis adicionales, entre otros. Esta evaluación resultó en la identificación y 

eliminación de 34 documentos duplicados y pasando a la elegibilidad se descartaron otros 15 

documentos por razones cómo; enfoque incorrecto en la relación de factor familia y factor social 

a la conducta homicida (10 documentos), falta de metodología definida (3 documentos), 

naturaleza no científica (1 documento), y enfoque centrado en la víctima en lugar del victimario 

(1 documento), excluyendo un total de 49 documentos e incluyendo en definitivo 40 documentos 

para la realización del estudio, todo este proceso se grafica en el flujograma a continuación: 

  

Figura 4. Flujograma PRISMA 
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Búsqueda inicial  

Dentro de la búsqueda se encontró una amplia variedad de resultados de los cuales no todos 

dieron un aporte significativo, aun así, permitió identificar la conducta homicida como una 

problemática social y de salud, de la cual se han realizado otras revisiones sistemáticas de 

literatura dando una visión global de la amplitud de la temática.  

La revisión se ha realizado bajos los términos utilizados “homicidio en Latinoamérica, 

factores sociales del homicidio, factor familiar del homicidio” y aplicando filtros de búsqueda 

basados en los criterios de inclusión expuestos en el siguiente apartado, se muestran 80,560 

resultados, de este modo, antes de proceder a la selección de artículos, se toman en cuenta los 

criterios de inclusión y exclusión. 

 

     Criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión 

 Tratarse de investigaciones: artículos científicos, tesis, maestrías, revistas científicas,  

 Que utilicen metodologías de investigación y diseños como: descriptivo, transversal, 

retrospectivo, exploratorio, empírico analítico, paradigma cualitativo, fenomenológico-

hermenéutico, explicativo, comparativo, análisis estadístico, experimental, correlacional, 

revisión documental y análisis de caso. 

 La investigación debe realizarse en sujetos latinoamericanos, sin importar que los 

investigadores no sean de esta población. 

 Que se hayan publicado entre el año 2005 al 2023 

 Artículos donde se halle relación de los factores familiares y sociales con la conducta 

homicida.  

 Documentos en idioma español o inglés. 

Criterios de exclusión 

 Se excluyeron los estudios que no implicaron el uso de un método o diseño de 

investigación específico. 

 Textos que no tienen un acceso libre 

 Textos contextualizados en el homicidio, pero sin características con perspectivas en 

psicología. 

 Documentos escritos en forma de ensayo. 
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 Documentos enfocados solo en la violencia. 

 Documentos basados en producciones televisivas o de cine ficticios. 

 Documentos que no sean del área de ciencia sociales y de la salud. 

 Documentos enfocados únicamente en la Víctima y no en el Victimario. 

 

Teniendo en cuenta los criterios, y con la lectura contextual se procede a la verificación de la 

lista de chequeo PRISMA, para lo cual se tiene en cuenta el título, resumen, la introducción 

justificación y objetivos, el método o protocolo de registros, los criterios de elegibilidad, fuentes 

de información, búsqueda, selección de los estudios, proceso de extracción de datos, riesgo de 

sesgo, medidas de resumen, síntesis de resultados, riesgo de sesgo entre estudios, análisis 

adicionales, características de los estudios, resultados de los estudios individuales, síntesis de los 

resultados, discusión, limitaciones, conclusiones.  

De este proceso, se consideraron adecuados aproximadamente 89 documentos de las diferentes 

plataformas utilizadas, en la cuales se encuentran 34 documentos duplicados que proceden a ser 

eliminados, por consiguiente se realiza la lectura del resumen, población, fuentes, resultados y 

métodos, a consecuencia  se descartaron los documentos; principalmente por no centrarse en los 

factores familiares y sociales con la conducta homicida (n = 10), por no tener definida una 

metodología o diseño de investigación (n = 3), por no ser un estudio de investigación científica lo 

que dificultaría la interpretación y síntesis de los resultados (n = 1) y por estar enfocados en la 

víctima y no en el Victimario (n = 1). 

 

Unidad de análisis y unidad de trabajo 

Teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, se identifican los artículos que 

cumplen con los requerimientos y criterios anteriormente mencionados, y se seleccionan de un 

total de 80,560 artículos que arrojan las bases de datos. 

Finalmente, para rectificar los 40 documentos que cumplieron los criterios de inclusión y se 

seleccionaron para llevar a cabo la revisión sistemática. Todos ellos tenían una metodología y 

diseño de investigación clara, los sujetos de estudio eran pertenecientes a Latinoamérica y 

referían factores familiares y sociales que se relacionan con la conducta homicida, se decidió 

también incluir estos documentos pues tenían relación en sus resultados o en los ejes temáticos 
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que derivan de los factores familiares y sociales que podrían generar la mencionada conducta, 

logrando la cantidad requerida de documentos incluidos (n = 40). 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de información: 

Para lograr un filtro adecuado se utiliza la ficha RAE (Resumen Analítico Especializado) que 

permite condensar e identificar la información relevante de los documentos, aportes y referencias 

facilitando su comprensión. La matriz de revisión de antecedentes en Excel que permite organizar 

los documentos de manera cuantificable y clara, e identificar las fuentes y métodos de 

investigación, aplicando además el método PRISMA, el cual se utiliza para la elaboración de 

informes de revisiones sistemáticas y metaanálisis en el campo de la investigación en salud. 

PRISMA para su traducción significa (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses) nombrado en español como “Elementos de Informes Preferidos para Revisiones 

Sistemáticas y Metaanálisis”, en español. 

Este método es básicamente una guía que establece un conjunto de ítems para la presentación 

de informes en revisiones sistemáticas, con el objetivo de mejorar la transparencia y la calidad de 

la presentación de estos estudios. Proporcionando un marco estructurado para que los 

investigadores pueden seguir al redactar sus informes, lo que facilita la interpretación y la 

replicación de los estudios ayudando a garantizar que las revisiones sistemáticas y los 

metaanálisis se realicen y presenten de manera rigurosa y transparente. 

 

Identificación de los sub - ejes temáticos que orientarán la revisión sistemática de 

literatura: 

A partir de la revisión preliminar de la literatura, se identificaron unos sub ejes temáticos que 

se abordan teniendo en cuenta el factor familiar, factor social y su relación con la conducta 

homicida, de este modo, en esta investigación los ejes temáticos proporcionan un marco analítico 

para conocer las múltiples dimensiones que pueden influir en la conducta ya mencionada, estos 

ejes temáticos permiten explorar cómo factores familiares y sociales interactúan con variables 

individuales (como predisposiciones psicológicas y contextos culturales) para proceder a la 

inclinación hacia comportamientos violentos como el homicidio. En los textos el factor familiar 

posee sub ejes como la incapacidad de satisfacer necesidades básicas (Alimentación, refugio, 

vestimenta, cuidado de la salud, seguridad emocional y física, apoyo, validación, educación 
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escolar, disciplina), la disfunción familiar (roles inadecuados, la ausencia de autoridad en la 

familia, distanciamiento familiar, abandono, desvinculación emocional, desmotivación) y la 

violencia intrafamiliar (agresión física, psicológica o emocional, verbal, sexual e incluso 

económica). Mientras tanto en el factor social, los sub ejes que se manifiestan son la influencia 

social en la adaptación (normas, expectativas y estructuras sociales que influyen en la capacidad 

de una persona para adaptarse a diferentes situaciones, entornos o grupos), sectores con alta 

presencia de violencia, vulnerabilidad socioeconómica (el acceso limitado recursos y a 

oportunidades laborales conlleva a una baja situación económica y sectores con índices de 

pobreza), pandillas, narcotráfico y la presión de conformidad social (la influencia que los grupos 

sociales ejercen sobre un individuo para que este se ajuste a sus normas y busque aceptación 

dentro del grupo: necesidad de pertenencia, moralidad, validación). 

     De igual forma, existen factores de gran relevancia como el consumo de alcohol o drogas, el 

acceso a armas de fuego, las presiones socio-familiares (refiere a las tensiones y expectativas 

provenientes tanto del entorno familiar como de la sociedad que pueden contribuir a la 

frustración de un individuo), la Influencia socio-familiar en la autorrealización (el entorno social 

y familiar influye en el proceso de alcanzar y desarrollar el potencial personal e ideales) y las 

dinámicas de poder socio-familiares (las interacciones y estructuras de poder dentro de la familia 

y la sociedad influyen en la necesidad de poder de un individuo). 

 

 

Recursos de la investigación. 

 

Procedimiento metodológico y cronograma 

 

Tabla 3. Descripción del procedimiento metodológico y cronograma 

 

Descripción 

 

 

Ago 

2022 

 

Sep 

2022 

 

Oct 

2022 

 

Nov 

2022 

 

Dic 

2022 

 

Ene 

2023 

 

Feb 

2023 

 

Mar 

2023 

 

Abr 

2023 

 

May 

2023 

Construcción 

del trabajo en 

fase proyecto 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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- 

 

Jun 

2023 

Jul 

2023 

Ago 

2023 

Sep 

2023 

Oct 

2023 

Nov 

2023 

Dic 

2023 

Ene 

2024 

Feb 

2024 

Mar 

2024 

Construcción 

del trabajo en 

fase proyecto 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

    

Entrega y 

lectura por 

parte de 

jurados 

 

    

X 

 

  

X 

    

Sustentación 

de fase 

proyecto 

       

X 

   

Construcción 

de fase de 

avance 

        

X 

 

X 

 

X 

 

- 

 

 

Abr 

2024 

 

May 

2024 

 

Jun 

2024 

 

Jul 

2024 

 

Ago 

2024 

 

Sep 

2024 

 

Oct 

2024 

 

Nov 

2024 

 

Dic 

2024 

 

Construcción 

de fase de 

avance 

 

 

X 

         

Entrega y 

lectura por 

parte de 

jurados 

 

 

 

 

X 

        

Construcción 

de Fase de 

informe final 

 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

Entrega y 

lectura por 

parte de 

jurados 

 

     

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

 

Presupuesto 

Tabla 4. Presupuesto de la investigación 

Cantidad Característica o actividad Valor 
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2 Computadores  5.000.000$ 

12 Transportes  100.000$ 

26 Internet 3.240.000$ 

26 Energía eléctrica 4.300.000$ 

x Alimentación 400.000$ 

Total  13.040.000$ 
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Elementos éticos y bioéticos 

 

Ley 1090 del 2006 

Artículo 49.   

Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son responsables de los temas 

de estudio, la metodología usada en la investigación y los materiales empleados en la misma, del 

análisis de sus conclusiones y resultados, así como de su divulgación y pautas para su correcta 

utilización. 

Artículo 55.  

Los profesionales que adelanten investigaciones de carácter científico deberán abstenerse de 

aceptar presiones o condiciones que limiten la objetividad de su criterio u obedezcan a intereses 

que ocasionen distorsiones o que pretendan darles uso indebido a los hallazgos.  

Artículo 44.  

La presentación por parte del profesional de documentos alterados o falsificados, así como la 

utilización de recursos irregulares para acreditar estudios de posgrado, constituye falta grave 

contra la ética profesional, sin perjuicio de las sanciones administrativas, laborales, civiles o 

penales a que haya lugar. 

Considerando los principios éticos y bioéticos relevantes, como investigadores es fundamental 

garantizar una práctica ética y responsable en este proceso. Para ello, de este modo, se enfoca 

mantener la objetividad y minimizar los riesgos de mala interpretación o estigmatización, 

especialmente considerando la sensibilidad del tema "factores familiares y sociales relacionados 

con conductas homicidas". El objetivo es asegurar un abordaje ético y respetuoso hacia los 

individuos y poblaciones específicas mencionadas en la investigación, prestando especial 

atención a la metodología, el análisis de resultados y las conclusiones, teniendo en cuenta la 

divulgación que tendrá este documento. 
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Procedimiento 

 

La presente investigación se centra en una revisión sistemática de literatura que aborda los 

factores familiares y sociales vinculados con la conducta homicida en individuos 

latinoamericanos durante el período comprendido entre los años 2005 y 2023. El objetivo 

principal es obtener una comprensión integral y actualizada de la temática, proporcionando una 

visión panorámica de los estudios relevantes realizados en la región. El procedimiento utilizado 

en esta investigación consta de los siguientes pasos: 

 

1. Definición y objetivo del tema: 

Como psicólogos en formación el tema de sobre las conductas homicidas genero un gran 

interés, con influencia en campos y enfoques como psicología clínica, enfoque sistémico y 

conductismo, el tema resultante se enfocó en factores familiares y sociales relacionados con la 

conducta homicida, siendo este una problemática global, se toma en cuenta una población viable 

siendo sujetos latinoamericanos, de este modo, el objetivo se definido es conocer los factores 

familiares y sociales relacionados con la conducta homicida en sujetos latinoamericanos. 

 

2. Bases de Datos y Consulta de Documentos: 

La búsqueda exhaustiva se llevó a cabo en bases de datos reconocidas, priorizando fuentes 

académicas y científicas. Se utilizaron plataformas como Redalyc, Dialnet y SciELO para 

garantizar la representatividad de la literatura latinoamericana. La consulta se realizó utilizando 

las palabras clave definidas “homicidio en Latinoamérica, factores sociales del homicidio, factor 

familiar del homicidio” y siguiendo las directrices de la declaración PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). 

 

3. Definición de criterios de inclusión y exclusión: 

En este punto, la metodología PRISMA requiere establecer criterios para la inclusión de 

documentos adecuados para la elaboración de la investigación debido al gran número de 

documentos, se delimitan estos criterios para realizar una cadena de búsqueda acorde al tema de 

investigación:  

Criterios de inclusión 
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 Tratarse de investigaciones: artículos científicos, tesis, maestrías, revistas científicas,  

 Que utilicen metodologías de investigación y diseños como: descriptivo, transversal, 

retrospectivo, exploratorio, empírico analítico, paradigma cualitativo, fenomenológico-

hermenéutico, explicativo, comparativo, análisis estadístico, experimental, correlacional, 

revisión documental y análisis de caso. 

 La investigación debe realizarse en sujetos latinoamericanos, sin importar que los 

investigadores no sean de esta población. 

 Que se hayan publicado entre el año 2005 al 2023 

 Artículos donde se halle relación de los factores familiares y sociales con la conducta 

homicida.  

 Documentos en idioma español o inglés. 

Criterios de exclusión 

 Se excluyeron los estudios que no implicaron el uso de un método o diseño de 

investigación específico. 

 Textos que no tienen un acceso libre 

 Textos contextualizados en el homicidio, pero sin características con perspectivas en 

psicología. 

 Documentos escritos en forma de ensayo. 

 Documentos enfocados solo en la violencia. 

 Documentos basados en producciones televisivas o de cine ficticios. 

 Documentos que no sean del área de ciencia sociales y de la salud. 

Documentos enfocados únicamente en la Víctima y no en el Victimario 

. 

4. Utilización de Filtros y Limitadores: 

Aplicar filtros y limitadores según los criterios de inclusión necesarios para enfocar la 

búsqueda. incluyendo restricciones de idioma, tipo de estudio, población y fecha de publicación 

para garantizar la relevancia de los resultados. Se examinaron los resultados de la búsqueda de 

manera sistemática, aplicando los criterios predefinidos de inclusión y exclusión. Descartando 

aquellos estudios que no cumplen con los requisitos establecidos en el protocolo de investigación. 
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5. Aplicación de metodología: 

La búsqueda en las bases de datos reveló una extensa colección de documentos relevantes al 

tema bajo estudio, tras considerar aquellos que se alinean más estrechamente con nuestro 

enfoque, específicamente, de Scielo se obtuvieron 13 documentos, de Redalyc 29 documentos, de 

Dialnet 6 documentos, y de Google Académico se obtuvieron 10 tesis, 8 revistas científicas y 23 

artículos científicos identificados, dando una proyección de 89 documentos seleccionados, los 

cuales fueron filtrados utilizando criterios de inclusión específicos y definidos previamente, que 

se mencionan en este documento posterior a la visualización del flujograma, al aplicar la lista de 

criterios de inclusión detalladamente, dando pie a la declaración PRISMA, se evaluó cada 

documento seleccionado, analizando aspectos como título, resumen, introducción, metodología, 

búsqueda, selección de estudios, extracción de datos, riesgo de sesgo, síntesis de resultados, 

análisis adicionales, entre otros. Esta evaluación resultó en la identificación y eliminación de 34 

documentos duplicados y pasando a la elegibilidad se descartaron otros 15 documentos por 

razones cómo; enfoque incorrecto en la relación de factor familia y factor social a la conducta 

homicida (10 documentos), falta de metodología definida (3 documentos), naturaleza no 

científica (1 documento), y enfoque centrado en la víctima en lugar del victimario (1 documento), 

excluyendo un total de 49 documentos e incluyendo en definitivo 40 documentos para la 

realización del estudio, todo este proceso se grafica en el flujograma a continuación 

 

6. Extracción de Datos: 

Extraer datos relevantes de los estudios seleccionados utilizando la ficha RAE “Resumen 

Analítico Especializado” e Incluyendo la información sobre los métodos, resultados y 

conclusiones de cada estudio. 

 

7. Evaluación de Calidad de Estudios: 

Se realiza una lectura crítica de la calidad de los estudios revisados, destacando las fortalezas y 

limitaciones de cada uno. Esta evaluación contribuye a la comprensión global de la evidencia 

disponible y se ordena en un formato de Excel “Matriz revisión de antecedentes”. 

 

8. Detalles Metodológicos: 
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Proporcionar una descripción detallada de la metodología utilizada en la revisión sistemática. 

Incluye información sobre los criterios de inclusión y exclusión, estrategias de búsqueda, bases 

de datos consultadas, y cualquier ajuste en la estrategia original. 

 

9. Construcción del informe  

Se realizó una lectura meticulosa que implica organizar y representar los hallazgos o datos 

relevantes de manera clara, coherente y sistemática. 

 

10. Presentación Gráfica: 

Se consideró la creación de representaciones gráficas, como diagramas de flujo o tablas, para 

visualizar de manera clara las relaciones y tendencias identificadas en la literatura sobre 

conductas homicidas como años, sexo, países entre otros. 

 

11. Interpretación de Resultados: 

Se interpretaron los resultados de manera crítica, discutiendo la calidad de los estudios 

revisados, las limitaciones y el objetivo de la investigación. 

 

12. Limitaciones y Sesgos: 

Se reconocieron y discutirían abiertamente las limitaciones del estudio, posibles sesgos como 

las edades de los victimarios de conductas homicidas y cualquier otra fuente potencial de error.  

 

13. Redacción del Informe Final: 

Se elaboró el informe final que refleje de manera precisa y completa la revisión sistemática 

realizada, contribuyendo al conocimiento existente sobre los factores familiares y sociales en la 

conducta homicida de individuos latinoamericanos, argumentada y detallada dando mayor 

conocimiento del tema. 

 

14. Discusión Detallada: 

Se realizó una discusión detallada de los hallazgos, interpretándolos a la luz de la literatura 

existente. Comparación con estudios previos, implicaciones prácticas y teóricas, limitaciones, 

entre otros. 
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15. Conclusiones y Recomendaciones: 

Elaboración de las conclusiones clave de la revisión sistemática y proporcionar más 

conocimiento sobre el tema junto a recomendaciones prácticas dirigidos a investigadores y 

profesionales para investigaciones adicionales. 

 

16. Referencias Bibliográficas: 

Proporciono una lista completa de todas las referencias bibliográficas utilizadas en la revisión 

sistemática, siguiendo un formato de cita adecuado y alineado con las normas académicas APA 

sexta edición.  
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Análisis de resultados 

 

     La Revisión sistemática de literatura sobre la relación entre factores familiares y sociales en 

la conducta homicida de sujetos latinoamericanos ha arrojado resultados significativos. Es 

fundamental reconocer que la revisión sistemática de la literatura (RSL) tiene como objetivo 

determinar el grado de conocimiento disponible sobre un fenómeno específico. En este contexto, 

las afirmaciones sobre la causalidad y la profundidad en la comprensión de los factores que 

influyen en la conducta homicida, a través de un análisis exhaustivo de la literatura, han 

permitido ampliar el conocimiento existente. Este enfoque destaca la importancia y la 

interrelación de dichos factores, subrayando su relevancia para una mejor comprensión. 

  

Figura 5.1Países de publicación de las investigaciones. Elaboración propia. 

 

Nota: Mapa Latinoamérica adaptada de [Hacer negocios en Latinoamérica: Datos y 

peculiaridades útiles], por Quesada, F. s.f,  

La Figura 5 muestra los países en los que se publicaron los documentos sobre conductas 

homicidas incluidos en este estudio. Colombia destaca como el país con el mayor número de 

publicaciones, con 9 documentos, seguido de Argentina con 8, México con 6, Cuba y Venezuela 
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con 5 cada uno, Chile y Brasil con 2, y finalmente, Panamá, Costa Rica, y una investigación que 

abarca Toda Latinoamérica con 1 documento cada uno. 

La mayor parte de la producción académica en este estudio proviene de Colombia, seguida por 

Argentina y México, mientras que los demás países tienen una menor representación en el 

conjunto de documentos analizados. 

 

Figura 6.1Años de publicación de los documentos. Elaboración propia 

 

     El estudio abarcó investigaciones publicadas entre 2005 y 2023. Durante este período, el año 

con la mayor cantidad de publicaciones fue 2019, con un total de 7 documentos. Le siguieron 

2021 con 6 documentos y 2015 con 5. Los años 2007, 2012 y 2018 registraron 3 publicaciones 

cada uno, mientras que, en 2008, 2010 y 2014 se encontraron 2 publicaciones por año. Los años 

con menor actividad investigativa fueron 2006, 2013, 2016, 2017, 2020, 2022 y 2023, con solo 1 

documento publicado en cada uno. Estos datos revelan un comportamiento fluctuante en la 

investigación sobre conductas homicidas, con un notable incremento en 2019 y 2021, lo que 

podría reflejar un mayor interés o necesidad de investigar este tema en esos años específicos. 
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Figura 7.1Sexo identificado en los documentos. Elaboración propia 

 

Es fundamental cuestionar por qué la falta de especificación del sexo en 13 documentos, tal 

como se observa en la Figura 8, "Sexo identificado en los documentos. Elaboración propia", 

puede generar un sesgo relevante en el análisis de las conductas homicidas. Esta omisión no solo 

refleja una carencia de datos cruciales que podrían aportar una comprensión más completa del 

fenómeno, además se identificó que las investigaciones podrían no estar considerando 

adecuadamente las dinámicas de género que influyen en los homicidios. 

En la figura, se observa que, de los 40 documentos analizados, 15 se enfocan exclusivamente 

en el sexo masculino, 1 documento se centra únicamente en el sexo femenino, y 11 documentos 

incluyen tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, los 13 documentos que no especifican el 

sexo de los sujetos representan una proporción significativa, lo que puede llevar a una 

comprensión distorsionada de las conductas homicidas. 

La especificación del sexo de los sujetos es esencial para identificar patrones diferenciados en 

las motivaciones y comportamientos asociados con los homicidios. Por ejemplo, investigaciones 

previas han demostrado que los hombres tienden a involucrarse en homicidios impulsados por la 

violencia física o la competencia territorial, mientras que las mujeres a menudo están implicadas 
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en homicidios relacionados con el contexto doméstico o en defensa de sus hijos. La falta de datos 

en los 13 documentos que no especifican el sexo podría resultar en una visión simplista y errónea 

de la problemática. 

Además, la ausencia de información sobre el sexo puede perpetuar estereotipos de género. Si 

se asume que el homicidio es predominantemente un fenómeno masculino, sin considerar los 

casos de mujeres implicadas, se podrían perder oportunidades para abordar la violencia de género 

y las causas subyacentes que llevan a las mujeres a cometer homicidios. 

Una indagación más profunda sobre cómo el sexo y el género afectan las motivaciones, los 

contextos y los patrones de homicidio es, por lo tanto, se muestra la existencia de diferencias en 

las características de los homicidios cometidos por hombres en comparación con aquellos 

perpetrados por mujeres, así como la influencia del entorno social y cultural en estas conductas. 

 

Por lo tanto, es imperativo abordar este vacío en el análisis. Sin una evaluación exhaustiva de 

la información disponible, las conclusiones que se extraigan podrían carecer de base en una 

perspectiva más amplia, lo que propiciaría interpretaciones erróneas sobre la naturaleza de estos 

delitos y obstaculizaría el desarrollo de políticas y estrategias efectivas para prevenir la violencia 

homicida en sus múltiples formas. 
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Figura 8.1Metodología utilizada en las investigaciones. Elaboración propia 

 

     A partir de los datos sobre la metodología utilizada en las investigaciones, se pueden hacer 

varias observaciones significativas. La metodología cuantitativa predomina en 20 de los 

documentos analizados, lo que sugiere que la mayoría de los estudios revisados prefieren trabajar 

con datos numéricos, realizar análisis estadísticos y buscar resultados generalizables que puedan 

replicarse. Sampieri (2010) menciona que la metodología cuantitativa se enfoca en crear 

planteamientos específicos a investigar y delimitados desde el inicio de un estudio, además, 

dichas hipótesis deben realizarse previamente, es decir, antes de recolectar y analizar los datos. 

La recolección de los datos se fundamenta en replicar y analizar por medio de procedimientos 

estadísticos. Debe ser lo más “objetiva” posible, evitando que afecte la meta principal de los 

estudios cuantitativos, logrando la construcción y la demostración de teorías utilizando la lógica o 

razonamiento deductivo. 

Por otro lado, la metodología cualitativa fue utilizada en 15 de los documentos analizados. 

Este enfoque se dedica a explorar fenómenos complejos desde una perspectiva más profunda y 

subjetiva, utilizando técnicas como entrevistas, grupos focales y análisis de contenido. La 

presencia significativa de esta metodología cualitativa indica un interés en comprender los 
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contextos, significados y experiencias individuales que los métodos cuantitativos no logran captar 

completamente. Sampieri (2010) menciona que la metodología cualitativa es un ciclo rotatorio en 

donde las etapas a realizar interactúan entre sí y no siguen una secuencia rigurosa, su propósito 

no es siempre establecerse con una hipótesis planteada de investigación completamente 

estructurada; pero sí con una idea y visión que nos conduzca a un punto de partida, así, se 

consolidan objetivos de investigación, las preguntas de investigación, justificación, viabilidad, 

evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema y definir el ambiente o contexto. 

Sin embargo, los objetivos y las preguntas son más generales y su delimitación es menos precisa. 

Finalmente, las revisiones sistemáticas fueron utilizadas en 5 documentos, lo que podría 

señalar una necesidad de más estudios que integren y evalúen críticamente la evidencia existente 

para proporcionar una visión más completa del conocimiento actual sobre la conducta homicida. 

Las revisiones sistemáticas son valiosas porque permiten sintetizar la información de múltiples 

estudios, identificando patrones y áreas de consenso o discrepancia en la literatura. 

Estos datos reflejan una diversidad en las metodologías empleadas y sus enfoques, como se 

describen en la tabla de características de los estudios explicado en (pg.106). A pesar del 

predominio de enfoques cuantitativos, la notable presencia de metodologías cualitativas sugiere 

un esfuerzo por equilibrar la necesidad de datos medibles con la comprensión de experiencias 

humanas complejas. Sin embargo, la menor frecuencia de las revisiones sistemáticas puede 

ofrecer una visión desequilibrada entre la generación de nuevos datos y el análisis crítico de la 

evidencia existente, lo que es fundamental para obtener una visión mucho más amplia en el 

ámbito de la violencia homicida. 

La revisión de la literatura también permitió identificar sub-ejes temáticos que abordan el 

factor familiar y social en relación con la conducta homicida. Estos ejes proporcionan un marco 

analítico que permite explorar cómo dichos factores se interrelacionan entre sí y a la vez se 

vinculan con variables individuales, como predisposiciones psicológicas y contextos culturales. 

Esta exploración revela cómo estas variables influyen en la inclinación hacia comportamientos 

violentos, como el homicidio. Por ejemplo, se ha documentado que factores familiares 

disfuncionales, como la violencia doméstica y la falta de apoyo emocional, pueden aumentar el 

riesgo de que un individuo adopte conductas homicidas. Del mismo modo, el contexto social, que 

incluye la exposición a la violencia en la comunidad y las normas culturales sobre la agresión, 

también juega un papel crucial en la configuración de estos comportamientos. 
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Figura 9.1Ejes del factor familiar. Elaboración propia 

 

Nota: La figura representa un modelo de relaciones familiares disfuncionales en el contexto 

del divorcio. Adaptada de VladSt (2016). 

 

     En el análisis del factor familiar, se identifican tres subejes temáticos que fueron abordados 

en varios documentos incluidos en esta investigación. Se determinó que, en algunas 

investigaciones, se consideró la incapacidad para satisfacer necesidades básicas como un criterio 

clave, mientras que en otras se basaron en los resultados obtenidos. Comenzando con el primer 

subeje, la incapacidad para satisfacer necesidades básicas fue mencionada en 21 de los 40 

documentos revisados (52,5 % de las fuentes analizadas). Esto sugiere que esta incapacidad es un 

factor relevante en la manifestación de conductas homicidas. Las necesidades fundamentales 

incluyen alimentación, refugio, vestimenta, cuidado de la salud, seguridad emocional y física, así 

como apoyo y validación emocional, los cuales son esenciales para el desarrollo integral del 

individuo. Además, la educación escolar y una disciplina adecuada son componentes cruciales 

para la formación de una persona capaz de desenvolverse de manera saludable en la sociedad; 

estas necesidades deben ser cubiertas desde la infancia, siendo común que el entorno familiar se 

encargue de proveerlas. 

A lo largo del estudio, se destaca que, según Maslow (1943), cuando las necesidades básicas, 

afectivas, de seguridad o autorrealización no son satisfechas, el individuo puede experimentar 

sentimientos de abandono, vulnerabilidad y desesperanza, por ejemplo, la falta de alimentación y 
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refugio, coloca a la persona en una situación de supervivencia extrema, donde las respuestas 

violentas pueden ser percibidas como un medio para obtener lo necesario para subsistir. De 

manera similar, la ausencia de seguridad emocional y física, junto con la falta de apoyo y 

validación, puede llevar a desarrollar una percepción distorsionada de sí mismo y de su entorno, 

fomentando comportamientos agresivos como forma de autodefensa o afirmación personal. La 

carencia de educación escolar y de disciplina adecuada limita las oportunidades de desarrollo 

personal y social, aumentando la probabilidad de que el individuo recurra a la violencia como 

medio para resolver conflictos o expresar frustraciones, de este modo Maslow en su teoría 

jerarquía de necesidades” refiere como el sujeto al no cumplirse dichas necesidades puede 

enfocarse y priorizar suplirlas no de manera saludable, afectando su estado psicológico y 

comportamental. 

En conjunto, estas carencias generan un entorno propicio para la aparición de conductas 

homicidas. Así, Bowlby (s.f., como se menciona en Saborío, 2010) afirma que, si no se atienden 

las necesidades básicas y de protección durante la infancia, el sentimiento de seguridad y 

confianza no se desarrolla adecuadamente, lo que puede llevar a repetir patrones de violencia en 

las relaciones interpersonales significativas (p. 51). De manera similar, Salinas (2019) destaca 

que la baja calidad de la relación entre niños, niñas y adolescentes (NNA) con sus progenitores, 

así como el tipo de educación que reciben, los expone a situaciones de violencia (p. 12). 

El eje de disfunción familiar está presente en 23 documentos, lo que representa el 57,5 % de 

las fuentes revisadas. Este factor es frecuentemente citado en la literatura sobre conductas 

homicidas, sugiriendo que los problemas dentro del núcleo familiar tienen un impacto 

considerable en el desarrollo de tales conductas. Este eje se caracteriza por roles inadecuados, 

ausencia de autoridad familiar, distanciamiento, abandono, desvinculación emocional y 

desmotivación en los sujetos que crecen en este ambiente. Por lo tanto, es crucial considerar el 

entorno familiar como un factor crítico en la génesis de estos comportamientos, lo cual refuerza 

la idea de que “las dinámicas familiares disfuncionales pueden aumentar el riesgo de desarrollar 

inestabilidad emocional y dificultad en la regulación de las mismas" (Bowlby, s.f.). 

El último subeje, que resulta ser el más mencionado en las investigaciones analizadas, es la 

violencia intrafamiliar, presente en 30 de los 40 documentos (75 %). Estos estudios indican que 

la violencia intrafamiliar es el factor más asociado con las conductas homicidas, siendo 

determinada por agresiones físicas, psicológicas, emocionales, verbales, sexuales e incluso 
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económicas hacia cualquier miembro del sistema familiar. Aunque los autores tienden a asociar 

esta violencia con parejas femeninas y con formas de disciplina hacia los hijos, Soria y Rodríguez 

(2007) afirman que existe en nuestra sociedad una cultura que legitima, inspira y refuerza el uso 

de la violencia dentro de la familia (p. 10). 

Considerando lo anterior, la disfuncionalidad familiar y la violencia intrafamiliar suelen estar 

estrechamente relacionadas. Cuando las familias no logran manejar de manera saludable los 

conflictos o el estrés, es más probable que recurran a la violencia como forma de control o 

expresión de frustración. La presencia de disfuncionalidad crea un entorno propicio para 

desarrollar patrones de abuso y maltrato, perpetuando un ciclo de violencia que puede afectar 

gravemente a todos los miembros de la familia. La disfuncionalidad familiar puede ser tanto 

causa como consecuencia de la violencia intrafamiliar. Como menciona Salinas (2019), también 

se ha asociado con familias que exhiben conductas antisociales o delincuencia, consumo de 

drogas, depresión materna, un número elevado de miembros en la familia, bajo nivel 

socioeconómico y educativo de los padres, desempleo y maltrato (Loeber y Farrington, 2000, p. 

12). 

Asimismo, la figura paterna o el predominio del sexo masculino en la familia es una variable 

considerada por la mayoría de los autores (ver figura 8). Saborío (2010) también menciona que, 

según Perrone y Nannini (2007), la violencia como forma de castigo y el consecuente paso a la 

violencia con simetría latente favorecen sentimientos de ira, hostilidad y conductas agresivas en 

los niños, que, junto con el contexto comunitario, han sido establecidos como factores influyentes 

en la decisión de cometer delitos. Diversos autores, como Acero, Escobar-Córdova y Castellanos 

(2007), Atehortua, Bedoya, Lara, Mejía, Molina, Orozco y Restrepo (2008), Cardozo y Souza 

(2007), Cornell, Benedek y Benedek (1987), Lewis, Shanok, Pincus y Glaser (1986), Shumaker y 

Prinz (2000), y Vázquez (2004), han encontrado que la conducta criminal en los padres, la 

violencia doméstica, la falta de establecimiento de límites, el escaso apego o vínculo con los 

padres, el abuso físico, psicológico y sexual, ser testigo o víctima de violencia extrema, padres 

ausentes, distantes o pasivos, y madres sobreprotectoras, seductoras o dominantes son rasgos 

comunes en estudios sobre adolescentes que han cometido homicidios en otras partes del mundo 

occidental (p. 51). 

Alvares (2014) señala que, tal como lo afirma Meltzer (1990), la familia patriarcal se 

caracteriza por una fuerte predominancia de la figura paterna, estableciendo un sistema de control 
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que suele estar marcado por la violencia y el control económico, del cual los adolescentes tienden 

a huir rápidamente. Esto se debe a que el padre, al no percibir el cuidado que sus hijos requieren, 

puede ejercer algunas funciones familiares, pero enfrenta dificultades en otras, lo que provoca 

una gran desorganización a nivel familiar (p. 82). Esto sugiere que los contextos de violencia y 

disfunción dentro del entorno familiar son aspectos determinantes en la aparición de conductas 

homicidas. 

 

Figura 10.1Ejes del factor social. Elaboración propia 

 

Nota: La figura representa una silueta de ciudad en color azul con un degradado. Adaptada 

de City Silhouette is Blue with a Gradient, de [Creative Fabrica], s.f. 

  

En el análisis del factor social, se identificaron seis subejes temáticos que muestran una 

notable interacción entre sí y con otros ejes del factor familiar. De los 40 documentos analizados, 

18 consideran la vulnerabilidad socioeconómica como un determinante para los homicidios, 

representando el 22% de las fuentes revisadas. Este eje se caracteriza por el acceso limitado a 

recursos y oportunidades laborales, lo que conlleva a una baja situación económica en sectores 

con altos índices de pobreza. Debido a su prevalencia en los estudios, se considera un tema 
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crítico en el análisis social, probablemente por su impacto generalizado en la vida de las 

personas. Sin embargo, algunos autores argumentan que la vulnerabilidad socioeconómica no 

puede considerarse una variable aislada que genere conductas homicidas o violencia. Para 

profundizar lo mencionado, Gallego (2012) sostiene que: 

La pobreza en sí misma no genera criminalidad; existen personas que se crían en medio 

de la pobreza y no son criminales. No obstante, los contextos de pobreza, junto con otros 

factores, como la situación de las madres cabezas de familia que deben trabajar para cubrir los 

gastos del hogar, llevan a que sus hijos pasen mucho tiempo solos. La ausencia de una figura 

paterna que establezca reglas de comportamiento puede llevar a que, si se encuentran en 

ambientes de violencia, la calle se convierta en un espacio de socialización para la 

supervivencia, generando así identidad (p. 165). 

Otro eje relevante en los estudios analizados es el desarrollo personal en sectores con alta 

presencia de violencia, mencionado en 16 documentos y representando el 19% de las 

investigaciones. Esto sugiere que la violencia es un factor significativo en el debate social, ya que 

está directamente relacionada con los homicidios. Al igual que el eje anterior, debe estar 

conectado a otros factores. La presión de conformidad social, que representa un 17% en los 

estudios, se refiere a la influencia que los grupos sociales ejercen sobre los individuos para que se 

ajusten a sus normas y busquen aceptación. Este tema fue abordado en 14 documentos. 

Los ejes relacionados con influencias sociales en la adaptación, las pandillas y el narcotráfico 

fueron considerados en 11 documentos cada uno, representando un 13% para cada eje. Esto 

indica que las normas, expectativas y estructuras sociales influyen en la capacidad de una persona 

para adaptarse a diferentes situaciones y entornos. Gallego (2012) señaló que "los agentes 

socializados en ambientes de violencia son testigos de enfrentamientos y riñas que ocurren con 

frecuencia en su barrio. Estas percepciones se trasladan a la conciencia práctica como formas de 

conocimiento, afectando su comportamiento y la manera de conducirse en situaciones de riesgo" 

(p. 161).  

Young (1999), citado por Álvarez (2014), en su teoría sobre los esquemas mal adaptativos, 

argumenta que estos se desarrollan durante la infancia y son significativos en la construcción del 

comportamiento humano. Según él: 

“Los esquemas mal adaptativos son estables y duraderos, elaborándose a lo largo de la vida de 

un individuo y sirviendo como marco para el procesamiento de experiencias posteriores” (pg 19). 
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Estos esquemas son regulados por instituciones sociales, como la iglesia y la familia, que 

buscan la inserción y adaptación de los individuos a cánones establecidos que no siempre resultan 

adaptativos. Las pautas de crianza, hábitos sociales y modelos de aprendizaje juegan un papel 

crucial en la ejecución de conductas que serán recompensadas o castigadas socialmente. Así, 

durante sus primeros años, el niño se prepara para la vida exterior, aprendiendo de su entorno y 

desarrollando estrategias que le permitirán introyectar las leyes y normas que lo regirán. Young 

(1999) propone que: 

Todo niño entre los 5 y 12 años debe satisfacer cinco necesidades básicas para evitar la 

creación de esquemas mal adaptativos. Estas son: (a) seguridad básica, donde el niño se sienta 

protegido y querido por sus padres; (b) autonomía, para que el niño tome decisiones y sea 

responsable de ellas; (c) espontaneidad, permitiendo al niño jugar sin sentirse reprimido; y (d) 

límites, que le ayuden a controlar sus conductas tanto con los demás como consigo mismo (pp. 

45-46).  

La complejidad de la conducta homicida requiere considerar diversos factores relevantes, entre 

ellos se destacan el consumo de alcohol y drogas, que pueden alterar significativamente el juicio 

y el comportamiento, incrementando la probabilidad de decisiones impulsivas. El acceso a armas 

de fuego, tanto en el contexto familiar como social, facilita la expresión de impulsos violentos. 

Además, las presiones socio-familiares, que incluyen expectativas del entorno familiar y social, 

contribuyen a la frustración y malestar, dificultando la capacidad de manejar situaciones difíciles. 

La influencia del entorno socio-familiar en la autorrealización demuestra cómo el contexto en el 

que una persona se desenvuelve afecta su proceso de alcanzar su potencial y sus ideales. 

Padrón y García (2018) explican que la aparición de conductas homicidas se debe a una 

convergencia de influencias socioculturales y socioeconómicas, un entorno familiar 

desestructurado y violento, así como a disposiciones biológicas. Los niños y jóvenes afectados 

por estas condiciones se caracterizan por lo que se denomina “hambre de estímulos”, lo que 

implica una tendencia a buscar situaciones de alto riesgo sin prever las consecuencias (p. 8). 

Además, se observa una ausencia de empatía y remordimiento, una visión distorsionada de la 

autoestima y una búsqueda constante de nuevas sensaciones que pueden llevar a extremos 

insólitos. Esto se relaciona con el egocentrismo, la megalomanía y altos niveles de impulsividad, 

lo que afecta sus acciones y decisiones. 
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Según Gonzales (2012), "el consumo consuetudinario de alcohol es una variable asociada 

a las variaciones de la tasa de homicidios, especialmente en homicidios por arma de fuego. 

Estudios han demostrado que el consumo nocivo de alcohol se convierte en un factor de riesgo 

para ser víctima o perpetrador de actos violentos" (p. 3205). 

A lo largo de la revisión de la literatura sobre homicidio, se observa una preocupación 

constante por el acto homicida dirigido a la figura femenina. Sin embargo, pocas investigaciones 

consideran este factor como significativo. De un total de 40 estudios analizados, solo cuatro se 

enfocaron en el feminicidio como un elemento crucial. Estos estudios incluyen: Perfil del 

homicida en el contexto de pareja en América Latina: una revisión literaria (Muñoz & Florez, 

2019), De crímenes de familia a crímenes de Estado. La figura de la madre en la lucha contra la 

violencia de género en crímenes de familia (2020), Las tres muertes de Marisela Escobedo (Paz 

& Gonzales, 2021), Factores de riesgo de homicidio de la mujer en la relación de pareja 

(Contreras, 2014) y Características y factores de la violencia homicida contra las minorías 

sexuales en la Ciudad de México, 1995-2013 (Boivin, 2016). 

El feminicidio y la violencia basada en identidad de género u orientación sexual han ganado 

visibilidad en los últimos años debido a su creciente incidencia y severidad. Aunque se reconocen 

como formas específicas de homicidio que afectan a grupos vulnerables, persiste la falta de un 

enfoque profundo y serio en su estudio. En muchos contextos, estos crímenes se consideran 

homicidios generales, sin tomar en cuenta las particularidades y motivaciones que los distinguen, 

lo que dificulta comprender las raíces culturales, sociales y estructurales que perpetúan estas 

violencias. 

La carencia de estudios especializados sobre el feminicidio y la violencia contra personas con 

diversas identidades de género u orientaciones sexuales limita la capacidad de la sociedad para 

reconocer los patrones y dinámicas que sustentan estos crímenes. Sin un análisis detallado, es 

complicado identificar factores como la misoginia, la homofobia y la transfobia que contribuyen 

a estos actos violentos. Esta falta de enfoque especializado también perpetúa la invisibilización 

de las víctimas y minimiza la gravedad de los delitos cometidos en su contra. 

La dificultad para abordar las conductas homicidas radica en la compleja interacción entre 

factores familiares y sociales. Los resultados de esta investigación indican que dichas conductas 

suelen ser el producto de una combinación de estos factores. Los datos sugieren que los factores 
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familiares tienen un impacto más significativo en la manifestación de las conductas homicidas en 

comparación con los factores sociales. Esta relación se ilustra en el siguiente diagrama. 

 

Figura 11.1Diagrama de Interacción de Factores Familiares y Sociales. Elaboración propia 

 

      El diagrama ilustra cómo los factores familiares (representados en azul) y sociales 

(representados en morado) están conectados de manera interna y externa. Las múltiples flechas 

indican una interacción dinámica y compleja entre el entorno familiar y el contexto social de un 

individuo. Dentro del factor familiar (azul), las flechas muestran posibles causas y efectos entre 

diferentes sub-ejes, como las relaciones familiares violentas. Estas conexiones sugieren que la 

disfunción o los conflictos en el núcleo familiar pueden contribuir a la formación de entornos 

violentos, lo que se convierte en un factor determinante en el pensamiento o comportamiento 

homicida. En el factor social (morado), se identifican sub-ejes importantes como la 

vulnerabilidad socioeconómica, que puede ser la base de otras problemáticas sociales y aumentar 

la exposición a entornos violentos. Se evidencia que el factor familiar ejerce una influencia 

mayor sobre el factor social. La familia, siendo el primer entorno en el que el individuo se 

desarrolla, influye en la formación de su integridad y en sus interacciones sociales, mientras que 

el contexto social refuerza y moldea estas experiencias. 
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     Por otro lado, los ejes temáticos más relevantes que predisponen al homicidio, tanto en los 

factores familiares como sociales, desempeñan un papel facilitador en la violencia letal. Factores 

como el consumo de alcohol o drogas, el acceso a armas de fuego, las presiones socio-familiares, 

la influencia socio-familiar en la autorrealización y las dinámicas de poder socio-familiares son 

interrelacionados y significativos en la generación de conductas homicidas. El consumo de 

sustancias puede reducir inhibiciones y aumentar la agresividad, mientras que el acceso a armas 

facilita la escalada de conflictos hacia actos de violencia letales. Las presiones y expectativas 

familiares y sociales pueden contribuir a la frustración y desesperación, y cuando se combinan 

con un entorno que no apoya la autorrealización, pueden inducir comportamientos extremos. 

Además, las dinámicas de poder disfuncionales pueden promover la violencia como una forma de 

mantener o recuperar el control. En conjunto, estos factores crean un entorno en el que las 

conductas homicidas son más probables. 

    De esta manera, se evidencia que el factor familiar y los sub-ejes mencionados tienen una 

influencia decisiva en el desarrollo de comportamientos homicidas. Estos factores afectan al 

individuo de manera directa y también influyen indirectamente al moldear su interacción con el 

entorno social. Las dinámicas familiares negativas no solo predisponen a la violencia, sino que 

también amplifican la influencia de factores sociales adversos, contribuyendo a la manifestación 

de conductas homicidas. 

     En la tabla que se presenta a continuación se organizan las principales características de los 

estudios, por ejemplo: objetivos, participantes, metodología, técnicas e instrumentos que se 

utilizaron, requerida por el formato de Revisión Sistemática de Literatura de la universidad 

CESMAG. 

Tabla 5. las principales características de los estudios 

# Autores Año Objetivo principal 

de la 

investigación 

Número 

participantes 

Metodología Instrumentos 

1 -Caridad 

Xiomara 

Padrón 

Galarraga  

 

2018 Caracterizar 

psicopatológicamente 

a los autores de 

homicidios acaecidos 

en La Habana que 

149 

homicidas 

Estudio 

descriptivo, 

transversal y 

retrospectivo. 

 

se utilizaron los 

expedientes 

médico legales 

realizados por la 

Comisión de 

Psiquiatría 
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-Teresita 

García Pérez 

fueron peritados en el 

período 2011- 2013. 

Forense de La 

Habana. 

 

2 -Diana Marcela 

Muñoz Cuartas 

 

-Carolina 

María Lenis 

Lopera 

 

-Oriana Gil 

Medina 

2015 Identificar rasgos de 

personalidad en 

hombres internos que 

han sido condenados 

por homicidio del 

Instituto Penitenciario 

de Mediana 

Seguridad y 

Carcelario de 

Yarumal. 

 

250 hombres Empírico 

analítico 

test 

psicométricos 

(CEPPER y 

MMPI) 

3 -Renata 

Constancia 

Wiese 

 

-Adrián Darío 

Aramayo-

Criniti 

 

-Eugenio 

Cálcena 

  

-Cecilia Inés  

Catanesi 

 

-Jorge Folino 

2019 Describir las 

características de 

jóvenes que 

cometieron homicidio 

o intento de 

homicidio atendiendo 

a indicadores de 

madurez, 

impulsividad y 

vulnerabilidad 

sociofamiliar. 

195 varones 

jóvenes 

Estudio de 

diseño 

descriptivo y 

exploratorio. 

profesional 

Consideration of 

Future 

Consequences 

Scale (CFC), 

Psychosocial  

Maturity  

Inventory  

(PSM),  

Weinberg  

Adjustment  

Inventory 

(WAI), 

Resistance to 

Peer Influence 

(RPI), 

Psychopathy 

Checklist: Youth 

Version 

(PCL:YV), 

Inventory of 

Callous 

Unemotional 

Traits (ICU) y 

Barrat 

Impulsiveness 

Scale version 11 

(BIS 11). 

 

4 -MSc. Dr. 

Eduardo 

2015 precisar 

los factores 

biopsicogénicos de 

12 historias 

clínicas. 

Estudio 

retrospectivo, 

Rorschard, la 

prueba de L. 

Bender y la 
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Carvajal 

Rodríguez 

 

-MSc. Dra. 

Lisbette Abreu 

Pérez 

 

-MSc. Dr. 

Ricardo 

Rodríguez 

Jorge 

los autores de 

homicidios a los que 

se les realizó 

peritaje psiquiátrico 

forense especial 

según la Instrucción 

número 150/89 del 

Ministerio de Salud 

Pública (MINSAP) en 

el período de 1990 a 

2010 en la 

Provincia de Villa 

Clara. 

 

transversal y 

descriptivo. 

de apercepción 

temática (TAT) y 

la escala de 

Weschler 

Belleveu II. 

5 -Shanick 

Loraine Coba 

Echeverry  

 

-Marina 

Fernanda 

Moreno 

Jiménez 

 

-Yirley Castilla 

Jaraba 

2021 Identificar los 

distintos factores de 

riesgo de un 

adolescente homicida 

2 sujetos Revisión 

documental 

 

 

 

X 

6 -María Elena 

Muñoz 

Sánchez 

  

-Nelly Julieth 

Florez Mattos 

2019 identificar a 

través de una revisión 

documental 

comprendida en un 

periodo de 2000 al 

2019 los factores 

psicosociales 

influyentes en la 

ejecución de 

homicidios en las 

parejas en América 

Latina. 

 

28 

documentos 

de carácter 

científicos y 

académicos 

Revisión 

documental, 

Paradigma 

cualitativo, 

con diseño 

fenomenológico-

hermenéutico 

X 

7 -Dr. José 

Manuel 

Morales Rigau 

 

-Dr. Fernando 

Achiong 

Estupiñan 

  

2017 Describir las 

principales 

características 

epidemiológicas en 

tiempo, 

espacio y personas, de 

los fallecidos por 

homicidio en la 

802 Estudio 

descriptivo 

Certificados 

Médicos de 

Defunción 

Modelo 8-

111(18-09-2). 

Para la 

codificación 
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-Dr. Pablo 

Rodríguez 

Jiménez 

 

-Dra. Odalys 

Díaz 

Hernández 

  

-Dra. Elizabeth 

Oliva Correa 

provincia de 

Matanzas. 

de homicidio se 

tuvo en cuenta la 

Clasificación 

Internacional de 

Enfermedades 

(CIE) 

CIE-9 del 1989 

al 2000 código 

E960 al E969 y 

la CIE-10 del 

2001 al 2016 

código 

(CIE X85-Y09, 

Y871). 

 

8 -Ciany Saborío 

Zamora 

2010 Sintetizar los 

resultados del análisis 

de forma tal que se 

pueda comprender el 

fenómeno en las 

dimensiones 

psicosociales, 

motivacionales, 

cognitivas y 

estructurales que 

inciden 

directamente en la 

dinámica de la 

personalidad. 

Caso único 

(1) 

Descriptivo-

explicativo 

Entrevistas, 

expedientes 

médicos. 

9 -Claudio 

Alberto Dávila 

Cervantes 

 

-Ana Melisa 

Pardo Montaño 

2015 analizar la mortalidad 

por homicidios en 

Colombia entre 2000 

y 2011, 

estratificando cada 

departamento por el 

Índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas 

(inb). 

Estadísticas 

de mortalidad 

Descriptivo, 

comparativo 

y transversal 

X 

10 -Miguel Ángel 

Soria Verde 

 

-Lorena 

Rodríguez 

Cortés 

2007 Valorar si este 

conjunto de variables 

se distribuye 

significativamente 

diferente entre la 

población de 

maltratadores 

46 hombres Análisis 

estadístico 

PPAD (Perfil 

Psicológico del 

Agresor 

Doméstico) 
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homicidas y los no 

homicidas. 

 

11 -David 

Leonardo de la 

Cruz Salazar 

2010 Comprender las 

significaciones que 

construye el sujeto en 

función del acto 

homicida, a partir de 

su organización 

psicológica. 

2 hombres Exploratorio, 

no experimental 

y transversal 

Las 

producciones 

gráficas, la 

Entrevista clínica 

y la aplicación de 

la Pruebas 

proyectiva Test 

de Apercepción 

Temática. 

 

12 -Franklin 

Escobar 

Córdoba 

 

-Ángela Rocío 

Acero 

González 

 

-Jorge O. 

Folino 

 

2015 Explorar  

comportamientos  

asociados  a  cometer  

homicidio en jóvenes 

escolarizados y 

población no 

escolarizada 

23 sujetos Cualitativo  grupos  focales  

es  una  actividad  

con  modalidad  

de  entrevista  

grupal  abierta  y  

estructurada. 

13 -Juan José 

Reina Campos 

2019 Determinar la relación 

entre la inteligencia 

general y la conducta 

delictiva, en 

adolescentes 

que cumplen 

sentencia por el delito 

de homicidio, bajo la 

jurisdicción del 

Juzgado de 

Cumplimiento de 

Menores, ciudad de 

Panamá. 

 

26 

adolescentes 

Correlacional de 

corte trasversal 

Test de Matrices 

Progresivas 

Raven. 

Test de conducta 

delictiva. 

 

14 -Roberto 

Briceño-León 

2012 Proponer una visión 

diferente de la manera 

de interpretar los 

homicidios en 

América Latina y para 

ello se apoya en 

evidencias 

Recientes. 

Estadísticas Análisis X 
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15 -Ángela Rocío 

Acero 

González 

 

-Franklin 

Escobar 

Córdoba 

 

-Gabriel 

Castellanos 

Castañeda 

2007 Explorar factores de 

riesgo para violencia 

juvenil y homicidio 

con base en la 

revisión de la 

literatura, haciendo 

hincapié en el caso 

colombiano. 

145 artículos Revisión 

narrativa 

X 

16 -Frank Steward 

Orduz 

Gualdron 

 

-Adriana 

Marcela 

Clavijo, 

Villamizar 

 

-Erika Lorena 

Aldana Cetina 

 

-Lady Dayana 

Obregón 

Saravia 

2019 Analizar aspectos 

contextuales y 

personales de mujeres 

y hombres homicidas 

de pareja en la ciudad 

de Cúcuta. 

2 sujetos Cualitativo, 

descriptivo 

Entrevista 

semiestructurada. 

PAI 

(inventario de 

evaluación de la 

personalidad). 

 

17 - Carlos Vilalta 2015 llegar a una 

delimitación básica de 

las características 

propias de los 

homicidas 

intencionales en 

comparación con los 

sentenciados por otros 

delitos. 

 

Análisis 

estadístico 

Correlacional X 

18 -Salinas María 

Isabel 

 

-Landabur 

Rodrigo 

Antonio 

 

-Gálvez Felipe 

Antonio 

2019 Analizar los factores 

de riesgo individuales 

y contextuales 

asociados a dicha 

conducta 

homicida de un niño 

menor de 10 años 

hacia un par 

Caso único 

(1) 

Análisis de caso 

único 

Test de 

Rorschach. 

CAT-H (Test de 

Apercepción 

Infantil). 

Test de la 

Familia-Familia 

Kinética. 
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-Balboa 

Marcelo 

 

-Vásquez 

Carolina 

 

-González 

Ivette 

 

-Molina Víctor 

 

-Halpern 

Muriel 

 

-Contreras 

María Paz 

 

19 -Caridad 

Xiomara 

Padrón 

Galarraga 

 

-Teresita 

García Pérez 

 

2018 Explorar la relación 

que existe entre la 

disfuncionalidad 

familiar y el delito 

de homicidio.  

27 casos  Estudio 

transversal, 

descriptivo 

autopsia 

psicológica 

20 -María Soledad 

Paz Mackay 

 

-Argelia 

Gonzales 

Hurtado 

2021 Informar, educar y 

denunciar de una 

manera aguda 

cuestiones de 

violencia 

contra la mujer para 

espectadores 

nacionales y 

transnacionales. 

 

2 casos Estudio de caso X 

21 Héctor Hiram 

Hernández 

Bringas 

2021 Hacer una revisión de 

algunos de los 

planteamientos de la 

literatura 

especializada en el 

tema, contrastándolos 

con información 

reciente sobre la 

realidad de América 

Latina y el Caribe, 

Análisis 

estadísticos 

Revisión de 

literatura 

X 
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tanto en materia de 

homicidios como 

en lo que respecta a 

los determinantes de 

ese fenómeno. 

 

22 - Campos, 

Iliana Belén 

2022 Describir y explicitar 

las acciones 

gubernamentales 

tendientes al abordaje 

del análisis 

de la conducta 

criminal femicida por 

parte de miembros de 

las fuerzas de 

seguridad donde 

media el uso ilegitimo 

del arma de fuego 

reglamentaria 

llevadas adelante por 

el Tribunal 

Superior de Justicia 

de la Provincia de 

Córdoba. 

 

Análisis de 

documentos 

Enfoque 

cualitativo de 

tipo no 

experimental 

con un alcance 

descriptivo y 

explicativo. 

 

Entrevista 

semiestructurada 

23 -David Méndez 

Valiente. 

2020 Explorar los 

planteamientos 

teóricos de los 

autores más recientes 

en la relación fantasía 

y delito 

violento desde una 

perspectiva práctica, 

por medio del 

contraste de las 

verbalizaciones del 

homicida durante 

la entrevista con los 

datos policiales, 

judiciales y 

periodísticos. 

3 reclusos Fenomenológico 

de estudio de 

casos de enfoque 

cualitativo. 

 

Entrevista 

semiestructurada. 

 

24 - Olga Lucia 

Gallego 

Jiménez 

2012 ¿Cuáles son los 

factores objetivos 

(estructurales) y 

subjetivos 

Análisis 

estadístico 

Propuesta 

teórica y 

metodológica de 

la teoría de la 

estructuración 

X 
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(individuales) que 

distinguen a los 

actores de homicidios 

por las 

modalidades de riñas, 

sicariato y agresión en 

la ciudad de 

Manizales? 

 

del sociólogo 

Anthony 

Giddens 

25 -Oficina de las 

naciones 

unidas contra 

la droga y el 

delito 

 

2019  X Análisis 

estadístico 

Revisión 

documental 

X 

26 -Rodríguez 

Gázquez María 

de los Ángeles 

 

2008 Revisar aspectos 

generales acerca de la 

definición y la 

clasificación de la 

violencia homicida y 

se describen sus 

principales factores de 

riesgo. 

Análisis Descriptivo X 

27 -Natalia 

Andrea 

Álvarez  

 

-Yoerly 

Galeano Rojas 

2014 Analizar los 

esquemas 

maladaptativos 

tempranos en 3 

individuos entre los 

45 y 60 años de 

edad con antecedentes 

criminales 

(homicidio) residentes 

de la fundación 

Hermanos del 

Desvalido de la 

ciudad de Medellín. 

 

3 individuos 

de género 

masculino, 

con 

antecedentes 

de conducta 

homicida 

Cualitativo Entrevista 

semiestructurada. 

Cuestionario de 

Esquemas de 

Young (YSQ – 

L2). 

28 -Maria de los 

Angeles 

Quiroga 

2008 Determinar si la 

personalidad 

antisocial presenta 

algún 

patrón psicológico 

especial y/o distintivo 

hacia la 

320 sujetos Analítico Test de la teoría 

tridimensional de 

Cloninger 
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conducta homicida, 

con similitudes y/o 

diferencias y si 

ello se correlaciona 

con la actividad de 

neurotransmisores 

pro y anti agresivos. 

 

29 -Andrés 

Antillano 

 

-Chelina 

Sepúlveda 

2021 Poner en evidencia 

cómo el acto de matar 

puede ser considerado 

un acto justificado y 

de naturaleza moral 

por un grupo de 

sujetos entrevistados 

que purgan condena 

por homicidio. 

 

23 Hombres Analítico Entrevista 

30 -Pierre Salama 2013 X Análisis 

estadístico 

 

Analítico X 

31 -González 

Pérez 

Guillermo 

Julián  

 

-Vega López 

María 

Guadalupe   

 

-Cabrera 

Pivaral Carlos 

Enrique 

 

-Vega López 

Agustín 

 

-Muñoz de la 

Torre Armando 

 

2012 Analizar la tendencia 

de las 

tasas de homicidio 

(total y por arma de 

fuego) en 

México entre 1990 y 

2009 e identifica las 

variables 

que mejor explican 

las variaciones 

geográficas de 

las tasas en el bienio 

2008-2009.  

Análisis 

estadístico 

Analítico X 

32 -Abelardo 

Román 

Concepción 

Serradet 

 

2018 Fundamentar 

la responsabilidad 

médico-legal de un 

caso de trastorno 

esquizotípico que 

cometió 

Caso único 

(1) 

Estudio de caso Escala de 

Valoración de 

Impulsividad. 

Pruebas 

proyectivas 

Bender, 
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-Victoria de la 

Caridad Ribot 

Reyes                               

 

-Noraima 

Rodríguez 

Gómez 

homicidio. Machover y 

Rorschach. 

33 -Lorena 

Contreras 

Taibo 

2014 Identificar aquellos 

artículos que se 

referían 

específicamente a 

investigaciones 

empíricas en factores 

de riesgo de letalidad 

en relaciones íntimas. 

 

37 artículos Revisión 

sistemática 

X 

34 -González 

Pérez 

Guillermo 

Julián  

 

-Vega López 

María 

Guadalupe   

2019 Analizar el impacto 

del homicidio de 

jóvenes, 

entre los 15 y 29 

años, en la esperanza 

de 

vida masculina a nivel 

nacional y por entidad 

federativa en los 

trienios 2004-2006 y 

2014-2016, e 

identificar los factores 

socioeconómicos que 

mejor explican las 

variaciones 

encontradas en dicho 

indicador a nivel 

estatal en el trienio 

2014-2016. 

 

Análisis de 

datos 

Observacional y 

descriptiva 

Prueba de 

Durbin-Watson 

35 -Samantha 

Dubugras  

 

-Blanca Susana 

Guevara 

Werlan 

 

2007 identificar casos de 

H/S ocurridos en 

Porto Alegre entre 

1996 y 2004. 

14 casos Retrospectivo 

cuantitativo 

La ESAP, 

entrevista semi-

estructurada 

36 -Antonio 

Sanhueza 

 

2023 Examinar las 

tendencias de 

homicidio entre 

Análisis 

estadísticos 

de 33 países 

Estudio 

ecológico 

X 
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-Sonja Caffe 

 

-Nelson 

Araneda 

 

-Patricia Soliz 

 

-Oscar San 

Román-Orozco 

 

-Britta Baer 

jóvenes (10 a 24 

años), adolescentes 

(10 a 19 años), y 

adultos jóvenes (20 a 

24 años) en 33 países 

de las Américas entre 

2000 y 2019, 

centrándose en 

desigualdades entre 

países en la carga de 

homicidios. 

 

37 - Rigazzio Juan 

Miguel 

2006 Comparar el nivel de 

psicopatía de los 

sujetos con mayor 

nivel de AACA con 

los de menor nivel de 

AACA. 

27 sujetos 

varones 

Descriptivo y 

retrospectivo 

 

Escala PCL-R y 

su precursora la 

PCL. 

Psychopathy 

Checklist. 

el Inventario 

Clínico 

Multiaxial de 

Millon en su 

segunda versión: 

MCMI-II. 

 

38 -Boivin 

Renaud René 

2016 Evocar los principales 

factores y contextos 

en los cuales se 

desencadena la 

violencia homicida 

contra personas 

lesbianas, bisexuales, 

transexuales, 

travestis, gays y otros 

hombres que tienen 

relaciones sexo-

afectivas con varones. 

 

Análisis de 

datos 

Descriptivo X 

39 -Gabaldón Luis 

Gerardo 

2021 Evaluar las 

reclamaciones 

morales en los 

homicidios mediante 

juveniles, dirigido a 

públicos alternativos 

más allá del sistema 

de justicia penal. 

 

18 menores Cualitativo Entrevista 

semiestructurada 
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40 -Herkovits 

Damian   

 

-Spinelli Hugo 

2021 Propone comprender 

por qué las agresiones 

interpersonales que 

conducen a 

homicidios en jóvenes 

pueden ser toleradas 

reclamadas o 

aclamadas en los 

contextos de 

sociabilidad en las 

que se suceden. 

64 jóvenes Cualitativo Entrevistas 

individuales y 

grupales. 
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Discusión 

 

     La investigación realizada ha puesto de manifiesto la compleja interacción entre los 

factores familiares y sociales que influyen en la adopción de conductas homicidas. Este análisis 

revela que los individuos no operan en un vacío, sino que sus comportamientos están 

profundamente enraizados en el contexto familiar en el que se desarrollan. Los bucles de 

retroalimentación identificados entre estos factores sugieren que tanto la familia como el entorno 

social se retroalimentan, creando un ciclo en el cual las experiencias vividas en uno de estos 

ámbitos pueden tener un impacto significativo en el otro. 

Por un lado, una situación familiar marcada por la violencia y la desintegración puede llevar a 

un individuo a buscar pertenencia en grupos sociales alternativos que ofrezcan el afecto o la 

seguridad que falta en su entorno familiar. Este fenómeno es particularmente evidente en 

contextos donde las estructuras familiares son débiles. Por ejemplo, en familias donde prevalecen 

el abuso y la negligencia, los adolescentes pueden sentirse rechazados o no deseados. Esta 

sensación de aislamiento puede impulsarlos a buscar aceptación en pandillas o grupos delictivos, 

que proporcionan no solo un sentido de pertenencia, sino también un contexto en el que las 

conductas violentas son normalizadas y valoradas. En este sentido, se establece un ciclo vicioso: 

la violencia familiar provoca aislamiento social, y este aislamiento, a su vez, alimenta la violencia 

a través de la búsqueda de aceptación en grupos negativos. 

El análisis de este fenómeno revela que los factores familiares ejercen una influencia más 

contundente sobre el comportamiento social de los individuos. Aunque, a su vez, Gallego (2012) 

señaló que: 

Los agentes socializados en ambientes de violencia son testigos de enfrentamientos y 

riñas que ocurren con frecuencia en su barrio. Estas percepciones se trasladan a la conciencia 

práctica como formas de conocimiento, afectando su comportamiento y la manera de 

conducirse en situaciones de riesgo (p. 161). 

Estas experiencias en el entorno social logran llegar también un efecto en las experiencias 

vividas en el núcleo familiar, tales como el abuso físico o emocional, y al mismo tiempo pueden 

moldear la forma en que un individuo percibe y se relaciona con el mundo que lo rodea. Un 

entorno familiar disfuncional puede crear patrones de comportamiento que son difíciles de 
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romper. Por ejemplo, un niño que crece en un hogar donde la violencia es común puede 

internalizar esta conducta como una forma aceptable de resolver conflictos. Esta internalización 

se manifiesta en la edad adulta, donde las conductas agresivas se convierten en una respuesta 

habitual ante situaciones de tensión. 

Además, es crucial considerar el papel que juega la cultura en la perpetuación de estas 

dinámicas. En muchas sociedades, la violencia puede ser normalizada o incluso glorificada, lo 

que refuerza la idea de que la agresión es un medio válido para resolver conflictos. La exposición 

a medios de comunicación que presentan la violencia como un método efectivo de resolución de 

problemas puede contribuir a esta percepción. Por lo tanto, los individuos que provienen de 

entornos familiares abusivos y que están expuestos a estas representaciones culturales tienen una 

mayor probabilidad de adoptar conductas homicidas. 

La investigación también pone de relieve que los factores familiares tienen un efecto indirecto 

pero poderoso sobre el contexto social. Esto se traduce en que las condiciones adversas en el 

hogar pueden predisponer a los individuos a buscar su lugar en grupos sociales que refuercen 

comportamientos negativos. Por ejemplo, en comunidades donde hay una alta prevalencia de 

violencia y criminalidad, los jóvenes que provienen de familias disfuncionales son más propensos 

a unirse a pandillas, donde la violencia se convierte en una parte integral de su identidad social. 

Esta dinámica no solo perpetúa la violencia individual, sino que también contribuye a la 

descomposición del tejido social, creando un ambiente en el que la violencia es la norma y la 

convivencia pacífica es la excepción. 

Los estudios realizados por Padrón y García (2018) identifican elementos como la 

destructividad y la desobediencia en el hogar como factores que están estrechamente relacionados 

con la aparición de conductas antisociales. Estos autores sugieren que las experiencias de abuso y 

negligencia en la infancia son predictores significativos de la disocialidad en la vida adulta. Esto 

se debe a que los individuos que han experimentado estas condiciones a menudo carecen de 

habilidades adecuadas para manejar el estrés y las emociones, lo que puede llevar a una 

incapacidad para resolver conflictos de manera constructiva. Así, las falencias en el ámbito 

familiar pueden actuar como catalizadores para el desarrollo de conductas homicidas en 

contextos sociales. 

Asimismo, la diversidad de sexo es un factor que influye en la manifestación de conductas 

antisociales, ya que las expectativas y roles de género pueden afectar cómo los individuos 
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procesan sus experiencias y responden a las adversidades. En muchas culturas, se espera que los 

hombres sean fuertes y agresivos, lo que puede llevar a una normalización de la violencia como 

forma de demostrar masculinidad. Por otro lado, las mujeres que experimentan violencia en el 

hogar pueden estar más predispuestas a sufrir problemas de salud mental, lo que también puede 

influir en su comportamiento en contextos sociales. 

Otro aspecto importante a considerar son las condiciones ambientales en las que se 

desenvuelven estos individuos. Factores como la pobreza, la falta de acceso a recursos educativos 

y la escasez de oportunidades laborales pueden exacerbar las condiciones familiares adversas. En 

contextos donde la violencia es endémica, los jóvenes que provienen de familias disfuncionales 

se encuentran atrapados en un ciclo de pobreza y violencia que es difícil de romper. La falta de 

acceso a recursos y apoyo puede limitar las oportunidades de estos individuos para construir una 

vida alejada de la violencia, perpetuando así el ciclo intergeneracional de la violencia. En el 

factor social se identificó notoriamente una gran interacción entre sí el factor familiar y la 

vulnerabilidad socioeconómica, siendo un dato relevante en muchos de los resultados, a su vez 

Según Gallego (2012):  

La pobreza en sí misma no genera criminalidad; existen personas que se crían en medio 

de la pobreza y no son criminales. No obstante, los contextos de pobreza, junto con otros 

factores, como la situación de las madres cabezas de familia que deben trabajar para cubrir los 

gastos del hogar, llevan a que sus hijos pasen mucho tiempo solos. La ausencia de una figura 

paterna que establezca reglas de comportamiento puede llevar a que, si se encuentran en 

ambientes de violencia, la calle se convierta en un espacio de socialización para la 

supervivencia, generando así identidad (p. 165). 

La exposición a situaciones estresantes sin la capacidad de afrontarlas de manera adaptativa es 

otro factor crítico que contribuye a la adopción de conductas homicidas. Coba (2021) explica que 

el modelado negativo en relaciones familiares disfuncionales puede influir significativamente en 

cómo los individuos manejan el estrés y las crisis. Cuando los individuos crecen en un ambiente 

donde la violencia es una respuesta habitual a los conflictos, pueden aprender a ver la agresión 

como una forma válida de resolver problemas. Esta internalización de la violencia como método 

de afrontamiento no solo afecta al individuo, sino que también puede impactar negativamente en 

sus relaciones interpersonales y en su capacidad para interactuar de manera saludable con la 

sociedad. 
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Los modelos sistémicos familiares, como el propuesto por Whaler y Dumas (1986), resaltan la 

importancia de entender la dinámica familiar en su totalidad. Estos modelos sugieren que los 

patrones de interacción dentro de la familia pueden tener un efecto duradero en el 

comportamiento de sus miembros. Por ejemplo, las familias que no ofrecen apoyo emocional ni 

modelos positivos de resolución de conflictos pueden contribuir a la formación de individuos que 

carecen de habilidades sociales adecuadas. La incapacidad de afrontar el estrés y la frustración de 

manera constructiva puede llevar a estos individuos a adoptar respuestas violentas cuando se 

enfrentan a situaciones desafiantes. 

En conclusión, la investigación resalta la importancia de comprender la interacción entre los 

factores familiares y sociales en la génesis de conductas homicidas. Los entornos familiares 

disfuncionales no solo actúan como catalizadores directos de la violencia, sino que también crean 

las condiciones propicias para que los individuos busquen aceptación en contextos sociales que 

refuercen estas conductas. Además, la normalización de la violencia en la cultura y la falta de 

recursos adecuados amplifican estas dinámicas, perpetuando un ciclo de violencia que es difícil 

de romper. 

La comprensión de estas interacciones es crucial para el desarrollo de estrategias de 

intervención efectivas. Es esencial que las políticas y programas de prevención de la violencia 

aborden tanto los factores familiares como los sociales, promoviendo entornos familiares 

saludables y redes sociales positivas. Esto incluye el fomento de la educación emocional en los 

hogares, la promoción de modelos de resolución de conflictos no violentos y el fortalecimiento 

de las comunidades a través de la creación de espacios seguros para la juventud. Al abordar las 

causas subyacentes de la violencia, es posible interrumpir el ciclo y promover un futuro más 

pacífico y saludable para las generaciones venideras. 
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Conclusiones 

 

     En base al análisis de los ejes temáticos representados en el diagrama, se concluye que el 

factor familiar ejerce una influencia significativa sobre el factor social en el desarrollo de 

comportamientos homicidas. Como factor individual, el entorno familiar caracterizado por 

elementos como la violencia intrafamiliar, la negligencia o la falta de cohesión puede generar 

patrones de comportamiento que predisponen a una persona hacia la violencia. Estas dinámicas 

familiares disfuncionales no solo afectan al individuo de manera directa, sino que también 

moldean su interacción con el entorno social. 

     La vulnerabilidad económica, aunque puede predisponer a conductas violentas como el 

homicidio, no es un determinante absoluto de dichas conductas. La falta de recursos y las 

dificultades económicas pueden incrementar el riesgo de comportamientos violentos al generar 

estrés, frustración y exposición a entornos conflictivos. Sin embargo, no todas las personas en 

situación de vulnerabilidad económica desarrollan conductas homicidas. Esto indica que la 

influencia de la pobreza en la violencia homicida está mediada por otros factores, como las 

dinámicas familiares, el entorno social y las experiencias personales, subrayando la complejidad 

de las causas detrás de este tipo de comportamiento. 

     A pesar de que el sexo femenino y la identidad de género suelen ser temas importantes en 

estudios sobre conductas homicidas, como el feminicidio o el asesinato por homofobia, estos 

factores no han demostrado ser lo suficientemente significativos como para justificar un enfoque 

predominante en futuras investigaciones desde una perspectiva de género, en el contexto familiar 

y social. Aunque el género puede influir en la forma en que se expresa cierta violencia, no parece 

ser un factor determinante en el desarrollo de conductas homicidas en general. 

     Los ejes más relevantes, como el consumo de alcohol o drogas, el acceso a armas de fuego, las 

presiones socio-familiares, la influencia socio-familiar en la autorrealización y las dinámicas de 

poder socio-familiares, desempeñan un papel crucial en la configuración de conductas homicidas. 

El abuso de sustancias puede desinhibir y exacerbar comportamientos violentos, mientras que la 

disponibilidad de armas puede convertir conflictos en tragedias fatales. Las presiones y 

expectativas del entorno familiar y social pueden aumentar la frustración, llevándola a actos 
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extremos cuando el individuo se siente atrapado o desvalorizado. Además, la falta de apoyo para 

la autorrealización y las dinámicas de poder desiguales pueden fomentar sentimientos de 

impotencia o agresión, que se manifiestan en comportamientos homicidas. En conjunto, estos 

factores interactúan para crear un entorno en el que la violencia y las conductas homicidas se 

vuelven más probables, amplificando tensiones y creando condiciones que predisponen a los 

individuos a actos violentos. 

     La relación entre los factores familiares y sociales relacionados con las conductas homicidas 

es compleja y multifacética. La disfunción familiar y la violencia intrafamiliar contribuyen 

significativamente a la formación de comportamientos agresivos al crear un entorno de 

inestabilidad emocional y conflicto constante. Estas experiencias adversas a menudo generan 

sentimientos de desesperanza y resentimiento, que pueden desencadenar conductas violentas. 

Además, la vulnerabilidad socioeconómica juega un papel crucial al limitar el acceso a recursos y 

oportunidades, lo que incrementa el estrés y la desesperación. Los individuos en contextos de 

pobreza y privación pueden recurrir a la violencia como medio de supervivencia o como una 

forma de expresar su frustración ante las injusticias que enfrentan. En conjunto, estos factores 

crean un entorno propenso al desarrollo de conductas homicidas. La interacción entre una 

dinámica familiar disfuncional y violenta, que es la más influyente, y las condiciones sociales 

adversas genera un entramado de riesgos que aumenta la probabilidad de manifestación de 

comportamientos homicidas. 
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Recomendaciones 

 

     Se requieren investigaciones que integren múltiples factores de género para comprender mejor 

las complejas causas de los comportamientos homicidas. Esta recomendación busca abordar de 

manera integral y multidimensional las conductas homicidas desde una perspectiva de género e 

identidad sexual, con el fin de mejorar la comprensión de estos comportamientos. Es crucial 

investigar cómo las dinámicas de género e identidad sexual influyen en la ocurrencia de 

homicidios, prestando especial atención al feminicidio y a la violencia homicida contra personas 

LGBT+. 

     Es fundamental examinar los factores que pueden llevar a un individuo a cometer infanticidio, 

tales como las dinámicas familiares, el abuso o la negligencia infantil, y la disfunción familiar. 

Comprender cómo estos factores influyen en la probabilidad de cometer infanticidio puede 

contribuir a la concienciación pública y profesional sobre los riesgos asociados y las estrategias 

de prevención. Este enfoque busca promover un entorno más seguro para los niños al identificar 

y abordar los factores de riesgo. 

     Con el creciente impacto de la tecnología en la vida cotidiana, es importante explorar cómo 

diferentes formas de tecnología influyen en el comportamiento agresivo y homicida. Esto implica 

identificar los mecanismos mediante los cuales la tecnología puede contribuir a una mayor 

predisposición a la violencia. 

     Es crucial analizar en profundidad los casos de homicidio en los que los perpetradores son 

infantes, identificando los factores subyacentes y las características comunes. Esto incluye 

examinar el impacto de las condiciones familiares, como la violencia doméstica, el abuso y la 

disfunción familiar, así como la influencia del entorno social en el comportamiento homicida de 

los infantes. El objetivo es comprender mejor las causas y factores que contribuyen a estos casos. 

     Analizar la relación entre vulnerabilidad económica y la incidencia de actos homicidas, 

identificando los mecanismos a través de los cuales las condiciones económicas desfavorecidas 

pueden contribuir a la violencia homicida o no, y evaluando la importancia relativa de este factor 

en comparación a contextos económicos favorables donde ocurren actos homicidas. 
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     Es importante analizar la influencia de los trastornos mentales en la ocurrencia de conductas 

homicidas, proporcionando una comprensión detallada de los trastornos involucrados y cómo 

estos pueden predisponer a dicha conducta. Esto incluye identificar los mecanismos y patrones 

específicos a través de los cuales los trastornos mentales pueden contribuir a comportamientos 

homicidas. 
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•Oriana Gil Medina 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Muñoz, D., Lenis, C. & Medina, O. (2015) Rasgos de 

personalidad en homicidas del instituto penitenciario de 

mediana seguridad y carcelario de yarumal, Universidad de 

Antioquia. (Trabajo de grado). [Archivo PDF] Recuperado de 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/16037/ 

1/Mu%c3%b1ozDiana_2015_RasgosPersonalidadHomicidas.pdf 

  

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/16037/%201/Mu%c3%b1ozDiana_2015_RasgosPersonalidadHomicidas.pdf
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/16037/%201/Mu%c3%b1ozDiana_2015_RasgosPersonalidadHomicidas.pdf
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Palabras claves de 

búsqueda 

homicidio, Factor social 

Palabras clave de texto Homicidio, personalidad, delito, recluso, psicopatía, antisocial 

Ubicación (dirección 

electrónica especifica) y/o 

clasificación topográfica de 

la biblioteca donde se 

encuentra 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/16037/ 

1/Mu%c3%b1ozDiana_2015_RasgosPersonalidadHomicidas.pdf 

 

 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

     Este artículo es de suma importancia para el trabajo, 

porque podemos tener en cuenta que hay factores como 

trastornos que alteran el funcionamiento del cuerpo afectando la 

mente y enfermedades mentales que alteran la cognición o el 

comportamiento, las cuales impactan de manera negativa los 

ámbitos personal, familiar y social que influyen en la conducta 

homicida, teniendo en cuenta el aporte de los instrumentos que 

se aplicaron para obtener hallazgos válidos, donde se 

encontraron trastornos y enfermedades mentales como obsesión 

compulsiva y autodestructiva, depresión, esquizofrenia, 

introversión social, dependencia y control,  lo que permite 

tenerlos en cuenta por la confiabilidad de los resultados al 

momento de obtener una visión más clara de qué factor, 

trastorno o enfermedad pudo intervenir para realizar la conducta. 

Conceptos abordados   Por su parte, Megargee (1966), citado en Gonzales (s.f, pg 

5), surgió que los delincuentes violentos podían convertirse en 

dos categorías; los sobrecontrolados y los subcontrolados. "La 

violencia ocurre cuando la instigación a ejercerla, exacerbada 

por la rabia, excede el nivel de control de los sentimientos 

agresivos o impulsivos de un individuo", sin embargo, los 

sujetos sobrecontrolados, raramente agreden física o 

verbalmente ante provocaciones, incluso muy serias, su agresión 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/16037/


133 

 

 

 

es acumulativa y puede desencadenar inesperadamente en actos 

de violencia extrema, una vez liberada la tensión, el individuo 

regresa a su estado normal de tranquilidad y control. (Muñoz, 

2015) 

 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Exploration of socio-family and psychological 

characteristics of young males convicted of murder or 

attempted murder in the province of Buenos Aires, Argentina. 

Autor •Renata Constancia Wiese 

•Adrián Darío Aramayo-Criniti 

•Eugenio Cálcena  

•Cecilia Inés Catanesi 

•Jorge Folino 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Aramayo, R. Cálcena, A.  Catanesi, E., & Folino, J. (2019) 

Exploration of socio family and psychological characteristics 

of young males convicted of murder or attempted murder in 

the province of Buenos Aires, Argentina, Universidad 

Nacional de La Plata.  Rev. Fac. Med. Vol. 67 No. 3: 381-8. 

[Archivo PDF] Recuperado de  

https://revistas.unal.edu.co/index.php 

/revfacmed/article/view/75822/72426 

 

Palabras claves de búsqueda Homicida, latinoamerica 

Palabras clave de texto Homicidio; Violencia; Conducta impulsiva; Adolescente 

Ubicación (dirección 

electrónica especifica) y/o 

https://revistas.unal.edu.co/index.php 

  

https://revistas.unal.edu.co/index.php%20/revfacmed/article/view/75822/72426
https://revistas.unal.edu.co/index.php%20/revfacmed/article/view/75822/72426
https://revistas.unal.edu.co/index.php
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clasificación topográfica de la 

biblioteca donde se encuentra 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

     El documento nos permite conocer múltiples causas 

significativas en diferentes contextos que conllevan a la 

conducta homicida, como lo son la violencia, sea física o 

psicológica, la falta de un buen desarrollo social,las cuales 

generan en los sujetos abuso violento y/o verbal,  

alcoholismo, abuso de drogas, de este modo se promueven 

mayores dificultades de adaptación generando conflictos o 

trastornos de la conducta, teniendo en cuenta los hallazgos de 

la investigación en Colombia y Argentina, se encontraron 

todos los factores mencionados anteriormente y se encuentra 

una relación importante porque nos dan a conocer la similitud 

de lo que influye significativamente en la conducta homicida, 

como lo es el bajo desarrollo de la escolaridad. 

Conceptos abordados  

 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Algunas consideraciones de la personalidad en homicidas 

Autor •MSc. Dr. Eduardo Carvajal Rodríguez 

•MSc. Dra. Lisbette Abreu Pérez 

•MSc. Dr. Ricardo Rodríguez Jorge 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Carvajal, E., Abreu, L., & Rodríguez, R. (2015) Algunas 

consideraciones de la personalidad en Homicidas, Acta 

Médica del Centro, Cuba / Vol. 9 No. [Archivo PDF] 

Recuperado de http://www.revactamedicacentro.sld. 

cu/index.php/amc/article/view/206/347 

Palabras claves de búsqueda Homicida, factores social 

http://www.revactamedicacentro.sld/
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Palabras clave de texto personalidad, homicidio 

Ubicación (dirección 

electrónica especifica) y/o 

clasificación topográfica de la 

biblioteca donde se encuentra 

http://www.revactamedicacentro.sld.cu/index.php/amc/arti

cle/view/206/347 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

     Este artículo aporta conocimientos sobre la reacción y 

relación que tienen las diferentes situaciones influyentes en la 

personalidad homicida como conductas violentas, bajo 

desarrollo social, consumo de drogas, ansiedad, impulsividad, 

inestabilidad emocional, dificultad adaptativa, baja 

escolaridad y trastornos, confirmando que estos factores que 

inciden en la conducta homicida tienden a ser los mismos en 

los demás antecedentes investigativos, dando también 

resultados concretos y estadísticos, considerando que son 

hallazgos de los exámenes clínicos, estudios psicométricos y 

entrevistas que dan muestra de las necesidades, motivaciones, 

intereses, temperamento, control emocional, autoestima, 

experiencias pasadas o tempranas que fueron traumáticas, 

influyendo en la conducta homicida. 

Conceptos abordados  

 

 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Estudio de caso: factores de riesgo que inciden en la 

delincuencia juvenil 

Autor ● Shanick Loraine Coba Echeverry  

● Maria Fernanda Moreno Jiménez 

● Yirley Castilla Jaraba 
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Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Coba, S., Moreno, M., & Castilla, Y. (2021) Estudio de 

caso: factores de riesgo que inciden en la delincuencia juvenil, 

Universidad Simón Bolívar. [Archivo PDF] Recuperado de 

http://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/20.500.12442/7

934/Estudio_Caso_Factores_Riesgo_Inciden_Deincuencia_Ju

venil_Resumen.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 

Palabras claves de búsqueda homicidio, factor social 

Palabras clave de texto Adolescente, delincuencia juvenil, estudio de caso y parricidio 

Ubicación (dirección 

electrónica específica) y/o 

clasificación topográfica de 

la biblioteca donde se 

encuentra 

http://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/20.500.12442/7

934/Estudio_Caso_Factores_Riesgo_Inciden_Deincuencia_Ju

venil_Resumen.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

  

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

   Este estudio de caso es importante para el tema de 

investigación, porque nos brinda más información sobre los 

factores que estamos trabajando como el cognitivo asociado a 

un aspecto psicológico y biológico, el social, educativo y 

familiar asociados a aspectos  culturales y personales, 

haciendo énfasis en que estos pueden llevar al sujeto a una 

crisis de identidad, arrojando argumentos que generan una idea 

clara sobre lo que es y que provoca en el individuo presencia 

de un comportamiento homicida 

Conceptos abordados A partir del análisis documental, se da una aproximación de 

posibles factores: 

de riesgo del estudio de caso: 

Factores individuales: bajo coeficiente intelectual, pobre 

capacidad de resolución de 

conflictos, actitudes y valores favorables hacia conductas de 

riesgo. 

http://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/20.500
http://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/20.500
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Factores familiares: baja cohesión familiar, tener padres 

con enfermedad mental, estilos 

parentales coercitivos, ambivalentes o permisivos. 

Factores ligados al grupo de pares: pertenencia a grupos 

de pares involucrados en actividades riesgosas 

(comportamientos delictivos, consumo de drogas, por 

ejemplo). 

Factores escolares: bajo apoyo del profesor, alienación 

escolar, violencia escolar. 

Factores socioeconómicos y culturales: vivir en condición 

de pobreza. 

Factores sociales o comunitarios: bajo apoyo comunitario, 

estigmatización y exclusión de 

actividades comunitarias. 

 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Perfil del homicida en el contexto de pareja en américa 

latina: una revisión literaria 

Autor ● María Elena Muñoz Sánchez  

● Nelly Julieth Florez Mattos 

 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Muñoz, M. & Florez, N. (2019) PERFIL DEL HOMICIDA 

EN EL CONTEXTO DE PAREJA EN AMÉRICA LATINA: 

UNA REVISIÓN LITERARIA, Universidad Cooperativa de 

Colombia. (Tesis). [Archivo PDF] Recuperado de 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494 

/16464/3/2020_perfil_homicidio_pareja.pdf 

 

Palabras claves de búsqueda homicida, Latinoamerica 
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Palabras clave de texto  

Ubicación (dirección 

electrónica especifica) y/o 

clasificación topográfica de la 

biblioteca donde se encuentra 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/16464/3/

2020_perfil_homicidio_pareja.pdf 

 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

   El artículo es importante para el tema de investigación, 

porque al utilizar la modalidad de revisión sistemática de 

literatura, con la cual estamos trabajando, nos brinda 

información adecuada para profundizar en otros factores 

como en la relación de pareja, crianza, y traumas que se 

originan en la niñez encontrados en los antecedentes, lo que 

provoca que los individuos presenten características como la 

baja autoestima, ansiedad y machismo, que pueden afectar o 

alterar su conducta en la adolescencia y/o adultez que los lleva 

a cometer actos homicidas con su pareja, familia, amigos y 

conocidos. 

Conceptos abordados Las variables exposición prenatal a la testosterona medida 

a través del índice y conducta homicida están relacionadas y 

como el valor de las medidas es positivo (relación positiva) 

podemos concluir interpretando que, a mayor nivel de 

exposición prenatal a testosterona, mayor probabilidad de 

emitir conductas homicidas (p.51): 

Es decir, que la existencia de la violencia del ser humano 

no se atribuye únicamente 

a la biología, sino también a la incidencia de factores 

culturales y sociales, entre ellos se 

resalta los estresores tales como el desempleo, dificultades 

económicas, abuso en el consumo 

de alcohol y sustancias psicoactivas, infidelidades, 

interrupción o rupturas amorosas y celos. 
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Homicidio en la provincia de Matanzas. 1989 al 2016 

Autor ● Dr. José Manuel Morales Rigau,  

● Dr. Fernando Achiong Estupiñan,  

● Dr. Pablo Rodríguez Jiménez,  

● Dra. Odalys Díaz Hernández,  

● Dra. Elizabeth Oliva Correa 

 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Morales, J., Achoing, F., Rodriguez, P., Diaz,O. & Correa, 

E. (2017) Homicidio en la provincia de Matanzas. 1989 al 

2016, Rev Méd Electrón [Internet]. [Archivo PDF] 

Recuperado de 

https://www.medigraphic.com/pdfs/revmedele/me-

2017/me173l.pdf 

Palabras claves de búsqueda Homicidio, Latinoamérica  

Palabras clave de texto homicidio, lesiones intencionales, mortalidad, muertes 

violentas 

Ubicación (dirección 

electrónica especifica) y/o 

clasificación topográfica de la 

biblioteca donde se encuentra 

https://www.medigraphic.com/pdfs/revmedele/me-

2017/me173l.pdf 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

  El documento muestra un aporte relevante, debido a que nos 

resalta nuevamente las variables como la baja escolaridad, 

repetición de años escolares, disfunción familiar, pobre 

calidad de las relaciones intrafamiliares, violencia 

intrafamiliar y la situación económica desfavorable, como la 

base que genera maltrato y con ello el paso al asesinato, pero 

sobre todo, hace enfoque en que son situaciones encontradas 

en las naciones de bajos recursos, lugares en donde se 
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encuentran con frecuencia variables como pertenecer a una 

pandilla o grupo fuera de la ley, tener riesgo alto de adicción a 

drogas, permanecer en la calle en actividades no escolares o 

usar armas, asociadas a los factores social, educativo y 

cognitivo. 

Conceptos abordados  

 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Análisis de caso: factores que influyeron una adolescente 

en la comisión del acto homicida 

Autor ● Ciany Saborío Zamora 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Saborío, C. (2010) Análisis de caso: factores que 

influyeron una adolescente en la comisión del acto homicida, 

Revista Costarricense de Psicología, vol. 29, núm. 44, 2010, 

pp. 49-63, Costa Rica. [Archivo PDF] Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/4767/476748708002.pdf 

 

Palabras claves de búsqueda Homicidio, Latinoamérica  

Palabras clave de texto homicidio, adolescencia, distorsiones cognitivas, motivación, 

esquemas de pensamiento, factores psicosociales. 

Ubicación (dirección 

electrónica especifica) y/o 

clasificación topográfica de la 

biblioteca donde se encuentra 

https://www.redalyc.org/pdf/4767/476748708002.pdf 

 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

Este caso fue seleccionado por ser uno de los que cuenta 

con mayor información acerca de los delitos cometidos por 

adolescentes desde la creación de la Ley Penal Juvenil en el 

año 1996, este caso llamo mucho la atención ya que este 

https://www.redalyc.org/pdf/4767/476748708002.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4767/476748708002.pdf
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permite conocer, identificar e investigar más a fondo los 

factores y el por qué cometer el acto homicida como tal, en las 

cuales se reflejan la violencia intrafamiliar, abuso psicológico 

y sexual las cuales generaron represión emocional, 

inadecuado desarrollo psicosociales, distorsión de 

pensamiento y distorsiones cognitivas. 

Conceptos abordados Motivaciones: Con base en la teoría de Palmero y 

Martínez (2002), se conceptualiza esta variable como aquella 

persona que reacciona ante un estímulo, con la idea-cognición 

de que esta es la mejor manera de satisfacer un deseo, sea de 

origen intrínseco o extrínseco, incentivo primario o 

secundario, y actúa para aliviar la ansiedad que le provoca. 

Factores psicosociales: factores de tipo extrínseco 

presentes en la historia de la persona que definen la manera en 

que esta se comporta y reacciona a los estímulos que se le 

presenten. Corresponde a factores sociales, familiares y del 

contexto social. 

Distorsiones cognitivas: se refiere a las conclusiones o 

productos ilógicos o equivocados que 

se originan a partir de los pensamientos automáticos, es 

decir, al carácter judicativo de la persona. 

Esquemas de pensamiento: estructuras cognitivas en las 

que se representa y determina cómo los estímulos son 

recibidos y decodificados, o en otras palabras, organizados y 

estructurados. 

Definen la evaluación absoluta y generalizada sobre uno 

mismo y los otros al influir, activamente 

en la manera de procesar la información, supervivencia y 

apego. (Saborio, 2010). 
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Análisis del impacto de la mortalidad por homicidios de 

acuerdo al índice de necesidades básicas insatisfechas en 

Colombia, 2000-2011 

Autor ● Claudio Alberto Dávila Cervantes 

● Ana Melisa Pardo Montaño 

 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Dávila, C. & Pardo, A. (2015) Análisis del impacto de la 

mortalidad por homicidios de acuerdo al Índice de 

Necesidades Básicas Insatisfechas en Colombia, 2000-2011, 

Rev. Gerenc. Polít. Salud. [Archivo PDF] Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/rgps/v14n28/v14n28a05.pdf 

 

Palabras claves de búsqueda Homicidio, latinoamerica  

Palabras clave de texto mortalidad; violencia; homicidio; expectativa de vida; tasa de 

mortalidad; Colombia 

Ubicación (dirección 

electrónica especifica) y/o 

clasificación topográfica de la 

biblioteca donde se encuentra 

http://www.scielo.org.co/pdf/rgps/v14n28/v14n28a05.pdf 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

    El documento aporta con la búsqueda significativa de las 

principales causas de la violencia homicida en Colombia, 

señalar aspectos como la pobreza, la desigualdad, la exclusión 

social, educativa y política, generan la represión, 

quebrantamiento y corrupción de valores como el respeto al 

derecho de los demás, que conllevan a la conducta homicida. 

Conceptos abordados  

 

http://www.scielo.org.co/pdf/rgps/v14n28/v14n28a05.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rgps/v14n28/v14n28a05.pdf
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Perfil psicológico del homicida doméstico 

Autor •Miguel Ángel Soria Verde 

•Lorena Rodríguez Cortés  

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Soria, M. & Rodriguez, L. (2007) PERFIL PSICOLOGICO 

DEL HOMICIDA DOMÉSTICO, Universidad de Barcelona. 

[Archivo PDF] Recuperado de 

https://apps.leon.gob.mx/mujeres/images/mujer/documentacio

n/generales/gen7.pdf 

 

Palabras claves de búsqueda Homicidio factores familiares 

Palabras clave de texto homicidio doméstico, perfil psicológico, violencia doméstica 

y delito 

Ubicación (dirección 

electrónica especifica) y/o 

clasificación topográfica de la 

biblioteca donde se encuentra 

https://apps.leon.gob.mx/mujeres/images/mujer/documenta

cion/generales/gen7.pdf 

 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

Este artículo es importante para el tema de investigación 

que estamos trabajando, porque hay otro factor relevante que 

se encontró en el documento que es el emocional, también los 

problemas que puede presentarse con la pareja, incluso se 

habla de depresión, lo cual nos da a entender que el 

comportamiento homicida puede desencadenarse por más 

causas o variables dentro de los factores familiar, social y 

cognitivo. 

Conceptos abordados  

 

 

https://apps.leon.gob.mx/mujeres/images/mujer/documentacion/generales/gen7.pdf
https://apps.leon.gob.mx/mujeres/images/mujer/documentacion/generales/gen7.pdf
https://apps.leon.gob.mx/mujeres/images/mujer/documentacion/generales/gen7.pdf
https://apps.leon.gob.mx/mujeres/images/mujer/documentacion/generales/gen7.pdf
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Menor infractor homicida sentidos de la violencia en la 

adolescencia, estudio exploratorio sobre las significaciones que 

construye el estudio de caso con menores infractores homicidas 

ubicados en el centro de formación juvenil del Valle. 

Universidad del Valle. 

Autor David Leonardo de la Cruz Salazar 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

     De la Cruz, D. (2010) Menor infractor homicida sentidos de 

la violencia en la adolescencia, estudio exploratorio sobre las 

significaciones que construye el estudio de caso con menores 

infractores homicidas ubicados en el centro de formación 

juvenil del valle.  universidad del valle. (Trabajo de grado). 

[Archivo PDF] Recuperado de 

https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/

17189/CB-0531588.pdf?sequence=1 

Palabras claves de búsqueda homicida factor social 

Palabras clave de texto Significaciones, organización psicológica, sujeto psicológico, 

sentido, 

conciencia, identidad, menor infractor, violencia, acto 

homicida, Víctima. 

Ubicación (dirección 

electrónica especifica) y/o 

clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/108

93/17189/CB-0531588.pdf?sequence=1 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

   Esta investigación nos ha resultado de mucho interés, porque 

brindo la información sobre las causas económicas y afectivas 

las cuales los llevaron a cometer dicho crimen, el aporte 

https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/17189/CB-0531588.pdf?sequence=1
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/17189/CB-0531588.pdf?sequence=1
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/17189/CB-0531588.pdf?sequence=1
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/17189/CB-0531588.pdf?sequence=1
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psicológico da a conocer factores motivacionales siendo un 

impulso que mueve al sujeto a realizar determinadas acciones y 

persistir en ellas para su culminación, ambientales 

correspondiendo a las situaciones de su entorno que lo llevan a 

realizar un acto, y emocionales las cuales son reacciones ante 

los estímulos que percibe el sujeto, dichos componentes al estar 

asociados generaron la conducta homicida, mediante los 

hallazgos  que se obtuvieron con los test de la familia y Figura 

humana anteriormente aplicados, arrojaron resultados más 

concretos y relacionados a lo que refieren los sujetos de su 

percepción ante el acto homicida, para poder concluir el “¿Por 

qué? de la conducta. 

Conceptos abordados      Para la comprensión de esta problemática se construyeron 

tres categorías que guían el análisis a lo largo de la 

investigación, las cuales fueron: significación del acto 

homicida la cual permite conocer los significados que el sujeto 

le otorga a la acción homicida, conciencia del otro que permite 

identificar el reconocimiento que el sujeto realiza del otro, 

de la víctima además la forma como se relaciona con el 

mundo y conciencia de sí que posibilita la comprensión de la 

representación que el sujeto tiene del mundo y de esta manera 

la forma como se organiza psicológicamente ante esta 

significación. 

 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Homicidas juveniles en Bogotá, estudio de grupos focales 

Autor ● Franklin Escobar Córdoba 

● Ángela Rocío Acero González 

● Jorge O. Folino 
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Referencia bibliográfica 

según norma APA 

     Escobar, F., Acero, A., & Folino, J. (2015) Homicidas 

juveniles en Bogotá, estudio de grupos focales, Revista 

Facultad de Medicina. Bogotá. Vol. 63 No. 3: 389-98. [Archivo 

PDF] Recuperado de 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/50

632/52316 

 

 

Palabras claves de búsqueda homicidio factor familiar  

Palabras clave de texto Conducta peligrosa; Delincuencia juvenil; Factores de riesgo; 

Homicidio; Violencia; Joven (DeCS). 

Ubicación (dirección 

electrónica especifica) y/o 

clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view

/50632/52316 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

Se puede decir que la investigación aporta en este caso 

cuales son los factores que pueden incidir mayormente en la 

conducta homicida, como baja escolaridad, repetición de años 

escolares, distinción familiar, violencia intrafamiliar, situación 

económica desfavorable, poca satisfacción con la vida, adicción 

a SPA, etc. Teniendo así la relación sobre dichas causas y sobre 

todo las semejanzas con los resultados de los artículos 

investigados, también tiene un gran aporte puesto que hay una 

perspectiva propia de las personas participantes que han 

cometido homicidio y hacen alusión a lo que para ellos pudo ser 

el determinante para llevarlos a cometer el acto como violencia 

intrafamiliar, podemos comparar la realidad del sujeto que 

comete y el que no comete el acto homicida, buscando así una 

prevención para estos últimos, porque podemos saber que los 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/50632/52316
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/50632/52316
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/50632/52316
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/50632/52316
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impulso a generar la conducta homicida y como prever nuevos 

casos. 

 

Conceptos abordados La teoría general de la presión (TGP) desarrollada por 

Agnew (5), quien definió varias medidas del fenómeno presión, 

los tipos principales, los enlaces entre la presión y el crimen, las 

diferentes estrategias para defenderse de la presión, los factores 

determinantes de la conducta delincuencial o no delincuencial y 

las recomendaciones políticas para combatir la criminalidad, 

que se pueden trazar con base en esta teoría. Este enfoque 

intenta explicar la diferencia en la criminalidad entre grupos, 

por ejemplo, las tasas de criminalidad de mujeres frente a las de 

hombres. 

 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Inteligencia general y conducta delictiva en adolescentes 

sentenciados por delito de homicidio. 

Autor Juan José Reina Campos 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Reina, J. (2019) Inteligencia general y conducta delictiva 

en adolescentes sentenciados por delito de homicidio, 

universidad de panamá. (Tesis Maestría). [Archivo PDF] 

Recuperado de http://up-rid.up.ac.pa/1854/1/juan_reina.pdf 

 

Palabras claves de 

búsqueda 

Homicidio factor social 

Palabras clave de texto inteligencia, conducta, delito y adolescencia. 

Ubicación (dirección 

electrónica especifica) y/o 

http://up-rid.up.ac.pa/1854/1/juan_reina.pdf 

http://up-rid.up.ac.pa/1854/1/juan_reina.pdf
http://up-rid.up.ac.pa/1854/1/juan_reina.pdf
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clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

   Este artículo es importante para la investigación, porque 

podemos tener en cuenta que los resultados que arrojan las 

pruebas aplicadas van encaminados a una de las situaciones 

desfavorables que influyen en la conducta homicida que 

consiste en la relación que se tiene con el mundo externo, la 

deserción escolar, rivalidades o venganzas dentro de los 

ámbitos psicológicos, sociales y ambientales, lo cual permite 

considerar que factor desencadena principalmente la conducta 

homicida 

Conceptos abordados   En virtud del interés por la conducta, es necesario 

comprender que etimológicamente el termino conducta 

procede del latín "conductus" que significa "conducir" y se 

refiere básicamente al modo en que un organismo se conduce 

en relación con los demás. En el ámbito jurídico, implica que 

para los seres humanos, esa manera de conducirse adicional a 

lo biológico, estaría influenciada por una norma moral, social, 

cultural y jurídica, tal como lo explica la doctrina del derecho 

penal. 

     El delito de homicidio, se entiende como la muerte de un 

hombre causada por otro, es decir, que se trata de uno de los 

delitos que atentan con la vida como un bien jurídico 

protegido por el Estado. Entonces, el homicidio, es una 

conducta humana de quien da muerte a otra persona, la cual 

puede ser por comisión o por omisión; al autor de este delito, 

prácticamente en todas las legislaciones del mundo, es le 

castiga o sanciona, con penas privativas de libertad. 

     La conducta, a diferencia de los procesos cognitivos, es 

algo observable y cuantificable, las teorías conductistas, se 
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han esforzado por hacer que la psicología utilice como 

método la observación y análisis de la conducta, para el 

diagnóstico, explicación, enseñanza y el tratamiento 

psicológico. Por ello, los conductistas centran su atención en 

las acciones, lo que hacen las personas y no en los procesos 

internos (cognitivos) que nos impulsan a la acción. 

 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento La comprensión de los homicidios en América Latina: 

¿pobreza o institucionalidad? 

Autor Roberto Briceño-León 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Briceño, R. (2012) La Comprensión de los Homicidios en 

América Latina: ¿Pobreza o Institucionalidad?, scielo.br. 

1087 – 9º. Recuperado de  

https://www.scielo.br/j/csc/a/bPW5MFBGT8SqP3L9wY75sbb

/?lang=es 

 

Palabras claves de búsqueda homicidio Latinoamerica 

Palabras clave de texto Homicidios; Pobreza; Desigualdad; Institucionalidad; Normas 

sociales; América Latina 

Ubicación (dirección 

electrónica especifica) y/o 

clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

https://www.scielo.br/j/csc/a/bPW5MFBGT8SqP3L9wY75

sbb/?lang=es 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

 Este documento aporta una para la investigación una 

descripción de diferentes variables que influyen en la conducta 

homicida, tales como la pobreza, desigualdad, la raza, el 

https://www.scielo.br/j/csc/a/bPW5MFBGT8SqP3L9wY75sbb/?lang=es
https://www.scielo.br/j/csc/a/bPW5MFBGT8SqP3L9wY75sbb/?lang=es
https://www.scielo.br/j/csc/a/bPW5MFBGT8SqP3L9wY75sbb/?lang=es
https://www.scielo.br/j/csc/a/bPW5MFBGT8SqP3L9wY75sbb/?lang=es
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tiempo, la institucionalidad o normatividad, el sexo, región, 

política, entre otros que generan como base conflictos 

violentos que generan la conducta mencionada, todas estas 

dentro de los factores familiar, social, educativo y cognitivo, 

que se ven alterados por el inadecuado desarrollo o ignorancia 

que hay de las variables mencionadas y estas a su vez, tienen 

estadísticas diferentes en distintos países. 

Conceptos abordados      La explicación fundada en la pobreza dice que el 

individuo comete delitos y se hace delincuente por las 

carencias que tiene en la vida y por la desigualdad que observa 

en la sociedad donde otros sí tienen lo que a ellos les falta. 

     Una perspectiva diferente es de tipo macro social y son 

quienes consideran que existe una "violencia estructural", pues 

las condiciones de pobreza son en sí mismas, una violencia 

que se ejerce sobre las personas, y pueden por lo tanto ser la 

causa de los comportamientos violentos de esas personas que, 

de víctimas, se transforman en Victimarios. 

     Esta perspectiva institucional sostiene entonces que lo 

importante son las reglas del juego que tiene una sociedad y 

que les permite a los individuos orientar su comportamiento, 

dirimir conflictos sin usar la fuerza y hacer predecible la vida 

en sociedad. 

 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Factores de riesgo para violencia y homicidio juvenil 

Autor ● Ángela Rocío Acero González 

● Franklin Escobar Córdoba 

● Gabriel Castellanos Castañeda 
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Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Acero, A., Escobar, F. & Castellanos, G. (2007) Factores 

de riesgo para violencia y homicidio juvenil, 

rev.colomb.psiquiatr. vol.36 no.1 Bogotá. Recuperado de  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

0034-74502007000100007 

Palabras claves de búsqueda Homicidio Latinoamerica 

Palabras clave de texto conducta del adolescente, trastorno del comportamiento, 

conducta peligrosa, homicidio, delincuencia juvenil. 

Ubicación (dirección 

electrónica especifica) y/o 

clasificación topográfica de la 

biblioteca donde se 

encuentra 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid

=S0034-74502007000100007 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

 Dicha investigación resulto demasiado enriquecedora, 

gracias a que se logró reconocer los principales riesgos, que 

generan o incitan a que los adolescentes cometan el acto 

homicida tales como el consumo sustancias psicoactivas, la 

violencia intrafamiliar, uso de armas, trastornos de conducta y 

las creencias que favorecen los actos violentos como solución 

a los problemas, dichos factores traen consecuencias 

significativas, las cuales pueden ser perjudiciales para ellos, la 

poca atención e importancia del estado, la poca información 

brindada por padres, plantel educativo, generando que los 

jóvenes mal entiendan algunas situaciones y tomen la mala 

decisión de causar daño tanto a las personas que les rodean 

como a su misma familia, este tipo de situación ha logrado 

evidenciarse con la deserción escolar, ya que muchos de ellos 

prefieren matar a alguien y ganar dinero fácil, que estar 

sentados en un salón de clase, lastimosamente esta situación 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502007000100007
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502007000100007
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502007000100007
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502007000100007
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no se ha podido controlar resulta ser un tema difícil de 

controlar. 

 

Conceptos abordados     El homicidio intrafamiliar tiene algunas características 

particulares. Se ha propuesto que los adolescentes que 

cometen este tipo de homicidio pertenecen a alguno de los 

siguientes grupos: el adolescente maltratado que mata para 

escapar, el adolescente con enfermedad mental grave o el 

adolescente con conductas antisociales. 

 

 

 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Homicidas de pareja. Una propuesta de tratamiento 

Autor  Frank Steward Orduz Gualdron 

 Adriana Marcela Clavijo, Villamizar 

 Erika Lorena Aldana Cetina 

 Lady Dayana Obregón Saravia 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Orduz, F. Clavijo, A. Aldana, E. & Obregón, L. (2019) 

Homicidas de pareja. Una propuesta de tratamiento, Sociedad 

Venezolana de Farmacología Clínica y Terapéutica. Colombia. 

vol. 38, núm. 5. [Archivo PDF] Recuperado de 

https://www.redalyc.org/journal/559/55962867023/5596286702

3.pdf  

Palabras claves de búsqueda Homicidio, Familia, Sociedad.  

Palabras clave de texto Perfil criminológico, violencia de pareja, homicidios, perfil 

victimológico, violencia de género 

Ubicación (dirección 

electrónica especifica) y/o 

https://www.redalyc.org/journal/559/55962867023/5596286

7023.pdf 

https://www.redalyc.org/journal/559/55962867023/55962867023.pdf
https://www.redalyc.org/journal/559/55962867023/55962867023.pdf
https://www.redalyc.org/journal/559/55962867023/55962867023.pdf
https://www.redalyc.org/journal/559/55962867023/55962867023.pdf
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clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

Analiza aspectos contextuales y personales de mujeres y 

hombres homicidas de pareja, Hallándose como resultado que 

ambos casos (hombre y mujer) los aspectos de personalidad 

tienen una mayor relevancia frente a la conducta homicida 

contra la pareja, en particular trastornos del ánimo como la 

manía y trastorno de personalidad paranoide. se analizaron 

aspectos sociodemográficos, de la dinámica familiar y de 

personalidad de los participantes, se encuentra que es 

observando e imitando la conducta agresiva de los padres y de 

otros familiares, o incluso personajes que aparecen en 

programas de los medios de comunicación masiva, donde el 

niño aprende a asociar estímulos agresivos con conductas 

violentas y a responder con violencia a frustraciones u otros 

eventos nocivos. Esto lleva a plantear la posibilidad de que la 

desintegración familiar, o por ende las agresiones que se 

presenten dentro de esta, pueden generar ciertas actitudes o 

conductas agresivas a partir de lo que se vive en su hogar, 

fundamentando así, que los declives a nivel de las relaciones 

interpersonales están relacionados con que se generen estas 

conductas homicidas. 

Conceptos abordados       

 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento ¿Quiénes son los sentenciados por homicidio intencional en 

México? 
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Autor Carlos Vilalta 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Vilalta, C. (2015) ¿Quiénes son los sentenciados por 

homicidio intencional en México?, Perf. latinoam. vol.23 

no.45. 

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=

S0188-76532015000100007 

Palabras claves de búsqueda Homicidio, Latinoamérica  

Palabras clave de texto Homicidio, delito, estadística delictiva, México 

Ubicación (dirección 

electrónica especifica) y/o 

clasificación topográfica de la 

biblioteca donde se 

encuentra 

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi

d=S0188-76532015000100007 

 

 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

  Varios de los hallazgos, aunque iniciales, fueron llamativos. 

La información que se posee muestra el siguiente perfil 

general del homicida intencional mexicano en cárceles 

federales: hombre, entre 25 y 34 años, casado o soltero, con 

educación primaria, ocupado en labores manuales como 

trabajador agropecuario o artesano u obrero, y que cometió su 

delito en pleno uso de sus facultades. Ésas son sus 

características generales, pero no exclusivas. Lo que lo hace 

particularmente distinto de los demás son las siguientes 

características: una proporción significativamente mayor de 

casados, con educación universitaria, y ocupados como 

profesionistas al momento de cometer su delito. 

Conceptos abordados       

 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-76532015000100007
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-76532015000100007
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-76532015000100007
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-76532015000100007
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Nombre del documento Factores de Riesgo Asociados a la Conducta Homicida de un 

Niño hacia un Par 

Autor  Salinas María Isabel 

 Landabur Rodrigo Antonio 

 Gálvez Felipe Antonio 

 Balboa Marcelo; 

 Vásquez Carolina 

 González Ivette 

 Molina Víctor 

 Halpern Muriel 

 Contreras María Paz 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Salinas, M. Landabur, R. Gálvez, F. Balboa, M. Vásquez, 

C. González, I. Molina, V. Halpern, M. & Contreras, M. 

(2019) Factores de Riesgo Asociados a la Conducta Homicida 

de un Niño hacia un Par. Anuario de Psicología Jurídica, vol. 

29, 2019, pp. 11-20. Madrid. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=315060291002 

Palabras claves de búsqueda Homicidio, Familia,  

Palabras clave de texto Factores de riesgo, Menor homicida, Niños ofensores, 

Actividad ofensiva temprana 

Ubicación (dirección 

electrónica especifica) y/o 

clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=315060291002 

 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

    Los resultados más relevantes fueron que el niño X no 

recibía retroalimentación en el plano emocional en sus 

relaciones familiares y tiene limitaciones en su flexibilidad 

cognitiva. esto se expresa en sus relaciones interpersonales, 

donde tiene dificultades para percibir a los demás como 

personas integradas, detectar situaciones en las que se 

transgreden las normas sociales e identificar el estado mental 

del otro. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=315060291002
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Conceptos abordados       

 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Homicidio y disfuncionalidad familiar 

Autor  Caridad Xiomara Padrón Galarraga 

 Teresita García Pérez 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Padrón, C. & García, T. (2018) Homicidio y disfuncionalidad 

familiar, Revista Cubana de Medicina General Integral. 

http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v34n2/a10_.pdf 

Palabras claves de 

búsqueda 

Homicidio, Latinoamérica  

Palabras clave de texto Homicidio; asesinato; familia; disfuncionalidad familiar 

Ubicación (dirección 

electrónica especifica) y/o 

 clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v34n2/a10_.pdf 

 

 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

    Se aprecia que en más del 96 % de los homicidios se vivía 

en una dinámica disfuncional, incluso muy disfuncional, con una 

afectación importante de las funciones básicas de seguridad y 

formación de valores que deben constituir la base de tan 

relevante institución. Dentro de esta investigación quedó 

incluido un triple asesinato, como culminación del clima de 

violencia intrafamiliar en el que creció el Victimario, donde el 

irrespeto entre sus mayores constituía la regularidad, habiendo 

sufrido él constantes manifestaciones de maltrato, dinámica que 

ha sido estudiada desde el psicoanálisis y que explica la carga de 

hostilidad acumulada que se desborda en un crimen horrendo, 

luego del cual se produce un bloqueo de su psiquismo que le 

http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v34n2/a10_.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v34n2/a10_.pdf
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impide establecer estrategias de huida y que determina que se 

entregue a las autoridades para expiar su culpa. En conclusión, 

los homicidios acontecidos en el contexto familiar en La Habana 

durante el año de estudio fueron precedidos de una marcada 

disfuncionalidad familiar. 

Conceptos abordados       

 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento De crímenes de familia a crímenes de Estado. La Figura de 

la madre en la lucha contra la violencia de género en Crímenes 

de familia (2020) y Las tres muertes de Marisela Escobedo 

(2020) 

Autor  María Soledad Paz Mackay 

 Argelia Gonzales Hurtado 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Paz, S. & Gonzales, A. (2021) De crímenes de familia a 

crímenes de Estado. La Figura de la madre en la lucha contra 

la violencia de género en Crímenes de familia (2020) y Las 

tres muertes de Marisela Escobedo (2020), 

revistas.uncu.edu.a. [Archivo PDF] Recuperado de 

http://www.scielo.org.ar/pdf/ccilha/v22n1/1852-9615-ccilha-

22-01-264.pdf  

Palabras claves de búsqueda Homicidio, Latinoamérica  

Palabras clave de texto Argentina, Feminicidio, México, Netflix, Violencia de género 

Ubicación (dirección 

electrónica especifica) y/o 

clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

http://www.scielo.org.ar/pdf/ccilha/v22n1/1852-9615-

ccilha-22-01-264.pdf 

 

 

http://www.scielo.org.ar/pdf/ccilha/v22n1/1852-9615-ccilha-22-01-264.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/ccilha/v22n1/1852-9615-ccilha-22-01-264.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/ccilha/v22n1/1852-9615-ccilha-22-01-264.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/ccilha/v22n1/1852-9615-ccilha-22-01-264.pdf
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Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

  Argumentamos que Crímenes de familia y Las tres 

muertes de Marisela Escobedo ofrecen una lectura en el 

sentido mencionado por Segato. Ambas funcionan como 

estrategias de contra-pedagogía de la crueldad, por el 

tratamiento que hacen de la violencia de género al humanizar a 

sus protagonistas, contextualizando la razón de la fuente que 

genera la violencia. Además, con las acciones de los 

personajes se exhorta a formar lazos comunitarios por medio 

de la sororidad para combatir la violencia. 

Conceptos abordados       
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  

 

Nombre del documento Acciones gubernamentales para el análisis de la conducta 

criminal femicida por parte de miembros de las fuerzas de 

seguridad en la provincia de Córdoba. 

Autor Campos, Iliana Belén. 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Campos, I. B. (2023). Acciones gubernamentales para el 

análisis de la conducta criminal femicida por parte de 

miembros de las fuerzas de seguridad en la provincia 

de Córdoba (Bachelor's thesis). 

https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/26977  

 

Palabras claves de busqueda Homicidio, social 

Palabras clave de texto Femicidio, fuerzas de seguridad, arma de fuego 

reglamentaria, análisis operativo de casos. 

Ubicación (dirección 

electrónica específica) y/o 

clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

 

https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/handle/ues21/26977 

 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

         El documento muestra un aporte relevante, debido a 

que resalta la conducta criminal evidenciada en el análisis 

de diferentes investigaciones llegando a la conclusión de 

que las personas actúan o se comportan de manera 

inapropiada (violenta) generando daño a los demás.  

https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/26977
https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/handle/ues21/26977
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Conceptos abordados        Según Calderón et al. (2020), el homicidio debe 

entenderse como una conducta de naturaleza compleja que 

compone un “episodio criminal”, y debe de interpretarse 

en un momento histórico, con un contexto social, cultural 

y ambiental de desarrollo, contemplando la diversidad de 

factores que la delimitan, individuales y colectivos, las 

particularidades y subjetividades del autor y de la víctima, 

las consecuencias en lo económico, cultural y social (visto 

desde un nivel macro), y en el individuo, la familia, el 

grupo social de la víctima y también del Victimario (si se 

considera un nivel micro). 
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  

 

Nombre del documento Fantasía y homicidio: Un estudio de tres casos. 

Autor David Méndez Valiente. 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Méndez. D. (2020). Fantasía y homicidio: Un estudio de tres 

casos. 

https://www.researchgate.net/publication/345736894_Fan

tasia_y_Homicidio_un_estudio_de_3_casos 

 

Palabras claves de búsqueda homicidio, social 

Palabras clave de texto Fantasía, aislamiento, frustración, ira, homicidio. 

Ubicación (dirección 

electrónica específica) y/o 

clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

 

https://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/2002/Articulo10_f

antasia_y_homicidio.pdf 

 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

    Este artículo es importante para el tema de investigación 

que se está trabajando, porque enfatiza acerca de una 

investigación que se realizó con 3 participantes los cuales se 

encuentran recluidos en un centro penitenciario de la ciudad 

de Chile, conforme va avanzando la investigación se logra 

evidenciar como la fantasía es la existencia de elementos que 

pueden determinar el comportamiento del homicida. 

Conceptos abordados  

https://www.researchgate.net/publication/345736894_Fantasia_y_Homicidio_un_estudio_de_3_casos
https://www.researchgate.net/publication/345736894_Fantasia_y_Homicidio_un_estudio_de_3_casos
https://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/2002/Articulo10_fantasia_y_homicidio.pdf
https://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/2002/Articulo10_fantasia_y_homicidio.pdf
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  

 

Nombre del documento Perfil psicosociológico de los homicidios por las 

modalidades de riñas, sicariato y agresión en la ciudad de 

Manizales periodo 2004-2009 

Autor Olga Lucia Gallego Jiménez 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Gallego, O. L. J. (2012). Perfil psicosociológico de los 

homicidios por las modalidades de riñas, sicariato y 

agresión en la ciudad de Manizales periodo 2004-

2009. Revista de Antropología y Sociología: 

Virajes, 14(1), 151-168. 

Palabras claves de busqueda Homicidio, Latinoamérica 

Palabras clave de texto perfil psicosociológico, modalidades de homicidio, riñas, 

sicariato, agresión. 

Ubicación (dirección 

electrónica específica) y/o 

clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

 

http://vip.ucaldas.edu.co/virajes/downloads/Virajes14(1)_8.p

df 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

    Este articulo resulta de mucha importancia porque habla 

de cómo las personas mediante los factores o situaciones en 

las que viven deben optar ciertos comportamientos los cuales 

después de un tiempo los normalizan , por consiguiente, se 

puede decir que este tipo de situaciones están vinculadas a 

factores estructurales de alcance nacional, como el 

desempleo, los trabajos mal remunerados, la corrupción, la 

http://vip.ucaldas.edu.co/virajes/downloads/Virajes14(1)_8.pdf
http://vip.ucaldas.edu.co/virajes/downloads/Virajes14(1)_8.pdf
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impunidad, los conflictos políticos y armados, el 

resentimiento social causado por la precariedad de la justicia. 

Conceptos abordados Actor social:  se define en términos de capacidad de hacer 

las cosas y no de la intención que tiene de hacerlas. Por 

tanto, el poder estar representado en términos de la capacidad 

de los agentes para intervenir en la vida social. 
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Homicidios en América Latina  y el Caribe: magnitud y  

factores asociados. 

Autor Héctor Hiram Hernández Bringas 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Hernández, H. (2021) Homicidios en América Latina y el 

Caribe: magnitud y factores asociados, Notas de 

Población N° 113. págs. 119-144. Universidad Nacional 

Autónoma de México. [Archivo PDF] Recuperado de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4769

8/05_LDN113_Hernandez.pdf?sequence=1#:~:text=En%

20el%20mundo%2C%20la%20tasa,64%20v%C3%ADcti

mas%20por%20100.000%20personas. 

 

Palabras claves de búsqueda homicidio, Latinoamérica 

Palabras clave de texto Homicidio, datos estadísticos, aspectos sociales, pobreza, 

desempleo,  

Ubicación (dirección 

electrónica específica) y/o 

clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47698-homicidios-

america-latina-caribe-magnitud-factores-asociados 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

El documento de muestra de una revisión bibliográfica 

extensa, los resultados de este trabajo aportan 

significativamente a reconocer ejes temáticos encontrados en 

el factor social como las pandillas, desempleo entre otros, 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47698/05_LDN113_Hernandez.pdf?sequence=1#:~:text=En%20el%20mundo%2C%20la%20tasa,64%20v%C3%ADctimas%20por%20100.000%20personas
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47698/05_LDN113_Hernandez.pdf?sequence=1#:~:text=En%20el%20mundo%2C%20la%20tasa,64%20v%C3%ADctimas%20por%20100.000%20personas
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47698/05_LDN113_Hernandez.pdf?sequence=1#:~:text=En%20el%20mundo%2C%20la%20tasa,64%20v%C3%ADctimas%20por%20100.000%20personas
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47698/05_LDN113_Hernandez.pdf?sequence=1#:~:text=En%20el%20mundo%2C%20la%20tasa,64%20v%C3%ADctimas%20por%20100.000%20personas
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47698-homicidios-america-latina-caribe-magnitud-factores-asociados
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47698-homicidios-america-latina-caribe-magnitud-factores-asociados
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que conllevan a un acto homicida con el fin de obtener algo, 

durante el texto se logra evidenciar que es una problemática 

existente en gran número de países latinoamericanos y que 

de los cuales se encuentran los mismos factores o 

relacionados.  

Conceptos abordados  
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

  

Nombre del documento Estudio Mundial sobre el Homicidio 

Autor Oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito     

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

      Oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito, 

(2019) Estudio Mundial sobre el Homicidio, Naciones 

Unidas. [Archivo PDF] Recuperado de 

https://www.unodc.org/documents/ropan/2021/HOMICIOS_

EN_ESPANOL.pdf 

Palabras claves de búsqueda Homicidio, factor social 

Palabras clave de texto Homicidio, factores, prevención.  

Ubicación (dirección 

electrónica específica) y/o 

clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

https://www.unodc.org/documents/ropan/2021/HOMICIOS_

EN_ESPANOL.pdf 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

    El Estudio mundial sobre el homicidio 2019 documenta 

los éxitos en la prevención y el tratamiento de la violencia. 

En particular, el estudio ofrece ejemplos de intervenciones 

efectivas basadas en la comunidad en entornos afectados por 

la violencia, las pandillas y el crimen organizado. Estas 

cuentas muestran que, con intervenciones específicas 

respaldadas por un compromiso sostenido y la confianza 

entre las comunidades y la aplicación de la ley, es posible 

reducir las tasas de homicidios. 

Conceptos abordados  

https://www.unodc.org/documents/ropan/2021/HOMICIOS_EN_ESPANOL.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2021/HOMICIOS_EN_ESPANOL.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2021/HOMICIOS_EN_ESPANOL.pdf
https://www.unodc.org/documents/ropan/2021/HOMICIOS_EN_ESPANOL.pdf
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Violencia homicida: clasificación y factores de riesgo 

Autor María de los Ángeles Rodríguez Gázquez 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Rodríguez, M. (2008) Violencia homicida: clasificación y 

factores de riesgo, Medicina UPB, vol. 27, núm. 2, pp. 125 

139. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. [Archivo 

PDF] Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/1590/159013081008.pdf 

Palabras claves de búsqueda Homicida, factores de riesgo. 

Palabras clave de texto Violencia, homicidio, factores de riesgo. 

Ubicación (dirección 

electrónica específica) y/o 

clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

 

https://www.redalyc.org/pdf/1590/159013081008.pdf 

 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

   El documento permite reconocer como la violencia 

homicida es un importante problema de salud pública, no 

sólo en Colombia sino en el mundo. Por la alta complejidad 

de este evento se hace necesario conocer los factores que 

influyen significativamente en las personas al momento de 

cometer una conducta homicida, también es importante 

destacar el abordaje del problema desde una perspectiva más 

clara y concisa.  

Conceptos abordados      Factores sociales: el control del porte de armas de fuego: 

las armas en general, son factores circunstanciales que en 

https://www.redalyc.org/pdf/1590/159013081008.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1590/159013081008.pdf
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condiciones específicas desencadenan o facilitan la 

ocurrencia de eventos violentos 

Factores familiares:  La familia es la institución básica de la 

sociedad, y en ella, el padre y la madre juegan un papel 

trascendental para la educación y formación de la persona 

como sujetos sociales. 
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Asociación de esquemas mal adaptativos tempranos y 

conducta criminal en 3 individuos entre los 45 y 60 años con 

antecedentes de homicidio, residentes de la fundación 

hermanos del desvalido de la ciudad de Medellín. 

Autor Natalia Andrea Álvarez, Yoerly Galeano Rojas 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Álvarez, N. & Galeano, Y. (2014) Asociación de esquemas 

mal adaptativos tempranos y conducta criminal en 3 

individuos entre los 45 y 60 años con antecedentes de 

homicidio, residentes de la fundación hermanos del 

desvalido de la ciudad de Medellín, Corporación 

Universitaria Minuto de Dio. (Tesis). [Archivo PDF] 

Recuperado de 

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/4151/1/TP

_AlvarezNatalia_2014.pdf 

Palabras claves de búsqueda Conducta homicida, factores sociales, factores familiares. 

Palabras clave de texto Conducta, factores familiares, sociales ,conducta criminal. 

Ubicación (dirección 

electrónica específica) y/o 

clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/4151/1/TP

_AlvarezNatalia_2014.pdf 

 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

   La investigación aborda 3 casos de homicidio, que se 

sustentan desde diversas teorías puesto que los sujetos 

poseen diversas razones para cometer un homicidio, donde 

pueden encontrarse sentimientos como euforia, placer o 

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/4151/1/TP_AlvarezNatalia_2014.pdf
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/4151/1/TP_AlvarezNatalia_2014.pdf
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/4151/1/TP_AlvarezNatalia_2014.pdf
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/4151/1/TP_AlvarezNatalia_2014.pdf
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desfogue a una ira violenta, se encuentran situaciones 

descritas por los sujetos como abandonos, humillaciones, 

falta de empleo, necesidades económicas, por otro lado 

también manifiestan conflictos sociales como por ejemplo 

problemas entre pandillas, es posible relacionar los factores 

familiares y sociales, pensar que la conducta criminal 

homicida influye en los sujetos según la percepción y al 

procesamiento que se tienen sobre los ámbitos mencionados 

desde la niñez y a lo largo de la vida a partir de sus 

experiencias, pues existen mecanismos cognitivos que 

distorsionan la realidad de estos individuos impidiéndoles un 

positivo procesamiento y percepción de la información. 

Conceptos abordados  
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Personalidad antisocial: Conducta homicida 

Autor María de los Ángeles Quiroga 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Quiroga, M. (2008) Personalidad antisocial: Conducta 

homicida, Universidad Nacional de Cuyo. (Tesis) [Archivo 

PDF] Recuperado de 

https://www.researchgate.net/profile/Marita-

Quiroga/publication/260636149_Conducta_Homicida_trasto

rno_de_personalidad_antisocial/links/00b7d531de1b58ab040

00000/Conducta-Homicida-trastorno-de-personalidad-

antisocial.pdf 

Palabras claves de búsqueda Homicidio Latinoamérica 

Palabras clave de texto Homicidio, personalidad anti social. 

Ubicación (dirección 

electrónica específica) y/o 

clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

https://www.researchgate.net/profile/Marita-

Quiroga/publication/260636149_Conducta_Homicida_trasto

rno_de_personalidad_antisocial/links/00b7d531de1b58ab040

00000/Conducta-Homicida-trastorno-de-personalidad-

antisocial.pdf 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

     La conducta homicida,  implica la pérdida de la vida de 

una persona en manos de otra, “este otro”, carente de 

empatía, distanciamiento afectivo, falta de culpa, 

manipulación de la información y la transgresión fueron la 

constante que una vez más se ha repetido en estas 

personalidades. 

https://www.researchgate.net/profile/Marita-Quiroga/publication/260636149_Conducta_Homicida_trastorno_de_personalidad_antisocial/links/00b7d531de1b58ab04000000/Conducta-Homicida-trastorno-de-personalidad-antisocial.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Marita-Quiroga/publication/260636149_Conducta_Homicida_trastorno_de_personalidad_antisocial/links/00b7d531de1b58ab04000000/Conducta-Homicida-trastorno-de-personalidad-antisocial.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Marita-Quiroga/publication/260636149_Conducta_Homicida_trastorno_de_personalidad_antisocial/links/00b7d531de1b58ab04000000/Conducta-Homicida-trastorno-de-personalidad-antisocial.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Marita-Quiroga/publication/260636149_Conducta_Homicida_trastorno_de_personalidad_antisocial/links/00b7d531de1b58ab04000000/Conducta-Homicida-trastorno-de-personalidad-antisocial.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Marita-Quiroga/publication/260636149_Conducta_Homicida_trastorno_de_personalidad_antisocial/links/00b7d531de1b58ab04000000/Conducta-Homicida-trastorno-de-personalidad-antisocial.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Marita-Quiroga/publication/260636149_Conducta_Homicida_trastorno_de_personalidad_antisocial/links/00b7d531de1b58ab04000000/Conducta-Homicida-trastorno-de-personalidad-antisocial.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Marita-Quiroga/publication/260636149_Conducta_Homicida_trastorno_de_personalidad_antisocial/links/00b7d531de1b58ab04000000/Conducta-Homicida-trastorno-de-personalidad-antisocial.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Marita-Quiroga/publication/260636149_Conducta_Homicida_trastorno_de_personalidad_antisocial/links/00b7d531de1b58ab04000000/Conducta-Homicida-trastorno-de-personalidad-antisocial.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Marita-Quiroga/publication/260636149_Conducta_Homicida_trastorno_de_personalidad_antisocial/links/00b7d531de1b58ab04000000/Conducta-Homicida-trastorno-de-personalidad-antisocial.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Marita-Quiroga/publication/260636149_Conducta_Homicida_trastorno_de_personalidad_antisocial/links/00b7d531de1b58ab04000000/Conducta-Homicida-trastorno-de-personalidad-antisocial.pdf
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Conceptos abordados La conducta homicida caracterizada por el acto de matar a 

otra persona, es una conducta que ha sido y continúa siendo 

estudiada desde diferentes aspectos: psicológicos, 

psiquiátricos, neurobiológicos, genéticos, entre otros. El 

homicida serial es el prototipo del criminal puro que mata 

sólo por el placer que le produce el sufrimiento ajeno. 
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento El orden moral del acto de matar 

Autor  Andrés Antillano 

 Chelina Sepúlveda 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Antillano, A. &  Sepúlveda, C. (2021)  El orden moral del 

acto de matar, Revista de Estudos de Conflito e Controle 

Social, vol. 14, núm. 3, pp. 617-639. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/journal/5638/563869951002/html/ 

Palabras claves de búsqueda Homicidio Latinoamérica 

Palabras clave de texto homicidios, moralidad, orden moral, criminología cultural, 

Venezuela 

Ubicación (dirección 

electrónica específica) y/o 

clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

https://www.redalyc.org/journal/5638/563869951002/html/ 

 

 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

La investigación junto con otras disciplinas integra la 

moralidad de las personas como un factor de peso en las 

interacciones sociales que mueve las acciones de cada uno de 

los individuos y estructura una normatividad. En este estudio 

se despliegan justificaciones y atribuciones morales sobre la 

conducta del asesinato dándole un sentido al 

comportamiento, las consecuencias, el efecto y la convicción 

que se tiene sobre el sujeto perpetrador como individuo 

inmoral, pues en algunos casos el sujeto llega a tener un 

cambio y un arrepentimiento, entra en dilemas y conflictos 

https://www.redalyc.org/journal/5638/563869951002/html/
https://www.redalyc.org/journal/5638/563869951002/html/
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de una moralidad subyacente en las circunstancias adquiridas 

en un factor social y familiar asumidos, esta moralidad 

condicionada refleja circunstancias, motivos y efectos 

asociados al acto de matar, estos son legítimos a relacionarse 

con amenazas, venganzas, satisfacción, creerse con derecho, 

exigencia, castigo, desobediencia, ofensa, lograr un objetivo, 

quitar un obstáculo, eliminar un grupo o incluso el no poder 

argumentar de manera satisfactoria las razones para justificar 

la ejecución. 

Conceptos abordados  
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Homicidios, ¿es ineluctable la violencia en América Latina? 

Autor Pierre Salama 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Pierre, S. (2013) Homicidios, ¿es ineluctable la violencia en 

América Latina?, El Colegio de la Frontera Norte. vol. 25, 

núm. 49, pp. 7-27. Tijuana, México. [Archivo PDF] 

Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/136/13625606001.pdf 

Palabras claves de búsqueda Homicidio Latinoamérica 

Palabras clave de texto Homicidios, pobreza, políticas sociales, Brasil, México 

Ubicación (dirección 

electrónica específica) y/o 

clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

https://www.redalyc.org/pdf/136/13625606001.pdf 

 

 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

El documento percibe las causas de la violencia, más 

enfocado a los homicidios, a los problemas sociales 

socioeconómicos que generan grupos delictivos como 

pandillas, narcotráfico, represión militar o policial, la 

desigualdad económica hace que la relación entre grupos 

delictivos y niveles de pobreza tengan un vínculo notable, los 

sujetos que se introducen en el mundo de conflicto delictivo, 

son individuos con una escasez de necedades, en contextos 

familiares con altos grados de pobreza moderada o extrema, 

rechazados del sistema escolar o que no lograron terminarla, 

lo que les impide tener oportunidades laborales y una 

https://www.redalyc.org/pdf/136/13625606001.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/136/13625606001.pdf
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perspectiva de progreso, comenzando así con una vida 

delictiva. 

Conceptos abordados  
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Mortalidad por homicidios en México: tendencias, 

variaciones socio-geográficas y factores asociados 

Autor  González Pérez Guillermo Julián  

 Vega López María Guadalupe   

 Cabrera Pivaral Carlos Enrique 

 Vega López Agustín 

 Muñoz de la Torre Armando 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Gonzales, G., Vega, M., Cabrera, C., Vega, A., & Muñoz, A. 

(2012) Mortalidad por homicidios en México: tendencias, 

variaciones socio-geográficas y factores asociados, 

Asociación Brasileña de Estudios de Posgrado en Salud 

Pública.  vol. 17, núm.  pp. 3195-3208. Rio de Janeiro. 

[Archivo PDF] Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/630/63024424005.pdf 

Palabras claves de búsqueda Homicidio Latinoamérica 

Palabras clave de texto Homicidio, Armas de fuego, Violencia, México 

Ubicación (dirección 

electrónica específica) y/o 

clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

https://www.redalyc.org/pdf/630/63024424005.pdf 

 

 

 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

El documento resalta problemáticas sociales de los cuales 

podrían generarse conductas homicidas,  los autores analizan 

estadísticas de dicha conducta en diferentes estados de 

México, en los que la pobreza y la desigualdad son 

observables, las influencia del machismo en la sociedad 

https://www.redalyc.org/pdf/630/63024424005.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/630/63024424005.pdf
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mexicana también es un factor relevante en el estudio, pues 

México es uno de los países con altos niveles de homicidio 

femenino, el machismo se normaliza desde la infancia de los 

mexicanos al igual que el alcohol y la necesidad de poder. 

Conceptos abordados  
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Homicidio juvenil en México y su impacto en la esperanza 

de vida masculina: variaciones geográficas y factores 

asociados. 

Autor  González Pérez Guillermo Julián  

 Vega López María Guadalupe   

 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Gonzales, G. & Vega, M. (2019) Homicidio juvenil en 

México y su impacto en la esperanza de vida masculina: 

variaciones geográficas y factores asociados, Salud colectiva, 

vol. 15, e1712, Universidad Nacional de Lanús. [Archivo 

PDF] Recuperado de 

https://www.redalyc.org/journal/731/73159565032/7315956

5032.pdf 

Palabras claves de búsqueda Homicidio Latinoamérica 

Palabras clave de texto Homicidio; Adolescente; Adulto Joven; Esperanza de Vida; 

Violencia; México. 

Ubicación (dirección 

electrónica específica) y/o 

clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

https://www.redalyc.org/journal/731/73159565032/7315956

5032.pdf 

 

 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

se puede resaltar que los jóvenes de este país al igual que 

algunos otros países latinos, están inmersos en contexto de 

criminalidad, las condiciones del país aumentan el riesgo de 

ser víctimas y Victimarios de hechos delictivos como el 

homicidio, se logran observar contextos con violencia 

https://www.redalyc.org/journal/731/73159565032/73159565032.pdf
https://www.redalyc.org/journal/731/73159565032/73159565032.pdf
https://www.redalyc.org/journal/731/73159565032/73159565032.pdf
https://www.redalyc.org/journal/731/73159565032/73159565032.pdf
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doméstica, acoso escolar, pandillerismo, narcomenudeo, 

entro otros que hacen a los jóvenes vulnerables y a la 

mencionada conducta la principal causa de muerte, factores 

sociales que se logran identificar como la condición de 

pobreza, está siendo un poco más alejada de contexto, puesto 

que el empoderamiento de los grupos criminales dedicados al 

narcotráfico  y el conflicto entre estos grupos, hace que el 

sistema social pierda el control, la corrupción aumenta, hay 

una cantidad cada vez más grande de que los civiles usen 

armas de fuego, la falta de desempleo y la precaria situación 

de los salarios, sumando las insuficientes plazas para estudiar 

en una universidad pública y la baja calidad educativa, ha 

logrado que jóvenes entre 15 a 29 años no logren una 

estabilidad o suplencia de sus necesidades, esto a su vez 

generando una perspectiva en ellos de desigualdad social, en 

este mismo contexto y con lo mencionado anteriormente, los 

jóvenes conviven y normalizan  la violencia, ven la 

necesidad de pertenecer a un grupo delictivo para poder 

mantener una vida, protección o igualdad, siendo más 

propenso a cometer un homicidio. 

Conceptos abordados  
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Conducta homicida en el trastorno esquizotípico. 

Presentación de un caso 

Autor  Abelardo Román Concepción Serradet 

 Victoria de la Caridad Ribot Reyes 

 Noraima Rodríguez Gómez 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Roma, A., Ribot, V. & Rodriguez, N. (2018) Conducta 

homicida en el trastorno esquizotípico. Presentación de un 

caso, Revista Habanera de Ciencias Médicas, vol. 17, núm. 

1, Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. 

[Archivo PDF] Recuperado de 

https://www.redalyc.org/journal/1804/180459635009/18045

9635009.pdf 

Palabras claves de búsqueda Homicida, Factores familiares  

Palabras clave de texto Psiquiatría Forense, Violencia, Homicidio, Imputabilidad. 

Ubicación (dirección 

electrónica específica) y/o 

clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

https://www.redalyc.org/journal/1804/180459635009/18045

9635009.pdf 

 

 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

En este evaluado resultó crucial la evaluación psicológica 

como complemento del examen psiquiátrico ya que 

inicialmente se sospechó un Trastorno de ideas delirantes 

persistentes u otro tipo de psicosis. La conducta homicida no 

es parte del comportamiento habitual de este tipo de 

personas, en este caso influyó la relación estrecha con una 

madre portadora de una psicosis crónica y el hecho de 

https://www.redalyc.org/journal/1804/180459635009/180459635009.pdf
https://www.redalyc.org/journal/1804/180459635009/180459635009.pdf
https://www.redalyc.org/journal/1804/180459635009/180459635009.pdf
https://www.redalyc.org/journal/1804/180459635009/180459635009.pdf
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percibir a la víctima como un posible agresor); aunque, 

cuando se presenta, cumple con las características de 

agresión en solitario.  

Conceptos abordados El trastorno esquizotípico de la personalidad (TEP) es un 

padecimiento mental por el cual una persona tiene dificultad 

con las relaciones interpersonales y alteraciones en los 

patrones de pensamiento, apariencia y comportamiento. 
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Factores de riesgo de homicidio de la mujer en la relación de 

pareja. 

Autor Lorena Contreras Taibo 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Contreras, L. (2014). Factores de riesgo de homicidio de la 

mujer en la relación de pareja. Universitas Psychologica, pg 

681-692. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-

92672014000200023&script=sci_arttext 

Palabras claves de búsqueda Factores familiares, factores sociales, conducta homicida. 

Palabras clave de texto Feminicidio, homicidio, violencia doméstica, riesgo. 

Ubicación (dirección 

electrónica específica) y/o 

clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-

92672014000200023&script=sci_arttext 

 

 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

      se encontró que esta problemática es una dificultad que 

ha ido incrementando enormemente, acarreando severas 

consecuencias a nivel personal y relacional. Dentro de las 

investigaciones también se encontró que la violencia contra 

la mujer ocurre en todo contexto los cuales pueden ser 

públicos, privados, así como en diferentes ámbitos como el 

familiar, escolar, social y de pareja. 

Conceptos abordados  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-92672014000200023&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-92672014000200023&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-92672014000200023&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-92672014000200023&script=sci_arttext
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Homicidio seguido de suicidio 

Autor  Samantha Dubugras 

 Blanca Susana Guevara Werlang 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Dubugras, D. &   Guevara, B. (2007) Homicidio seguido de 

suicidio, Pontificia Universidade católica Do Rio Grande Do 

Sul.  Univ. Psychol. vol.6 no.2. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-

92672007000200003&script=sci_arttex 

Palabras claves de búsqueda Homicidio Latinoamérica 

Palabras clave de texto Homicidio, suicidio, homicidio seguido de suicidio. 

Ubicación (dirección 

electrónica específica) y/o 

clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-

92672007000200003&script=sci_arttext 

 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

Resalta que el deseo de matar resultaría bajo ciertas 

condiciones, los impulsos destructivos, el homicidio y el 

suicidio son comportamientos relacionados a la violencia y al 

crimen, se busca comprender los factores psicológicos, 

sociales y culturales que llevan a sujeto a quitarle a la vida a 

otra persona o así mismo, por consiguiente, la presente 

investigación tiene como objetivo identificar algunos casos 

en los que haya ocurrido homicidio seguido de suicidio, las 

informaciones de los casos fueron encontradas por medio de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-92672007000200003&script=sci_arttex
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-92672007000200003&script=sci_arttex
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-92672007000200003&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-92672007000200003&script=sci_arttext
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noticias de periódicos, interrogatorios policiales y 

entrevistas. 

Conceptos abordados  
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Homicide among young people in the countries of the 

Americas. 

( El homicidio entre la población joven de los países de las 

Américas) 

Autor  Antonio Sanhueza 

 Sonja Caffe 

 Nelson Araneda 

 Patricia Soliz 

 Oscar San Román-Orozco 

 Britta Baer 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Sanhueza, A., Caffe, S., Araneda, N., Soliz, P., San Román, 

O. & Baer, B. (2023) Homicide among young people in the 

countries of the Americas, Rev Panam Salud Publica. 

[Archivo PDF] Recuperado de 

https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/2023.v47/e108/en 

Palabras claves de búsqueda Homicidios Latinoamérica 

Palabras clave de texto Homicidio; registros de mortalidad; factores 

socioeconómicos; los determinantes sociales de la salud; 

Américas 

Ubicación (dirección 

electrónica específica) y/o 

clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/2023.v47/e108/en 

 

 

https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/2023.v47/e108/en
https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/2023.v47/e108/en
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Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

Mencionan los grandes obstáculos de los jóvenes en diversos 

países latinos a causa de factores sociales como la pobreza, 

la marginación o discriminación, mencionan que el 48,5% de 

jóvenes en áreas rurales en 18 países de América Latina 

viven en pobreza, el 21,1% en pobreza extrema, los datos 

también demuestran que el desempleo entre los jóvenes es 

tres veces mayor, por consecuencia estos jóvenes que están 

en situación de pobreza no trabajan y tampoco estudian. No 

existe una explicación única para los altos niveles de 

homicidios es la región latina, pero existen factores 

individuales, relacionales, comunitarios y sociales, el estudio 

demuestra que de manera individual, los sujetos asociados al 

homicidios tienden a consumir drogas o alcohol, en sus 

comunidades no se puede relacionar a las pandillas de 

manera lineal, pues éstas están más relacionadas a los 

homicidios debidos a cambios de poder de estos grupos, es 

más probable que ocurran homicidios en áreas urbanas que 

en las rurales, debido a la gran desigualdad de ingresos, en 

las zonas desfavorecidas las familiar no logran satisfacer las 

necesidades lo que causa frustración entre los hombres. 

Conceptos abordados  
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Psicopatía, agresividad y trastorno antisocial de la 

personalidad en sujetos homicidas 

Autor Juan Miguel Rigazzio 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Rigazzio, J. (2006) Psicopatía, agresividad y trastorno 

antisocial de la personalidad en sujetos homicidas, Revista 

Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación. vol. 2, núm. 

22, pp. 111-131. [Archivo PDF] Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/4596/459645449007.pdf 

Palabras claves de búsqueda Conducta Latinoamérica. 

Palabras clave de texto Psicopatía, Antisocial, Personalidad. 

Ubicación (dirección 

electrónica específica) y/o 

clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

https://www.redalyc.org/pdf/4596/459645449007.pdf 

 

 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

Esta tesis busca el estudio descriptivo y retrospectivo, en 

base a las exploraciones médico-forenses, de personas 

acusadas de un delito de homicidio consumado, en la 

Audiencia Provincial de Bizkaia, durante el periodo 1992-

2013.   Se trata de un trabajo que enlaza dos áreas del 

conocimiento: la medicina y el derecho. Al tratarse de un 

entorno forense, el resultado de las exploraciones tiene 

consecuencias legales, en la determinación y graduación de 

https://www.redalyc.org/pdf/4596/459645449007.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4596/459645449007.pdf
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la capacidad de culpabilidad o imputabilidad.  Los 

homicidios representan la forma más grave y distintiva de la 

violencia y puede ser definido como “la muerte ilícita y 

voluntaria, que una persona provoca en otra”. 

Conceptos abordados  
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Características y factores la violencia homicida contra las 

minorías sexuales en la ciudad de México, 1995-2013 

Autor Boivin Renaud Rene 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Boivin, R. (2016) Características y factores la violencia 

homicida contra las minorías sexual es en la ciudad de 

México, 1995-2013, Sexualidad, Salud y Sociedad Revista 

Latinoamericana.  n. 23.  pp.22-57. [Archivo PDF] 

Recuperado de  

https://www.scielo.br/j/sess/a/TyBQfhBtjwMSqGzkgcfy3XC

/?lang=es&format=pdf 

Palabras claves de búsqueda Homicidio Latinoamérica 

Palabras clave de texto homicidio, minorías sexuales, violencia, homofobia, género. 

Ubicación (dirección 

electrónica específica) y/o 

clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

https://www.scielo.br/j/sess/a/TyBQfhBtjwMSqGzkgcfy3XC

/?lang=es&format=pdf 

 

 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

El documento describe que muchos de estos crímenes 

homicidas son la expresión de la violencia social padecida 

por los Victimarios, más que el producto del prejuicio 

homofóbico de éstos. El término “crimen de odio por 

homofobia”, cuando se aplica sin tomar en consideración los 

antecedentes de violencia padecida por el Victimario, ni los 

https://www.scielo.br/j/sess/a/TyBQfhBtjwMSqGzkgcfy3XC/?lang=es&format=pdf
https://www.scielo.br/j/sess/a/TyBQfhBtjwMSqGzkgcfy3XC/?lang=es&format=pdf
https://www.scielo.br/j/sess/a/TyBQfhBtjwMSqGzkgcfy3XC/?lang=es&format=pdf
https://www.scielo.br/j/sess/a/TyBQfhBtjwMSqGzkgcfy3XC/?lang=es&format=pdf
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aspectos sociales que condicionan aquellos actos criminales, 

no hace sino desdoblar la injusticia social. Es urgente volver 

hacia los actores y sus vivencias, para atender las distintas 

formas en las cuales la violencia homofóbica y machista se 

construye, reproduce y recrea, tanto en la familia como en las 

relaciones interpersonales entre minorías sexuales, y entre 

éstas, las instituciones públicas, y el conjunto de la sociedad. 

Conceptos abordados  
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Morality and Homicide among Young Killers ( Moralidad y 

homicidio entre jóvenes asesinos) 

Autor Gabaldón Luis Gerardo 

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

 Gabaldón, L. (2021) Morality and Homicide among Young 

Killers, Rev. Estud. Conflito Controle. Vol. 14 – no 3.  pp. 

659-681. [Archivo PDF] Recuperado de  

https://www.scielo.br/j/dilemas/a/kHRq6gQ6MbpW87qyCB

kRJCS/?lang=en&format=pdf 

Palabras claves de búsqueda Homicidio Latinoamérica 

Palabras clave de texto violencia; cuentas; menores; narrativas; autopresentación 

Ubicación (dirección 

electrónica específica) y/o 

clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

https://www.scielo.br/j/dilemas/a/kHRq6gQ6MbpW87qyCB

kRJCS/?lang=en&format=pdf 

 

 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

el autor refiere que las emociones son un factor importante a 

la hora de encontrarle razón a la conducta homicida, el 

desarrollo de la empatía, el compartir, la culpa, vergüenza, el 

control de la ira es una construcción social, pues se generan 

en el desarrollo cognitivo del sujeto, en su autoeficacia 

https://www.scielo.br/j/dilemas/a/kHRq6gQ6MbpW87qyCBkRJCS/?lang=en&format=pdf
https://www.scielo.br/j/dilemas/a/kHRq6gQ6MbpW87qyCBkRJCS/?lang=en&format=pdf
https://www.scielo.br/j/dilemas/a/kHRq6gQ6MbpW87qyCBkRJCS/?lang=en&format=pdf
https://www.scielo.br/j/dilemas/a/kHRq6gQ6MbpW87qyCBkRJCS/?lang=en&format=pdf
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social, el juicio moral construido,  y la identidad moral, estos 

comportamientos también están relacionados con contextos 

de compromiso social como lo son la familia o el 

matrimonio. 

Conceptos abordados  
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Nombre del documento Homicidios en jóvenes: sociabilidades locales en la 

habilitación de la agresión interpersonal letal 

Autor  Herkovits Damian  

 Spinelli Hugo  

Referencia bibliográfica 

según norma APA 

Herkovits, D. & Spinelli, H. (2021) Homicidios en jóvenes: 

sociabilidades locales en la habilitación de la agresión 

interpersonal letal, Instituto de Salud Colectiva, Universidad 

Nacional de Lanús. [Archivo PDF] Recuperado de 

https://www.scielo.br/j/csc/a/3LMNWx4BCk93CxL4hHYjt

GK/?lang=es&format=pdf 

Palabras claves de búsqueda Homicida Latinoamérica 

Palabras clave de texto Homicidios; Adulto joven; Relaciones interpersonales; 

Violencia; Argentina 

Ubicación (dirección 

electrónica específica) y/o 

clasificación topográfica 

de la biblioteca donde se 

encuentra 

https://www.scielo.br/j/csc/a/3LMNWx4BCk93CxL4hHYjt

GK/?lang=es&format=pdf 

  

 

Descripción del aporte al 

tema seleccionado 

se concluye que los vínculos de desigualdad socio-

económica, institucionales y culturales locales son los que 

contribuyen a las agresiones letales, la creación de pandillas 

https://www.scielo.br/j/csc/a/3LMNWx4BCk93CxL4hHYjtGK/?lang=es&format=pdf
https://www.scielo.br/j/csc/a/3LMNWx4BCk93CxL4hHYjtGK/?lang=es&format=pdf
https://www.scielo.br/j/csc/a/3LMNWx4BCk93CxL4hHYjtGK/?lang=es&format=pdf
https://www.scielo.br/j/csc/a/3LMNWx4BCk93CxL4hHYjtGK/?lang=es&format=pdf
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ya sea por relaciones diversas, actividades ilegales, 

rivalidades, territoriales y que se encuentran en todos los 

países latinos, aunque no todos tiene la misma esencia o 

conexión, si comprenden la agresión letal como algo natural 

y  su ves, son influyentes en la construcción de la perspectiva 

de la masculinidad. 

Conceptos abordados  



 
CARTA DE ENTREGA  TRABAJO DE GRADO O 

TRABAJO DE APLICACIÓN – ASESOR(A) 

CÓDIGO: AAC-BL-FR-032 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 25/NOV/2024 

 

 
 
 
 

 

 

San Juan de Pasto, 25 de noviembre del 2024 
 
 
Biblioteca  
REMIGIO FIORE FORTEZZA OFM. CAP. 
Universidad CESMAG 
Pasto 
 
 
Saludo de paz y bien. 
 
Por medio de la presente se hace entrega del Trabajo de Grado / Trabajo de Aplicación 
denominado Revisión Sistemática de Literatura acerca de los factores familiares y 
sociales relacionados con la conducta homicida en sujetos latinoamericanos entre los 
años 2005 al 2023.presentado por los autores Victor Fernando Aguirre Payan, y María 
Alejandra Ocaña Villarreal del Programa Académico de Psicología. al correo electrónico 
trabajosdegrado@unicesmag.edu.co. Manifiesto como asesora, que su contenido, 
resumen, anexos y formato PDF cumple con las especificaciones de calidad, guía de 
presentación de Trabajos de Grado o de Aplicación, establecidos por la Universidad 
CESMAG, por lo tanto, se solicita el paz y salvo respectivo. 
 
Atentamente,  
 
 
 
------------------------------------------------- 
XIMENA NATHALIA ORTEGA DELGADO 
1.085.248.690 
Programa de Psicología 
300 4412211 
Ximeortega@gmail.com 
  



 

 
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE 

GRADO O TRABAJOS DE APLICACIÓN EN 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

CÓDIGO: AAC-BL-FR-031 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 09/JUN/2022 

  
 

Página 1 de 3 
 

 

INFORMACIÓN DEL (LOS) AUTOR(ES) 

Nombres y apellidos del autor: 
Victor Fernando Aguirre Payan 

Documento de identidad: 
1.234.644.132 

Correo electrónico: 
fer.aguirrepayan@gmail.com  

Número de contacto: 
3126022090 

Nombres y apellidos del autor: 
María Alejandra Ocaña Villarreal 

Documento de identidad: 
1.085.330.791 

Correo electrónico: 
marialejita1912@gmail.com 

Número de contacto: 
3213731305 
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Documento de identidad: 
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Documento de identidad: 
 

Correo electrónico: 
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Nombres y apellidos del asesor: 
Ximena Nathalia Ortega Delgado 

Documento de identidad: 
1.085.248.690 

Correo electrónico: 
Ximeortega@gmail.com 

Número de contacto: 
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Título del trabajo de grado:  
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En nuestra calidad de autores y titulares del derecho de autor del Trabajo de Grado o de Aplicación 
señalado en el encabezado, conferimos a la Universidad CESMAG una licencia no exclusiva, limitada y 
gratuita, para la inclusión del trabajo de grado en el repositorio institucional. Por consiguiente, el alcance 
de la licencia que se otorga a través del presente documento, abarca las siguientes características: 
 

a) La autorización se otorga desde la fecha de suscripción del presente documento y durante todo el 
término en el que los firmantes del presente documento conservemos la titularidad de los derechos 
patrimoniales de autor. En el evento en el que dejemos de tener la titularidad de los derechos 
patrimoniales sobre el Trabajo de Grado o de Aplicación, nos comprometemos a informar de 
manera inmediata sobre dicha situación a la Universidad CESMAG. Por consiguiente, hasta que 
no exista comunicación escrita de nuestra parte informando sobre dicha situación, la Universidad 
CESMAG se encontrará debidamente habilitada para continuar con la publicación del Trabajo de 
Grado o de Aplicación dentro del repositorio institucional.  Conocemos que esta autorización podrá 
revocarse en cualquier momento, siempre y cuando se eleve la solicitud por escrito para dicho fin 
ante la Universidad CESMAG. En estos eventos, la Universidad CESMAG cuenta con el plazo de 
un mes después de recibida la petición, para desmarcar la visualización del Trabajo de Grado o de 
Aplicación del repositorio institucional.  
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b) Se autoriza a la Universidad CESMAG para publicar el Trabajo de Grado o de Aplicación en formato 
digital y teniendo en cuenta que uno de los medios de publicación del repositorio institucional es el 
internet, aceptamos que el Trabajo de Grado o de Aplicación circulará con un alcance mundial.  

c) Aceptamos que la autorización que se otorga a través del presente documento se realiza a título 
gratuito, por lo tanto, renunciamos a recibir emolumento alguno por la publicación, distribución, 
comunicación pública y/o cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente 
autorización y de la licencia o programa a través del cual sea publicado el Trabajo de grado o de 
Aplicación.  

d) Manifestamos que el Trabajo de Grado o de Aplicación es original realizado sin violar o usurpar 
derechos de autor de terceros y que ostentamos los derechos patrimoniales de autor sobre la 
misma. Por consiguiente, asumimos toda la responsabilidad sobre su contenido ante la Universidad 
CESMAG y frente a terceros, manteniéndose indemne de cualquier reclamación que surja en virtud 
de la misma. En todo caso, la Universidad CESMAG se compromete a indicar siempre la autoría 
del escrito incluyendo nombre los autores y la fecha de publicación. 

e) Autorizamos a la Universidad CESMAG para incluir el Trabajo de Grado o de Aplicación en los 
índices y buscadores que se estimen necesarios para promover su difusión. Así mismo 
autorizamos a la Universidad CESMAG para que pueda convertir el documento a cualquier medio 
o formato para propósitos de preservación digital.  

 
NOTA: En los eventos en los que el trabajo de grado o de aplicación haya sido trabajado con el apoyo 
o patrocinio de una agencia, organización o cualquier otra entidad diferente a la Universidad CESMAG. 
Como autores garantizamos que hemos cumplido con los derechos y obligaciones asumidos con dicha 
entidad y como consecuencia de ello dejamos constancia que la autorización que se concede a través 
del presente escrito no interfiere ni transgrede derechos de terceros.  
 
Como consecuencia de lo anterior, autorizamos la publicación, difusión, consulta y uso del Trabajo de 
Grado o de Aplicación por parte de la Universidad CESMAG y sus usuarios así: 
 
● Permitimos que nuestro Trabajo de Grado o de Aplicación haga parte del catálogo de colección del 

repositorio digital de la Universidad CESMAG por lo tanto, su contenido será de acceso abierto 
donde podrá ser consultado, descargado y compartido con otras personas, siempre que se 
reconozca su autoría o reconocimiento con fines no comerciales. 

 
En señal de conformidad, se suscribe este documento en San Juan de Pasto a los 26 días del mes de 
noviembre del año 2024 
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