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Resumen 

  

La presente investigación tuvo como objetivo general analizar la relación entre la 

inteligencia emocional percibida y rasgos de triada oscura en una muestra no 

probabilística intencional de 227 adultos de Lima Norte. El tipo de estudio fue 

correlacional-comparativo, usando un diseño no experimental, de corte transversal. 

Se administró los instrumentos Trait Meta Mood Scale (TMMS-24) y Dirty Dozen 

Dark Triad (DDDT). Para mejorar la precisión de los hallazgos y limitaciones 

muestrales se aplicó también el modelo de estadística bayesiana, que ofreció mayor 

información en las pruebas de hipótesis. Los resultados evidenciaron 

compatibilidad con la hipótesis propuesta: las subdimensiones claridad y reparación 

emocional se asociaron de forma inversa con los rasgos de maquiavelismo y 

psicopatía subclínica.  En cuanto a relaciones con el narcisismo, no se observó 

resultados concluyentes. Por otra parte, en las asociaciones según el sexo, las 

dimensiones de claridad y reparación emocional correlacionaron en grado 

moderado con el rasgo maquiavelismo en hombres. En cuanto al grupo de mujeres, 

se observó relación positiva de baja magnitud entre atención emocional y 

narcisismo. Por último, se encontraron diferencias significativas según edad en 

algunas variables de estudio.  

 

Palabras clave: maquiavelismo, psicopatía subclínica, narcisismo subclínico, 

inteligencia emocional
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Abstract 

 

The present research had as general objective to analyze the relationship 

between perceived emotional intelligence and dark triad traits in a purposeful and 

non-probabilistic sampling with 227 adults from North Lima. The type of study 

was correlational-comparative, using a non-experimental, cross-sectional design. 

Trait Meta Mood Scale (TMMS-24) and Dirty Dozen Dark Triad (DDDT) were 

administered. In order to improve the precision of the findings and sampling 

limitations, the Bayesian statistics model was also applied, which offered more 

information about hypothesis tests. Results showed compatibility with the 

proposed hypothesis: clarity and emotional repair dimensions were inversely 

associated with the features of Machiavellianism and subclinical psychopathy. 

Regarding relationships with narcissism, no conclusive results were observed. 

On the other hand, regards associations according to sex, the dimensions of 

clarity and emotional repair correlated moderately with the Machiavellian trait in 

men. Regarding the group of women, a low-magnitude positive relationship was 

observed between emotional attention and narcissism. Finally, significant 

differences were found according to age in some variables. 

 

Keywords: machiavellianism, subclinical psychopathy, subclinical narcissism, 

emotional intelligence self-reported 
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I. INTRODUCCIÓN  

En ese sentido, las tendencias individuales con menor ajuste social son 

factores de riesgo a prever, sobre todo si plantea implicancias como el alto grado 

de violencia en diversos círculos de las relaciones sociales actuales. Ello genera 

alto costo en el ámbito de salud, justicia y economía; noción que recoge la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) y que denomina violencia 

interpersonal. En el último año, se han acrecentado 40% de estos casos a nivel 

mundial, llamando a realizar todos los esfuerzos para prevenirla (Organización de 

las Naciones Unidas [ONU], 2020). 

Sin embargo, en el estudio de la personalidad también se ha planteado el 

desafío de no solo tener en cuenta las distintas categorizaciones patológicas como 

A lo largo de los años, la extensión de investigaciones sobre los 

determinantes de la violencia ha comprobado empíricamente factores biológicos, 

psicológicos y contextuales que permiten afianzar la comprensión de los aspectos 

nocivos de la conducta humana (Gómez, 2014). Sin embargo, a nivel individual, 

uno de los que ha contribuido con mayor evidencia es el estudio de los rasgos de 

personalidad estrechamente asociados al comportamiento violento (Carton & Egan, 

2017).  

Para llevar a cabo esta misión, es necesario identificar las características de 

poblaciones en mayor riesgo de perpetrar actos que supongan una amenaza hacia 

los demás. De este modo, parece existir un amplio consenso de examinar 

principalmente los trastornos de personalidad, especialmente los de espectro 

antisocial, así como aquellos denominados límite y narcisista (Fazel et al., 2018). Al 

respecto, las investigaciones recientes a nivel mundial sobre patrones o rasgos de 

personalidad problemáticos demuestran una prevalencia de trastornos que 

asciende al 7.8 % en jóvenes y adultos. Asimismo, los pertenecientes al clúster B, 

como el antisocial evidencian un 2,8% (Winsper et al., 2020). De igual manera, 

aquellos con patrones narcisistas cubren un rango de entre 1 a 6% globalmente 

(Yakeley, 2018). Por otro lado, aproximadamente el 1.2%, es decir, 76 millones de 

personas, presentan rasgos psicopáticos (Werner et al., 2015), evidenciando así un 

conjunto de tendencias poco deseables que coexisten en diversas poblaciones. 
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factores de riesgo, sino además el grado de severidad, que permita capturar nuevas 

evidencias de asociación con la violencia, incluso en población con aparentes 

rasgos de funcionamiento normal. Por lo tanto, se subrayaría la necesidad de 

investigar nuevos conceptos o modelados de la personalidad, en busca de una 

mayor utilidad clínica (Blonigen & Krueger, 2007; Lebreton et al, 2006). 

En ese orden de ideas, un área de interés relativamente nueva es la 

denominada triada oscura de la personalidad, una constelación de patrones 

socialmente aversivos a nivel subclínico (Paulhus & Williams, 2002); es decir, que 

en conjunto intentan dar explicación a la expresión de la conducta malévola humana 

interpersonal en la vida diaria. Entre sus componentes se encuentran el 

maquiavelismo, narcisismo y la psicopatía subclínica, variables que han ido 

cobrando mayor atención a lo largo de las últimas décadas por su asociación a 

fenómenos aversivos como tácticas de retención de pareja, violencia intrafamiliar, 

cyberbullying, corrupción, entre otros (Koehn et al., 2018; Paulhus, 2014).  

Añadido a lo anterior, Lima Norte registra índices problemáticos involucrados 

en el desarrollo del individuo, tales como 40% de disfuncionalidad familiar en 

muestras de jóvenes (Marín, 2018), 35% de victimización de hechos delictivos, 60 

% de percepción de inseguridad ciudadana (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2021),más de 5000 casos de denuncias por violencia intrafamiliar en el  

año 2021 (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP], 2021) y más 

de 3000 reclamos de vulneración de derechos ocasionados por autoridades en el 

2020 (Defensoría del Pueblo, 2021).Así mismo, durante el contexto de pandemia 

se han reportado casos de bajo compromiso a cumplir medidas como la distancia 

Si bien esta perspectiva predomina en la comunidad científica de habla 

inglesa, su integración en lengua castellana también puede fomentar avances a 

nivel sudamericano, considerando las realidades de violencia interpersonal 

doméstica más frecuentes, que incluyen la psicológica. En este contexto resaltan 

los casos de Brasil, Argentina y Paraguay con mayores índices de este tipo de 

maltrato (Safranoff, 2017). Respecto al Perú, en Lima, en los dos últimos años se 

han emitido más 12,000 medidas de protección, motivadas por denuncias donde 

prima la violencia psicológica (Poder Judicial [PJ], 2021).  
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social (Ministerio del Interior, 2020), necesarias para frenar la propagación del virus, 

sobre todo en las últimas variantes más contagiosas (Instituto Nacional de Salud, 

2021). De este modo, es interesante estudiar esta población, ya que coexiste con 

fenómenos de cierta inestabilidad psicosocial, que puede llegar a adoptar modos 

de ser y características emocionales poco apropiadas. 

Por otro lado, clínicamente resultaría importante diferenciar la proporción de 

individuos con estrategias psicológicas que contribuyen a la criminalidad de las que 

no. Así, Beaver (2013) afirma que, como norma una pequeña proporción de una 

población se asocia con características violentas más graves, situación que podría 

ajustarse a la evidencia local, dado que se contabiliza que el 19% del total de delitos 

fueron denuncias contra el cuerpo, la salud y la libertad en Lima Norte, en el 2020 

(INEI, 2021). De esta manera, resultaría interesante apuntar al estudio del resto de 

casos, planteando los rasgos oscuros de personalidad como medio de explicación 

de fenómenos de violencia menos extremos, pero igualmente preocupantes. 

Otro punto importante es considerar la precisión de las evidencias obtenidas 

en la investigación. Respecto a la significancia estadística clásica, el p-valor solo 

permite establecer decisiones con base en inferencias mediante la hipótesis nula, 

Para prevenir estos patrones, de acuerdo a la literatura especializada, los 

factores socioemocionales pueden jugar un papel esencial en el desarrollo de 

características insensibles. Existe evidencia de relaciones negativas entre los 

rasgos de la triada con la empatía, teoría de la mente, alexitimia e inteligencia 

emocional (Jonason & Krause, 2013; Muris et al., 2017). En este último constructo 

las deficientes habilidades del uso de emociones pueden interrumpir el ajuste de 

adecuadas pautas interpersonales. Por contraparte, aquellos capaces de percibir, 

conocer claramente y gestionar sus emociones suelen estar en mejores 

condiciones adaptativas y con menores cargas psicológicas. Asimismo, 

incrementan competencias sociales y emocionales como el manejo de conflictos, y 

la empatía (Fernández & Extremera, 2008). Por tanto, se requieren estudios con 

esta perspectiva, para verificar la evidencia disponible (Miao et al., 2019) a fin de 

reconocer qué capacidades se vinculan a las características personales que son 

nocivas para otros (Semrad et al., 2019; Miao et al.,2019). 
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sin revelar información adicional sobre la hipótesis del investigador (Rendón et al., 

2018). Frente a esta dificultad, la aplicación de la estadística bayesiana en la 

psicología internacional está considerándose, pues permite cuantificar el grado de 

evidencia hacia las hipótesis de presencia y no presencia de un efecto. Además, 

puede detectar posibles sesgos en los resultados a causa de limitaciones 

muestrales en ciencias de la salud (Ramos, 2021a). Por estos motivos, el análisis 

bayesiano en esta investigación complementa los resultados obtenidos por medios 

tradicionales. Ya se conoce evidencia de su aplicación en castellano, a nivel 

internacional (Cañadas et al.,2010; Guadarrama et al,2017) y en el Perú (Fuster & 

Baños, 2021). 

Conforme a lo mencionado, se estableció la siguiente pregunta: ¿Cómo se 

relacionan la inteligencia emocional y la triada oscura de la personalidad en adultos 

tempranos de Lima Norte, 2021?  

Cabe resaltar que se tomó en cuenta el modelo de inteligencia emocional 

percibida o rasgo, basado en el modelo habilidad de Salovey et al. (1995), que ha 

demostrado mejor consistencia teórica y empírica en la medida de esta inteligencia, 

además de ser el más usado en castellano (Fernández et al., 2012). Además, si se 

comprueban las asociaciones, podría sugerirse el uso de medidas de inteligencia 

emocional para un screening de rasgos antagonistas sociales (Miao et al., 2019).  

Por otro lado, es conveniente analizar los posibles sustratos de violencia no 

solo en materia delictiva, sino para prevenir fenómenos agresivos de mayor calibre 

en la población no clínica (Blonigen & Krueger, 2007). Particularmente, en población 

joven y adulta, este tipo de asociaciones aún no se han establecido en el contexto 

sudamericano, de acuerdo a la literatura científica, por lo que este estudio supone 

una de las primeras aproximaciones en el país sobre estos relativos nuevos campos 

de estudio, orientados a patrones subclínicos.  

En cuanto a la justificación teórica, se propuso comprobar la relación entre 

las variables mencionadas en población adulta. Igualmente, servirá como 

antecedente a futuros estudios, contribuyendo a generar nuevos conocimientos 

asociados a las emociones y los patrones de personalidad aversivos. A nivel 
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Respecto a la hipótesis general: existe relación estadística significativa entre 

la inteligencia emocional y triada oscura de la personalidad en adultos tempranos 

de Lima Norte, 2021. Asimismo, las hipótesis específicas son: a) existe relación 

estadística significativa entre las dimensiones de inteligencia emocional y los rasgos 

de triada oscura en adultos tempranos de Lima Norte; b) existe relación estadística 

significativa entre las dimensiones de inteligencia emocional y rasgos de triada 

oscura, según sexo; c) existen diferencias según sexo, edad y cumplimiento de 

distancia social entre dimensiones de inteligencia emocional y triada oscura en 

adultos tempranos de Lima Norte.  

metodológico, se propuso implementar estadística frecuentista y bayesiana; ésta 

última con el fin de integrar evidencias previas de la literatura, evitar sesgos en la 

toma de decisiones de hipótesis; y limitaciones de tamaño muestral. Además, se 

proveen evidencias de validez y confiabilidad de dos instrumentos a usar en futuros 

estudios y en poblaciones afines. A nivel práctico, los hallazgos podrían difundirse 

mediante la ejecución de programas de intervención temprana a nivel comunitario 

sobre la importancia de las habilidades emocionales en determinados rasgos de 

personalidad. En el aspecto social, el estudio aporta nuevos conocimientos en 

materia de salud mental de Lima Norte, que permita reducir los costos a largo plazo 

asociados con la violencia en sus distintas expresiones. 

De acuerdo a lo expuesto, se formuló como objetivo general: analizar la 

relación entre la inteligencia emocional y la triada oscura de la personalidad en 

adultos tempranos de Lima Norte. En cuanto a los objetivos específicos, se 

estableció: a) analizar la relación entre la dimensiones de inteligencia emocional y 

el rasgo maquiavelismo en adultos tempranos de Lima Norte; b) analizar la relación 

entre la dimensiones de inteligencia emocional y el rasgo psicopatía subclínica en 

adultos tempranos de Lima Norte; c) analizar la relación entre la dimensiones de 

inteligencia emocional y el rasgo narcisismo subclínico en adultos tempranos de 

Lima Norte; d) analizar la relación entre las dimensiones de inteligencia emocional 

y rasgos de triada oscura, según sexo; y e) comparar diferencias según sexo, edad 

y  cumplimiento de distancia social entre dimensiones de inteligencia emocional y 

triada oscura en adultos tempranos de Lima Norte.  
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II. MARCO TEÓRICO  

En otro contexto, Rogier et al. (2020) dirigieron su estudio al análisis 

correlacional entre malicia, triada oscura y desregulación emocional. Participaron 

dos muestras: 249 reclusos y 172 participantes varones no convictos de Italia, con 

edad promedio de 38 años. Se usaron como instrumentos la Escala Dirty Dozen 

En primer lugar, se abordan los hallazgos de estudios previos que contienen 

las variables de estudio ya mencionadas, seleccionados tras una búsqueda en 

diversas revistas indexadas en bases de datos locales y mundiales. Cuando las 

publicaciones de un tema a estudiar son novedosos o escasos, se ha recomendado 

utilizar referencias sin considerar demasiado la antigüedad de éstas, para evitar 

sesgos en la revisión de la literatura (Arias, 2017; Oyola et al., 2014). Por este 

motivo, se incluyeron antecedentes mayores a cinco años de antigüedad, con 

énfasis en resultados por dimensiones, conforme a los objetivos mencionados. 

Posteriormente, se describirán teorías asociadas a los constructos. 

En el contexto nacional, el único estudio afín a esta investigación fue el de 

Frisancho et al. (2020), quienes examinaron la relación y comparación según 

variables sociodemográficas entre empatía, inteligencia emocional del modelo 

habilidad y tolerancia a la diversidad en una muestra de 181 estudiantes 

universitarios. Los resultados referentes a esta investigación dieron cuenta de 

mayores índices de inteligencia emocional en varones que en mujeres, sin 

embargo, la diferencia no fue estadísticamente significativa (p=.117). 

A nivel internacional, Gogola et al. (2021) estudiaron las diferencias entre los 

rasgos de triada oscura y ansiedad, según la adherencia a medidas sanitarias como 

la cuarentena, desinfección de manos y distancia social. Los participantes fueron 

604 polacos, con promedio de edad de 29 años. Los instrumentos utilizados fueron 

la escala Dirty Dozen Dark Triad (DDDT) y la Escala de ansiedad (HADS). Los 

resultados obtenidos afines a la presente investigación fueron: menor adherencia a 

desinfección de manos y distancia social en individuos con alto puntaje en 

psicopatía subclínica, sugiriendo menor conciencia para obedecer normas en el 

contexto de pandemia y cierta inmunidad a las críticas ante estos sucesos, con 

ausencia de culpa o remordimiento. 
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(DD), la Escala de Dificultades en Regulación Emocional (DERS), la Escala de 

Malicia (SS). Se encontró que solo el rasgo maquiavelismo tuvo correlaciones 

estadísticas significativas con la desregulación emocional, tanto en el grupo de 

población reclusa (r =.21, p< .05), y en población general (r =.22, p< .05). Entre las 

conclusiones, resaltaron que los individuos maquiavélicos y maliciosos buscan 

conseguir beneficios, incluso si ello conduce a algún tipo de daño emocional a sí 

mismos, por lo que tendrán dificultades en control y entendimiento de sus estados 

emocionales, comportándose impulsivamente y sin previsión.  

De otro lado, Akram y Stevenson (2020) realizaron un estudio predictivo 

entre la triada oscura y el autodisgusto, usando la regulación emocional como 

moderador. La muestra fue de 620 adultos, con una media de 23 años de edad. 

Optaron por la utilización de la Escala Dirty Dozen(DD), Escala SDS de Overton, 

que mide autodisgusto; y el Cuestionario de regulación de emociones de Gross y 

John. Entre los resultados, se evidenció correlación negativa baja entre la 

dimensión reevaluación cognitiva y el rasgo de psicopatía (p < .05; r = -.13); pero 

nula con los otros rasgos.  

  

En otra investigación, Schimmenti et al. (2019) tuvieron como objetivo 

analizar la relación entre los rasgos de la triada oscura, empatía y alexitimia en una 

investigación de diseño correlacional. La muestra estuvo conformada por 799 

adultos italianos entre 18 a 64 años. Los instrumentos usados fueron la Escala Dirty 

Dozen de 12 ítems de Jonason y Webster, escala de cociente emocional de 

Lawrence (EQ), y otra, de 20 ítems, escala de alexitimia de Toronto(TAS-20), de 

Bagby. Se encontraron correlaciones negativas entre el rasgo maquiavelismo y 

dificultad identificando emociones (p < .01, r = .18), de la misma forma, con 

psicopatía (p < .01, r =. 25), y narcisismo (p < .01, r = .14). Se concluyó que altos 

niveles de rasgos oscuros se relacionan con dificultades para comprender y 

procesar sus estados emocionales. Además, los hombres puntuaron más alto en 

los rasgos mencionados, pero reportaron menor empatía que las mujeres. 

 

En España, Sánchez et al. (2018) relacionaron la inteligencia emocional y 

conductas de riesgo de salud, usando una muestra de 219 personas mayores de 

18 años. También realizaron análisis comparativos de los componentes de 
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inteligencia emocional según el sexo, resultando que el grupo de mujeres 

reportaron mayores puntajes que el grupo de varones en la dimensión atención 

emocional, de forma significativa (p<.05, t=2.11, d= .16). Sobre este punto, los 

investigadores destacaron que altas puntuaciones de atención emocional podrían 

indicar cierto desajuste a las circunstancias, a comparación de otros componentes 

que siempre son favorables como la claridad y reparación emocional. 

  

En otro estudio, Zajenkowski et al. (2018) investigaron la correlación entre el 

narcisismo vulnerable y grandioso, con la inteligencia emocional habilidad y rasgo. 

Participaron 249 participantes polacos, con promedio de edad de 23 años. Las 

mediciones se realizaron con la Escala de Narcisismo Hipersensible (HSNS) de 

Hendin y Cheek; el Inventario de personalidad narcisista (NPI) de Raskin y Hall, 

inteligencia emocional habilidad de Salovey y Mayer (TIE), y la versión corta del 

cuestionario de Inteligencia rasgo emocional (TEI-Que - SF) de autores Petrides y 

Furnham. El narcisismo grandioso se asoció con menores habilidades para 

entender emociones (p<.05, r= -.15), y no tuvo relación con otras habilidades 

emocionales. En cuanto al narcisismo vulnerable, se encontró dificultades para 

facilitar y manejar emociones (p<.001, r=-.24; p<.05, r=-.13). Se concluyó que es 

importante diferenciar los tipos de narcisismo en la evaluación emocional; aquellos 

narcisistas grandiosos pueden sobreestimar sus habilidades; y, en cuanto a los 

vulnerables, pueden ser más realistas de sus capacidades emocionales. 

  

Por otra parte, Szabó y Bereczkei (2017) en su estudio correlacional, 

analizaron conexiones entre los rasgos oscuros, empatía y la inteligencia emocional 

en adultos de 18 a 33 años, en Hungría. La muestra estuvo conformada por 143 

estudiantes. Se midieron las variables con las escalas Narcissism Personality 

Inventory (NPI), respecto a maquiavelismo, MACH-IV de Christie y Geis; y la escala 

de autoreporte de Levenson (LSRP) para psicopatía primaria y secundaria; además 

se usaron la escala de autoreporte de inteligencia emocional de modelo habilidad 

(SREIT) de Nagy. Acerca de las principales conclusiones, sugirieron que los rasgos 

secundarios psicopáticos tienen niveles más bajos de inteligencia emocional. Por 

otro lado, las personas narcisistas pueden sobrevalorar constantemente sus 

habilidades emocionales, o las utilizan para satisfacer su deseo de atención social.  
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Pasando al contexto teórico, se tomó en consideración los principales 

constructos que permiten explicar los fenómenos desde un marco integral. Por 

ejemplo, el planteamiento ecológico de Bronfenbrenner (1987) explica la interacción 

compleja del individuo en un esquema de 4 círculos anidados. El primero, 

microsistema, describe las relaciones directas e influencia de personas importantes 

tales como familia y amigos. El segundo, mesosistema, refiere el vínculo entre 

microsistemas, como la familia y entorno escolar, o a su vez con el de amistades. 

Más allá, existe otro contexto indirectamente involucrado en el desarrollo individual, 

como el entorno laboral, la comunidad, medios de comunicación, denominado 

En Austria, Jauk et al. (2016) investigaron la correlación entre los rasgos 

oscuros, la inteligencia emocional de modelo rasgo; y el de habilidad. La muestra 

consistió de 540 personas de ambos sexos, cuyo promedio de edad fue 25 años. 

Acerca de los instrumentos, se usaron la Escala Dirty Dozen (DDDT), el 

Cuestionario de inteligencia emocional rasgo (TEIQue -SF), y la Escala MSCEIT de 

Mayer et al. (2003), usando las subdimensiones manejo de emociones y relaciones 

emocionales para evaluar inteligencia emocional como habilidad. Se evidenció que 

la inteligencia emocional de modelo habilidad tuvo correlación significativa (p< .05) 

con el rasgo psicopático (r= -.24), el maquiavelismo (r=-.17) y narcisismo (r=-.11). 

Finalmente, se consideró el estudio de Zeigler-Hill & Vonk (2015) en Estados 

Unidos, quienes establecieron asociaciones por dimensiones entre los rasgos de 

triada oscura y la desregulación emocional, con una muestra de 532 estudiantes de 

psicología, la mayoría mujeres, con edad promedio general de 20 años. Se utilizó 

el Inventario de personalidad narcisista (NPI), Escala de autoreporte de psicopatía 

(SRP-III), Escala de maquiavelismo (MACH-IV) y Escala de dificultades en 

regulación (DERS), con similitud a los ítems del modelo de Salovey. Se evidenció 

relación entre la dimensión ausencia de atención emocional y maquiavelismo y 

(p<.001, β=.18), igualmente con el rasgo afectividad insensible de psicopatía 

primaria (p<.001, β=.26). Así también con el componente ausencia de claridad 

emocional con maquiavelismo y afectividad insensible (p<.001; β=.13, β=.12), 

respectivamente. Las conclusiones reflejaron que el maquiavelismo y la faceta 

anterior de psicopatía primaria se relacionan con mayores dificultades de atención 

y claridad emocional, mas no en regulación de emociones. 
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exosistema. Por último, el macrosistema, incluye los aspectos culturales, 

económicos, normas sociales y actualidad predominante que puede condicionar 

patrones individuales de comportamiento, creencias y afectivos. 

Respecto al enfoque ideográfico de Allport (1960), describe la especificidad 

del comportamiento humano y su dinamismo en distintos grupos que cataloga como 

3 rasgos diferenciados: 1) cardinales, son dominantes o de mayor jerarquía en la 

vida personal; 2) centrales: generales, forman el comportamiento, pueden 

agruparse para conocer las tendencias de actuar; y 3) secundarios: son bajos en 

frecuencia, expresados bajo circunstancias específicas, preferencias y actitudes, 

pueden explicar incongruencias de conducta. 

En general, están caracterizados por tener comportamientos antagonistas 

intencionales, favoreciendo el egoísmo, la distancia emocional. Asimismo, tiene 

conexiones con diversos tipos de agresión emocional o física, a veces ejerciendo 

presión sobre otros, o de forma manipulativa para conseguir lo deseado (Jonason 

& Webster, 2010; Paulhus, 2014). Están orientados a una aproximación 

interpersonal a corto plazo, con fines de explotación, por lo cual existe un interés 

social exclusivo a la satisfacción, carente de reciprocidad (Paulhus y Williams, 

2002).  

Para explicar el concepto de la variable de las diferencias individuales, 

Paulhus y Williams (2002), refieren el término triada de la personalidad oscura a la 

composición de tres rasgos principales: maquiavelismo, la psicopatía subclínica y 

el narcisismo subclínico. En su conjunto, estos rasgos fueron teorizados como 

respuesta al entendimiento de la conducta malévola. Para este motivo, algunos 

autores han planteado una explicación basada en la psicología evolucionista. De 

este modo, las tendencias en los rasgos oscuros se perfilarían como estrategias 

sociales que a lo largo de la evolución humana han prosperado para asegurar el 

éxito con fines reproductivos. También se argumenta que se trata de rasgos 

pseudopatológicos, vale decir, tienen carácter adaptativo a corto plazo para ciertos 

entornos (contexto de apareamiento, laborales, deportivos), pero no logran 

sostener relaciones a nivel cotidiano a causa de su insensibilidad y necesidades 

egoístas. En suma, aunque conllevan desventajas aparentes, han sido toleradas en 

el común de la sociedad, otorgándole un papel subclínico (Moraga, 2015). 
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En cuanto al narcisismo, en la visión de Freud derivó de la proyección de 

libido hacia un objeto diferente del mundo exterior, es decir hacia el sí mismo, 

invirtiendo mayor energía psíquica hacia el yo con fines de protección, llegando 

 Definiendo el primer rasgo, el maquiavelismo en sus inicios partió de autores 

como Richard Christie, quien evaluó las directrices del filósofo y escritor italiano 

Nicolás Maquiavelo, sobre la visión pragmática de conseguir lo deseado sin 

preocuparse por los medios o costos asociados. Hace referencia a la motivación de 

conductas de manipulación, tomar ventaja de otros, habilidad persuasiva, deseo de 

control y poder, rebajando a otras personas a un mero objeto para satisfacer 

necesidades personales a través de engaños (Christie & Geis, 1970; Jakobwitz y 

Egan, 2006). La conducta estratégica y flexible a las circunstancias de estos 

individuos les permite manejar su planificación en el tiempo, por lo que no 

necesariamente serían impulsivos hacia una meta. Por otro lado, a nivel afectivo es 

conocida su relación con la alexitimia, es decir, dificultades para verbalizar y 

entender sus estados emocionales, así también de restricción emocional y 

tendencia hacia el pensamiento lógico, lo que les serviría para analizar y tomar 

ventaja de oportunidades en su entorno (Bereczkei, 2017). 

       Respecto a los rasgos psicopáticos, Cooke et al. (2012) afirman su naturaleza 

cotidiana en mayor o menor medida en todas las sociedades gracias a los estudios 

de Robert Hare; sin embargo, se diferencian por su nivel de daño interpersonal-

afectivo y el nivel de adaptación al medio. Pueden distinguirse entre psicopatía 

subclínica o primaria, y la secundaria; la primera, asociada a rasgos insensibles, no 

remordimiento, carisma superficial y manipulación; y la segunda, con mayor 

tendencia a conductas de naturaleza antisocial o criminal, con una mayor influencia 

de impulsividad. Ambos tipos de psicopatía pueden compartir rasgos tales como la 

ausencia empática y de remordimiento, búsqueda de emociones y recompensa 

inmediata, insensibilidad al castigo y afinidad por las relaciones superficiales 

(Rogoza & Cieciuch, 2018). Además, estos rasgos presentan déficits en el 

procesamiento del uso de las emociones propias y ajenas; y mayor afinidad hacia 

afectos como la hostilidad o el miedo, dándosele una connotación de búsqueda de 

sensaciones y riesgo, lo que implicaría mayor déficit en cuanto a la regulación 

emocional (Malterer et al., 2008; Tamir & Ford, 2012).  
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En cuanto a los posibles orígenes sociales de los rasgos mencionados, 

podrían ser desencadenados por un entorno hostil en la infancia, como los cuidados 

parentales o estilos de apego disfuncionales, lo que reflejaría posteriormente el 

desarrollo de estrategias condicionales hacia los otros, como forma de estos 

individuos de adaptarse al ambiente inestable en el que crecieron (Jonason & Tost, 

2010). Los tres rasgos mencionados pueden compartir asociaciones o 

solapamientos; aun así, mantienen características únicas para asumir que forman 

parte de un solo constructo general (Jonason & Webster, 2010). Otros autores 

señalan la viabilidad de concentrar la personalidad oscura solo con dos factores, 

dejando de lado al narcisismo por su aparente correspondencia mínima al eje 

antisocial; o incluso de ampliar el constructo hacia otros rasgos como el sadismo 

(Rogoza y Cieciuch, 2018).  

 Pasando a la siguiente variable de estudio, Thorndike, influyó en las 

primeras definiciones de la inteligencia emocional, estableciendo que se poseen 

ciertos tipos de inteligencia, enfocado en lo social, o la capacidad de comprender y 

de actuar sabiamente en las relaciones humanas. Luego, desde el eje humanista y 

de aporte en la psicología positiva, se advierte la posición de valor personal, 

constructiva, que se experimenta de forma subjetiva, sin única realidad o verdad. 

Pone énfasis en la motivación última, como autorrealización, capacidad y 

posibilidad de desarrollar el ser, tomando control sobre las emociones, fijando 

decisiones, buscando sistemas de valores y capacidades óptimas de relación social 

que llegan a influir directamente en los comportamientos (Bar-On, 2010). Más 

hasta el autoerotismo (Yakeley, 2018). Otro concepto similar, según la American 

Psychological Association [APA] (s.f) abarca rasgos caracterizados por un excesivo 

interés y sobreevaluación de propias capacidades. De otra parte, el narcisismo 

subclínico aparece con la adaptación de Raskin y Hall en 1979, tomando algunas 

características de ese patrón de personalidad, como la grandiosidad, dominancia y 

superioridad y derecho a trato especial (Paulhus y Williams, 2002), además de tener 

una mayor naturaleza de contacto social (Muris et al., 2017).  Por otro lado, otra 

vertiente de este rasgo es el narcisismo vulnerable, que puede compartir actitudes 

favorables hacia el ego, con la diferencia de una mayor sensación de inseguridad 

y rasgos de neuroticismo (Zajenkowski, 2018). 
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adelante, desde el aporte de Howard Gardner, las inteligencias múltiples 

cooperaron en los inicios del constructo en forma de inteligencia intrapersonal e 

interpersonal, cuya suma cambió la perspectiva que había hasta entonces sobre la 

inteligencia. (Dhani y Sharma, 2016).  

 En otro punto, en la literatura actual existe una condensación de diferentes 

modelos sobre inteligencia emocional, como señala Mayer et al. (2008): modelos 

integrativos (habilidad) o mixtos (rasgo). En los primeros, destaca el primer modelo 

de Salovey y Mayer, que en sus inicios hace referencia a una agrupación de 

habilidades de conocimiento emocional que permiten una exitosa adaptación al 

medio. Es decir, involucra las creencias y consciencia de las propias destrezas en 

relación a estados emocionales. Este enfoque se compone de tres factores: el 

primero, vinculado al nivel de atención las emociones, además de la asimilación a 

consciencia de sus distintas expresiones; segundo, la claridad de emociones, 

aplicadas al entendimiento de éstas, discriminando su amplia variedad y 

características; y, por último, la reparación emocional, una forma de regulación 

relacionada al grado en que los individuos moderan sus estados afectivos, es decir, 

implica autorregulación de estados poco deseables, prolongando otros más 

placenteros (Salovey et al., 1995).  

 Con respecto al enfoque mixto, está basado en la interacción de habilidades 

de autorregulación y características de personalidad asociadas a lo afectivo. 

Respecto al modelo de Bar-On, este tipo de inteligencia se manifiesta como una 

colección de competencias y motivaciones, esenciales para un adecuado afronte 

de las circunstancias emocionales y sociales, con miras al bienestar. Presenta cinco 

esferas que aglutina lo intrapersonal, interpersonal, manejo de estrés, grado de 

adaptación y estado de ánimo general. Por su parte, Goleman también parte de 

este modelo, de cinco esferas o competencias que implican el autoconocimiento, la 

autorregulación, la automotivación, que corresponderían al aspecto intrapersonal. 

Luego, otras dos grandes áreas tienen que ver con la conciencia social o empatía; 

y las habilidades sociales, que permiten establecer vínculos y formas de interactuar 

con los demás (Dhani & Sharma, 2016). Finalmente, el enfoque Inteligencia-rasgo 

de Petrides evalúa tanto rasgos y habilidades, enmarcados en percibir emociones, 



14 
 

comunicación, manejo regulación de emociones; adaptabilidad, asertividad, control 

de estrés, autoestima, motivación, empatía y optimismo (Petrides et. al, 2011).  

Otros modelos pertinentes incluyen la teoría de evaluación emocional, cuya 

idea central afirma que los procesos afectivos pueden ser originados por 

mecanismos de valoración o appraisals. Esto implica el procesamiento de los 

eventos emocionales mediante una serie de variables: a) la percepción de novedad 

o familiaridad, b) la valencia, positiva o negativa de la emoción, c) el significado 

hacia las metas individuales, d) agencia causal interna o externa de los eventos, e) 

el grado de control o dificultad percibida, f) la compatibilidad hacia las normas o uno 

mismo; y g) la implicancia de la certeza o incertidumbre del evento emocional. 

Todos ellos conforman la naturaleza afectiva del sujeto, convirtiéndose en un 

proceso complejo de emociones tanto primarias como secundarias, es decir, los 

afectos también pueden ser objetos a los cuales reaccionar (Frijda & Mesquita, 

1998). 

En cuanto a los aspectos del desarrollo de la población estudiada, cabe 

señalar que muchos de los indicadores antes señalados pueden ser obstáculos 

para la adaptación hacia las etapas de transición adulta. En la perspectiva de 

Levinson (1978) la adultez puede dividirse en cuatro etapas o eras: la pre-adultez, 

hasta los 17 años; la adultez temprana, con límite aproximado a los 45 años; adultez 

intermedia, hasta los 65 años en promedio; y adultez tardía, mayores a 65. De ellas, 

la transición que concentra mayor vitalidad y estrés es la adultez temprana. Por un 

lado, refleja las capacidades iniciales para materializar objetivos familiares, 

laborales u otros vitales, es decir, adaptación y madurez social. Sin embargo, si son 

negados y carecen de afrontamiento en el contexto del individuo resulta en cargas, 

preocupaciones y estilos de vida marcados por grandes tensiones y conductas que 

pueden desviarse de la norma. 
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III. METODOLOGÍA  

3.1 Tipo y diseño de investigación  

Tipo 

Fue correlacional-comparativo, dirigido a medir el grado de relación entre las 

variables, así como su comparación por atributos (Polit & Hungler, 2000).  

Diseño 

Se realizó un estudio no experimental, el cual verifica la ausencia de 

manipulación o tratamiento de variables, manteniendo las características de los 

participantes en estado y ambiente ya establecido (Kerlinger & Lee, 2002). Por otro 

lado, fue transversal, ya que los objetivos de investigación serán medidos tomando 

como referencia un mismo punto en el tiempo (Alarcón, 2008). 

  

3.2 Variables y operacionalización  

Variable 1: Inteligencia emocional 

Definición conceptual 

La definición para Salovey et al. (1995), es “[…] habilidad con la que pueden 

identificar sus sentimientos y los sentimientos de los demás, regular estos 

sentimientos y utilizar la información proporcionada por sus sentimientos para 

motivar un comportamiento social adaptativo” (p.126). 

Definición operacional 

El nivel de inteligencia emocional se operativiza a través del puntaje obtenido en el 

instrumento Trait Meta Mood Scale (TMMS-24), que consiste de 24 preguntas, con 

una escala de respuestas tipo likert de cinco opciones, desde totalmente en 

desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. La calificación se realiza mediante la 

sumatoria por cada dimensión.  

Dimensiones 

Está conformada por tres factores, de ocho ítems cada uno: atención de emociones, 

comprensión de emociones y autorregulación emocional. 
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Escala de medición 

El de tipo ordinal y Likert, con cinco opciones de respuesta. 

Variable 2: Triada oscura de personalidad 

Definición conceptual 

Acorde a Paulhus y Williams (2002), la refieren como una composición de tres 

rasgos principales caracterizados por comportamientos con tendencia egoísta y 

poco deseables socialmente: el narcisismo subclínico, maquiavelismo y la 

psicopatía subclínica.  

 

Definición operacional 

La variable triada oscura de la personalidad se midió por medio de la Escala Dirty 

Dozen Dark Triad, creada por Jonason y Webster en 2010. Está conformada por 

tres dimensiones y 12 ítems en una escala de respuestas Likert de 5 opciones: 

desde nunca a casi siempre. 

 
Dimensiones:  

Contiene tres dimensiones: maquiavelismo, psicopatía subclínica y narcisismo 

subclínico. 

 

Escala de medición 

El nivel de medición es ordinal. Es de tipo Likert, con 5 opciones de respuesta. 

 

3.3 Población, muestra y muestreo  

Población 

Acorde a Carrasco (2006), se refiere a las unidades analizadas, agrupadas 

en un medio específico en el que se desarrolla la investigación. Por este motivo, en 

el presente estudio se consideró adultos entre 18 y 45 años de Lima Norte, 

constituyendo 1,126, 880 personas (Instituto Nacional de Estadística, 2017).  

 

Criterios de inclusión  

• Participantes peruanos de ambos sexos 

• Adultos de 18 a 49 años de edad  
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• Adultos que pertenezcan a distritos de Lima Norte  

  

Criterios de exclusión  

• Quienes tengan dificultad física o sensorial para desarrollar los cuestionarios 

• Participantes que respondan con tendencia lineal y puntuaciones altas en 

escala de sinceridad. 

• Quienes declaren participar actualmente en tratamiento psicológico o 

psiquiátrico, o tengan antecedentes judiciales. 
  

Muestra  

Tiene que ver con agrupar o seleccionar parte de una población, que puede 

ser representativa o no representativa de la población objetivo (Casal y Mateu, 

2003). Para este propósito, se usó el software G-power versión 3.1, configurando 

los cálculos de potencia de .80 a nivel estadístico, .30 de efecto y nivel de confianza 

de 95% (Cárdenas y Arancibia, 2014), indicando que 84 era el número adecuado 

de participantes como mínimo a considerar. Adicionalmente, se estableció el criterio 

del número de participantes promedio en investigaciones con las variables ya 

mencionadas, de acuerdo a un metaanálisis (Michels & Schulze, 2021) estimando 

un promedio de 220 personas. Por ello, en este estudio participaron 227 personas. 

   

Muestreo  

Se refiere a la administración de técnicas que involucran análisis de la 

agrupación de elementos de una población. Entre ellas, se eligió el no probabilístico 

intencional, que se distingue por escoger participantes con atributos específicos, es 

decir, conforme al criterio del investigador (Otzen y Manterola, 2017).  

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.4.1 Técnicas 

La técnica utilizada fue la encuesta, de forma auto administrada. Para recopilar 

información de las variables se tomó en cuenta la encuesta virtual, a través de 

formularios de Google Forms. Vasantha y Harinarayana (2016) manifiestan que 

son utilizados por su eficacia para conducir investigaciones en diversos ámbitos 

académicos, manteniendo adecuada personalización y privacidad. 
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3.4.2 Instrumentos 

Ficha técnica 1 

Nombre del instrumento : Trait Meta Mood Scale (TMMS-24) 

Autores originales : Salovey, Peter; Goldman, Susan; 

Turvey, Carolyn; Mayer, John; y Palfai, 

Tibor (inglés) 

Fernández Berrocal, Pablo; Extremera, 

Natalio; y Ramos, Natalia (castellano) 

Autores de revisión psicométrica 

peruana 

: Pérez Zárate, José; Quispe Plaza, 

Jacqueline; y Tuesta Chamorro, Yermin 

Procedencia y año : EE.UU – 1995 / España – 2004 

Tipo de administración : Individual y colectiva 

Tiempo : 10 a 15 minutos 

Componentes o estructura : 3 dimensiones (atención, comprensión y 

reparación emocional) 

Dirigido a : Población general y/o universitaria 

Número y formato de ítems : 24 ítems directos - tipo Likert 

 

Reseña histórica:  

En 1995, Salovey y otros colaboradores construyeron la escala de 

metaconocimiento emocional (TMMS) para evaluar apreciaciones individuales 

ligadas a la atención, entendimiento y reparación de procesos emocionales.  

Según este modelo, las personas reflejan tendencias relativamente estables del 

uso de sus afectos, características a las que posteriormente llamaron inteligencia 

emocional percibida (Salovey et al., 2002). En la propuesta original, la escala 

TMMS contaba con 48 ítems. En la adaptación al castellano, los análisis 

reflejaron un mejor ajuste del instrumento al ser reducido a 24 ítems (Fernández 

et al., 2004). 
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Calificación: La calificación se obtiene de forma directa mediante la suma de 

puntajes para cada dimensión.  

 

Propiedades psicométricas originales 

En lengua española, tiene propiedades psicométricas evaluadas por Fernández 

et al. (2004) entre ellas, evidenciaron que la escala tuvo consistencia interna 

adecuada (.90 en atención   emocional; .90 en claridad emocional y .86 en 

reparación emocional).   De igual forma en cuanto a confiabilidad test-retest: .60 

en atención emocional;.70 en claridad y .83 en reparación. Además, reportaron 

validez de criterio en correlaciones negativas a variables como ansiedad, 

depresión; y positivas con la satisfacción con la vida (Fernández et al., 2004). 

 

Propiedades psicométricas en contexto peruano 

En el contexto peruano, en adultos de Lima, tiene propiedades psicométricas 

evaluadas por Pérez et al. (2020). La estructura interna se examinó mediante un 

modelo oblicuo de tres factores, obteniendo índices de CFI: .83, TLI:.84, 

SRMR:.08, RMSEA: .07. La consistencia interna, usando coeficiente alfa fue de 

.88 para atención, .89 en claridad y .87 para reparación. Así mismo, los análisis 

de invarianza de medición en varios niveles según el sexo resultaron adecuados. 

 

Propiedades psicométricas en estudio piloto 

En el estudio piloto, respecto a la evidencia de validez al realizar análisis 

confirmatorio con el modelo original oblicuo resultó con índices mejorables (<.90) 

(Hu y Bentler,1999). en la muestra piloto de 100, posiblemente al limitarse la 

sugerencia de al menos diez observaciones por variable observada (Kline,2011); 

y mejoraría con un mayor tamaño de muestra, tal como se evidencia en trabajos 

previos en similar población (c.f. Delhom et al., 2017; Pérez et al., 2020). Por otra 

parte, en cuanto a la confiabilidad de la escala, se obtuvo: en atención emocional, 

α =.77, alta; claridad emocional, α =.86, muy alta; y reparación emocional, α =.86, 

muy alta (Ruiz, 2013). En las mismas dimensiones, mediante coeficiente Omega: 

ω =.79, ω =.86 y ω =.86, sugieren valores aceptables para todas las dimensiones 

(Hair et al., 2014).  
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Ficha técnica 2 

Nombre del instrumento : Dirty Dozen Dark Triad 

Autores originales : Jonason, Peter y Webster, Gregory 

Autores de revisión psicométrica 

peruana 

: Copez Lonzoy, Anthony; Domínguez 

Lara, Sergio; y Merino Soto, César 

Procedencia y año : EE.UU – 2010 

Tipo de administración : Individual y colectiva 

Tiempo : 5-10 minutos 

Componentes o estructura : 3 dimensiones (rasgos de 

maquiavelismo, psicopatía subclínica y 

narcisismo subclínico) 

Dirigido a : Población general y/o universitaria 

Número y formato de ítems : 12 ítems directos - tipo Likert 

 

Reseña histórica:  

Las primeras aproximaciones del estudio del constructo datan de estudios de 

McHoskey, Worzel y Szyarto (1998), al encontrar similitudes entre rasgos como 

el maquiavelismo y psicopatía en población general. Posteriormente, otras 

investigaciones como las de Paulhus y Williams (2002), incorporaron las 

tendencias de narcisismo; instaurando así el término triada oscura, cuyas 

características centrales son las motivaciones egoístas o insensibles, 

aprovecharse de los demás y otras tendencias ajenas a la conducta prosocial. A 

partir de entonces, los estudios de cada uno de los conceptos fueron en 

aumento, incluyendo el debate sobre la adición de otros constructos como el 

sadismo. En 2010, Jonason y Webster construyeron el instrumento Dirty Dozen 

Dark Triad, a razón de la necesidad de una medida corta de screening, a 

comparación de otros instrumentos con gran cantidad de ítems para abordar los 

tres conceptos. El instrumento se definió con 12 ítems tras realizarse cuatro 

estudios psicométricos. 
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Calificación 

La calificación se obtiene de forma directa en la sumatoria de puntajes para cada 

rasgo examinado. Cabe precisar que se ha desaconsejado una puntuación global 

debido a que podría desvirtuar las mediciones e interpretaciones mediante un factor 

de personalidad oscura general (Glenn & Sellbom, 2015). 

 

Propiedades psicométricas originales 

Jonason y Webster (2010) examinaron los índices de análisis factorial 

confirmatorio, resultando adecuados: χ2/df= 2.43; CFI=.92; NFI=.87; 

RMSEA=.08. Acerca de evidencias de validez relacionadas con otras variables: 

los tres rasgos correlacionaron negativamente con puntajes de autoestima (-.09 

a -.13), Neuroticismo (-.20 a -.27), Amabilidad (-.17 a -.42), y positivamente con 

agresión (.24 a .51). Sobre los índices de confiabilidad: confiabilidad temporal: 

.84 a .92; test retest .79 a .91. 

 

Propiedades psicométricas en contexto peruano 

En el contexto peruano, tiene propiedades psicométricas evaluadas por Cópez 

et al. (2019) en Lima. Respecto a la estructura interna, se puso a prueba un 

modelo oblicuo, obteniendo índices de CFI: .95, TLI:.93, SRMR:.07, RMSEA: .06. 

La consistencia interna mediante alfa ordinal fue de .73 para maquiavelismo, .63 

en psicopatía y .81 para narcisismo. Así mismo, los análisis de invarianza de 

medición respecto al sexo resultaron adecuados. 

 

Propiedades psicométricas en estudio piloto 

En el estudio piloto, acerca de la evidencia de estructura interna mediante 

análisis factorial confirmatorio a través de un modelo oblicuo, se examinaron 

índices como el el CFI=.94 y TLI= .93, reflejando ajuste adecuados al ser 

mayores a .90 (Hu y Bentler,1999). Asimismo, el valor x2/df=1.39, adecuado 

acorde a Hair (1999) y el SRMR= .06, considerado aceptable (Hu y 

Bentler,1999). Igualmente, respecto al índice RMSEA=.06, presenta valores 

aceptables (Browne y Cudeck, 1993). Sobre la confiabilidad por coeficiente alfa, 

se obtuvo en maquiavelismo α =.75, alta; psicopatía subclínica: α= .51, 

moderada; y narcisismo subclínico, α = 0.83, muy alta (Ruiz, 2013). En las 
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mismas dimensiones, esta vez mediante coeficiente Omega: ω= 0.79, 0.62 y 

0.86, respectivamente, sugieren valores aceptables, superiores a .60 (Hair et al., 

2014) (Ver   anexo 8). 

 

3.5 Procedimientos  

Se revisó la literatura disponible sobre las variables de investigación. Luego se 

siguieron las formalidades sobre los permisos de utilización de los cuestionarios en 

caso necesario; también la viabilidad de acceso a los participantes. Posteriormente, 

se llevó a cabo la transcripción de ítems para la recolección de datos de forma 

virtual mediante la creación de un formulario, que incluía el tema y directrices del 

estudio, consentimiento informado, la confidencialidad de la participación y trato 

ético de los datos. Se compartió el link en grupos de redes sociales de comunidades 

de la población objetivo, tomando en cuenta diferentes edades. Luego de recolectar 

la información, se codificaron las respuestas obtenidas usando el programa 

Microsoft Excel 2016 para depurar los datos, conforme a los criterios de selección 

y exclusión. Asimismo, se realizó un tamizaje de tendencias de respuesta lineales. 

  

3.6 Método de análisis de datos  

Se utilizó el software JASP v.0.14.1 para el análisis estadístico inferencial 

frecuentista y bayesiano. En primer lugar, se examinó la validez de estructura 

interna de variables y la fiabilidad de puntuaciones de las escalas. 

En cuanto al cálculo de normalidad por dimensiones, se realizó la prueba de 

Shapiro-Wilk, que es robusta a distintos tamaños de muestra (Mendes & Pala, 2003). 

Al obtenerse resultados no paramétricos, se procedió a usar el coeficiente de 

correlación tau-b de Kendall (τ) para analizar las correlaciones frecuentistas y 

bayesianas (Goss-Sampson et al., 2020). Para la prueba tradicional de significancia 

estadística de hipótesis nula se estableció el valor p<.05 (Kerlinger, 2002). Se 

añadió el coeficiente por rangos de Spearman, debido a las diferencias numéricas 

entre coeficientes de correlación, sobre todo en la interpretación del tamaño del 

efecto (Strahan, 1982). Para ello se consideró las siguientes guías mediante el 

coeficiente de determinación: efecto pequeño: .01; mediano: .09; grande: .25 

(Cohen, 1988).  
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Además, se usó la U de Mann Whitney tradicional y bayesiana para comparar grupos 

independientes, siguiendo la premisa de .10, .30 y .50 para tamaño de efecto 

pequeño, mediano y grande, respectivamente, mediante el coeficiente r biserial. 

Para análisis mayores a dos grupos, se usó la H de Kruskal Wallis reportando los 

tamaños de efecto: pequeño: .04, mediano: .25, grande: .64 (Dominguez, 2017).  

En el enfoque estadístico bayesiano, la distribución de un parámetro está 

condicionada por información previa, que debe comprobarse junto a nuevos datos 

con el fin de actualizar o modificar la creencia de los conocimientos a priori. (Rendón 

et al., 2018). Para aplicar este enfoque, los análisis se complementaron con el uso 

del factor Bayes (BF) para verificar posibles sesgos en la aceptación (BF10) o 

rechazo(BF01) de hipótesis, mediante la siguiente guía: BF10>3, compatibilidad 

moderada; BF10>10, fuerte; BF10>100, extrema (Ramos, 2021b; Rendón et al., 

2018). Para aceptar evidencia hacia la hipótesis de estudio, el factor Bayes debe 

ser mayor a tres como mínimo, según el esquema de interpretación de Jeffrey 

(Goss-Sampson et al., 2020). También se incluyó gráficos que evidencian intervalos 

de credibilidad (análogo al intervalo de confianza) de los resultados (Anexo 10). 

Estos se esperaron en el rango de +/-1 para correlación y +/-.707 para análisis 

comparativo (valor absoluto de ajuste previo o prior - Cauchy), establecidos por 

defecto por el programa JASP (Goss-Sampson et al., 2020). 

3.7 Aspectos éticos  

El tratamiento de datos de esta investigación se realizó acorde a los parámetros 

éticos que garantizan el conocimiento científico. Los principios bioéticos estipulados 

por Beauchamp y Childrees en 1979 sirven de soporte, basados en el principio de 

autonomía, relacionado a respetar valores y decisiones de cada participante, no 

proporcionando incentivos ni coerción alguna. También el de beneficencia, 

orientado al objetivo del bien o trato humano; el principio de no maleficencia, para 

evitar perjudicar al participante, y de justicia en el trato (Martínez, 2013). Por otra 

parte, los colaboradores de World Medical Association (2013) señalan mediante la 

Declaración de Helsinki, que debe optarse por acuerdos esenciales de la privacidad 

y precauciones necesarias para la confidencialidad de los datos, el consentimiento 

informado, y la voluntariedad, tal como se realizó en este estudio.  
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1 

Datos sociodemográficos descriptivos de la muestra (n=227) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Edad 

18-22 48 21.1 21.1 

23-27 65 28.6 49.8 

28-32 12 5.3 55.1 

33-39 26 11.5 66.5 

40-45 64 28.2 94.7 

46-49 12 5.3 100.0 

Sexo 
Hombre 66 29.1 29.1 

Mujer 161 70.9 100.0 

Distritos 

Ancón 18 7.9 7.9 

Carabayllo 5 2.2 10.1 

Comas 20 8.8 18.9 

Independencia 25 11.0 30.0 

Los Olivos 78 34.4 64.3 

Puente Piedra 16 7.0 71.4 

San Martín de 

Porres 

58 25.6 96.9 

Santa Rosa 7 3.1 100.0 

Grado de 

Instrucción 

Secundaria 28 12.3 12.3 

Superior técnica 50 22.0 34.4 

Superior 

universitaria 
149 65.6 100.0 

Actividad 

actual 

No estudia, no 

trabaja  

16 7.0 7.0 

Solo estudia 55 24.2 32.2 

Solo trabaja 92 40.5 72.7 

Estudia y trabaja 64 28.2 100.0 



25 
 

Distancia 

social 

No 15 6.6 6.6 

Sí 212 93.4 100.0 

 

 

Tabla 2 

Prueba de normalidad para variables y dimensiones 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Atención a emociones .975 227 .000 

Claridad de emociones .966 227 .000 

Reparación de emociones .967 227 .000 

Maquiavelismo .940 227 .000 

Psicopatía .972 227 .000 

Narcisismo .977 227 .001 

 

En la tabla 2, los valores de significancia son menores a .05, evidenciando que los 

datos no se ajustan a una distribución normal. Al ser necesario utilizar coeficientes 

no paramétricos de correlación, se optó por los coeficientes de Spearman y Tau -b 

de Kendall (τ), este último es robusto a valores atípicos; además proporciona 

extensión de análisis a la estadística bayesiana (Goss-Sampson et al., 2020). 
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Tabla 3 

Correlación entre dimensiones de Inteligencia emocional y el rasgo maquiavelismo 

 Maquiavelismo 

 Tau-b Kendall Spearman 

 τ p BF10/ BF01 rs rs
2 p 

Atención emocional .04 .403 .13 / 7.68 .05 .003 .445 

Claridad emocional -.164*** .000 70.1**/ .014 -.22*** .048 .000 

Reparación emocional -.18*** .000 290***/ .003 -.242*** .059 .000 

Nota. rs
2: Tamaño del efecto Spearman, BF10: Factor Bayes a favor de la hipótesis 

alterna, BF01: Factor Bayes a favor de la hipótesis nula. 

***p<.001 

**BF>30, ***BF>100 

 

En la tabla 3, se infiere que existe relaciones negativas y estadísticamente 

significativas entre el rasgo maquiavelismo y las dimensiones claridad y reparación 

emocional. El factor Bayes corrobora que existe evidencia de compatibilidad fuerte 

y extrema (BF>30; BF>100) hacia la hipótesis de investigación en los casos 

mencionados (Ramos, 2021b; Rendón et al., 2018). El tamaño del efecto 

encontrado es pequeño (<.09) (Cohen, 1998). 

 

Tabla 4 

Correlación entre dimensiones de inteligencia emocional y psicopatía subclínica 

 Psicopatía subclínica 

 Tau-b Kendall Spearman 

 τ p BF10/ BF01 rs rs
2

 p 

Atención emocional -.092 .056 .71 / 1.39 -.126 .016 .058 

Claridad emocional -.189*** .000 667***/ .001 -.251*** .063 .000 

Reparación emocional -.134** .006 7.7/ .13 -.179** .032 .007 

Nota. rs
2: Tamaño del efecto Spearman, BF10: Factor Bayes a favor de la hipótesis 

alterna, BF01: Factor Bayes a favor de la hipótesis nula. 

***p<.001, **p<.01 

***BF>100 
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En la tabla 4 se evidencia relaciones negativas estadísticamente significativas entre 

el rasgo psicopatía subclínica y las dimensiones claridad y reparación de 

emociones. La compatibilidad es extrema (BF>100) y moderada (BF>3) hacia la 

hipótesis de investigación en los casos mencionados (Ramos, 2021b; Rendón et 

al., 2018). Ambas correlaciones presentan un tamaño de efecto pequeño (<.09) 

(Cohen, 1998).  

 

Tabla 5 

Correlación entre dimensiones de inteligencia emocional y narcisismo subclínico 

 Narcisismo subclínico 

 Tau-b Kendall Spearman 

 τ p BF10/ BF01 rs rs
2

 p 

Atención emocional .134** .005 7.58 / .13 .179** .032 .007 

Claridad emocional -.028 .562 .10/ 9.47 -.039 .002 .556 

Reparación emocional .024 .624 .059/ 16.75† .031 .001 .639 

Nota. rs
2: Tamaño del efecto Spearman, BF10: Factor Bayes a favor de la hipótesis 

alterna, BF01: Factor Bayes a favor de la hipótesis nula. 

**p<.01 

†BF01>10 

 

En la tabla 5 se observa que el narcisismo subclínico solo correlacionó con la 

dimensión atención emocional, con dirección positiva, y significancia estadística El 

tamaño del efecto es pequeño en la correlación encontrada, menor a .09 (Cohen, 

1988). El complemento bayesiano informa que la evidencia es moderada(BF>3) 

para aceptar la hipótesis de investigación en esa dimensión.  Por otro lado, la 

evidencia es fuerte (BF>10) para rechazar la hipótesis de relación con las 

dimensiones restantes (Ramos, 2021b; Rendón et al., 2018).  
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Tabla 6 

Correlación entre dimensiones de Inteligencia emocional y el rasgo maquiavelismo, 

según sexo 

 Maquiavelismo 

 Tau-b Kendall Spearman 

Hombres τ p BF10/ BF01 rs rs
2 p 

Atención emocional .154 .085 .83 / 1.21 -.22 .048 .076 

Claridad emocional -.360*** .000 2900***/ .00 -.486*** .236 .000 

Reparación emocional -.274** .002 48.60**/ .02 -.376** .141 .002 

Mujeres τ p BF10/ BF01 rs rs
2 p 

Atención emocional .145* .012 4.17 / .02 .194* .038 .014 

Claridad emocional -.083 .152 .346/ 2.87 -.112 .013 .156 

Reparación emocional -.135* .02 2.52/ .39 -.182* .033 .021 

Nota. rs
2: Tamaño del efecto Spearman, BF10: Factor Bayes a favor de la hipótesis 

alterna, BF01: Factor Bayes a favor de la hipótesis nula. 

***p<.001, **p<.01, *p<.05 

***BF>100, BF>30 

 

En la tabla 6 se observan relaciones estadísticamente significativas, moderadas, 

inversas y con evidencia suficiente de aceptación de hipótesis (BF>30) respecto a 

los componentes claridad reparación emocional en el grupo de hombres. El tamaño 

de efecto es mediano, mayor a .09 (Cohen,1988).  En el grupo de mujeres resalta 

la relación significativa positiva, con evidencia moderada (BF>3) hacia la relación 

con la dimensión atención emocional. Por otro lado, se observa evidencia débil 

(BF>1) para aceptar la hipótesis de relación con reparación emocional (Ramos, 

2021b; Rendón et al., 2018). En estos casos, el tamaño de efecto es pequeño, 

menor a .09 (Cohen,1988).  
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Tabla 7 

Correlación entre dimensiones de Inteligencia emocional y el rasgo psicopatía 

subclínica, según sexo 

 Psicopatía subclínica 

 Tau-b Kendall Spearman 

Hombres τ p BF10/ BF01 rs rs
2 p 

Atención emocional -.091 .315 .48 / 2.06 -.123 .015 .324 

Claridad emocional -.205* .019 3.75/ .26 -.286* .082 .002 

Reparación emocional -.083 .362 .25/ 3.85 -.127 .016 .31 

Mujeres τ p BF10/ BF01 rs rs
2 p 

Atención emocional -.084 .145 .48 / 2.06 -.114 .013 .152 

Claridad emocional -.187** .000 48.46**./.00  -.252** .064 .001 

Reparación emocional -.135** .02 9.57/ .10 -.213** .045 .007 

Nota. rs
2: Tamaño del efecto Spearman, BF10: Factor Bayes a favor de la hipótesis 

alterna, BF01: Factor Bayes a favor de la hipótesis nula. 

**p<.01, *p<.05 

**BF>30 

 

En la tabla 7, en ambos grupos se evidencia asociación estadísticamente 

significativa e inversa, con mayor probabilidad hacia la hipótesis de relación entre 

psicopatía y la dimensión claridad emocional; siendo más fuerte en el grupo de 

mujeres (BF>30) que en el de hombres (BF>3).  Así mismo, en el grupo de mujeres 

existe relación significativa y evidencia moderada (BF>3) de relación con el 

componente reparación emocional (Ramos, 2021b; Rendón et al., 2018). En todos 

los casos mencionados el tamaño de efecto es pequeño (Cohen, 1988). 
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Tabla 8 

Correlación entre dimensiones de Inteligencia emocional y el rasgo narcisismo 

subclínico, según sexo 

 Narcisismo subclínico 

 Tau-b Kendall Spearman 

Hombres τ p BF10/ BF01 rs rs
2 p 

Atención emocional .004 .96 .154 / 6.50 .009 .00 .946 

Claridad emocional .014 .88 .016/ 6.16 .015 .00 .903 

Reparación emocional .062 .491 .20/ 4.76 .08 .006 .522 

Mujeres τ p BF10/ BF01 rs rs
2 p 

Atención emocional .209*** .000 223*** / .001 .28*** .078 .000 

Claridad emocional -.047 .417 .151 /6.61  -.066 .004 .405 

Reparación emocional .018 .02 .10 / 9.16 .023 .001 .774 

Nota. rs
2: Tamaño del efecto Spearman, BF10: Factor Bayes a favor de la hipótesis 

alterna, BF01: Factor Bayes a favor de la hipótesis nula. 

***p<.001 

***BF>100 

 

En la tabla 8, se observa relación estadísticamente significativa solo entre la 

dimensión atención emocional y narcisismo, en mujeres, compatible en grado 

decisivo con la hipótesis planteada, con tamaño de efecto pequeño (<.09)(Cohen, 

1988; Ramos, 2021b). No se observa evidencia de relación entre otros 

componentes emocionales y narcisismo subclínico en ambos grupos. 
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Tabla 9 

Diferencias entre dimensiones de inteligencia emocional y triada oscura de 

personalidad según el sexo 

Dimensiones 

M (Sexo) 

U Mann  
Whitney 

p rbis 

Factor Bayes 
 

Hombres 

(n=66) 

Mujeres 

(n=161) 
BF10 BF01 

 

Atención a emociones  27.83 29.36 4350.5 .032 -.181  .785 † 1.27  

Claridad de emociones 30.18 30.14 5359.0 .919 .009  .152 † 6.59  

Reparación de 

emociones 
30.87 31.05 5183.5 .773 -.024 .161 † 6.19 

 

Maquiavelismo 8.56 7.77 6042.5 .102 .137  .534 † 1.87  

Psicopatía subclínica 9.16 8.60 5961.5 .147 .122  .316 † 3.16  

Narcisismo subclínico 11.34 10.5 5933.0 .165 .117  .311 † 3.22  

Nota: M: media, p: nivel de significancia; rbis: r biserial o tamaño del efecto, BF10: 

Factor Bayes a favor de la hipótesis de estudio 

† BF10 < 1 

 
En la presente tabla se observa que el p valor es menor a .05 solo en el componente 

atención a emociones; el tamaño del efecto es pequeño según el coeficiente rbis, al 

ser mayor a .10 (Dominguez, 2017). No obstante, el análisis con el factor Bayes 

demuestra nula compatibilidad hacia la hipótesis de diferencias en el caso 

mencionado y los restantes, evidenciado por BF10 < 1 (Ramos, 2021b; Rendón et 

al., 2018). 
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Tabla 10 

Diferencias entre dimensiones de inteligencia emocional y triada oscura de 

personalidad según grupos de edad 

Edades n Dimensiones Estadístico p ᶯ2 

18-22 48 
Atención a emociones 8.948 .111 -.030 

23-27 65 

28-32 12 
Claridad de emociones 24.663 <.001 .110 

33-39 26 

40-45 64 
Reparación de emociones 9.893 .078 .061 

46-49 12 

18-22 48 
Maquiavelismo 28.089 <.001 .112 

23-27 65 

28-32 12 
Psicopatía subclínica 10.560 .061 .045 

33-39 26 

40-45 64 
Narcisismo subclínico 11.314 .045 .058 

46-49 12 

Nota: p: significancia estadística, ᶯ2: tamaño del efecto 

 

Se aprecia en la tabla 10 que las dimensiones claridad de emociones, 

maquiavelismo y narcisismo subclínico presentan diferencias significativas según 

la edad de los participantes (<.001). El tamaño del efecto en todos los casos es 

pequeño, menor a .25 (Dominguez, 2019). 
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Tabla 11 

Diferencias entre dimensiones de inteligencia emocional y triada oscura de 

personalidad según grupos etarios 18-32 y 33-49 

Dimensiones 

M (Grupo etario) 

U Mann  
Whitney 

p rbis 

Factor Bayes 
 

18-32 

(n=125) 

33-49 

(n=102) 
BF10 BF01 

 

Atención a emociones  29.41 28.30 7404 .036 .161 .482 2.07  

Claridad de emociones 29.27 31.24 4734 .000 -.257 15.2 *  .065  

Reparación de 

emociones 
30.48 31.62 5369 .04 .158 1.14  .875 

 

Maquiavelismo 8.86 6.95 8845 .000 .387 23800***  .04  

Psicopatía subclínica 8.84 8.67 6374 .99 -.002 .161  6.22  

Narcisismo subclínico 11.37 10.08 7682 .008 .205 5.47 .183  

Nota: M: media, p: nivel de significancia; rbis: r biserial o tamaño del efecto, BF10: 

Factor Bayes a favor de la hipótesis de estudio, BF01: Factor Bayes a favor de la 

hipótesis nula 

*** BF10 > 100; *BF10 > 10 

 
La presente tabla muestra diferencias significativas en los grupos, con evidencia 

fuerte y extrema(BF10>10-100) hacia la hipótesis planteada; los jóvenes menores 

de 33 años puntuaron más en el rasgo maquiavelismo; y los adultos mayores a 33 

años, en la dimensión claridad emocional. El tamaño de efecto encontrado es 

mediano, mayor a .30. También se encontró diferencias en la dimensión narcisismo 

subclínico, favorable al grupo joven, con tamaño de efecto pequeño (Dominguez, 

2017). Lo reportado también puede corroborarse con los intervalos de credibilidad 

(Anexo 10). En los casos restantes, aunque el p valor es menor a .05, el factor 

bayesiano apunta a no soportar la hipótesis estimada (Ramos, 2021b; Rendón et 

al., 2018). 
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Tabla 12 

Diferencias entre dimensiones de inteligencia emocional y triada oscura de 

personalidad según grupos que atendieron distancia social 

Dimensiones 

M (Atendieron 
distancia social) U Mann  

Whitney 
p rbis 

Factor Bayes 
 

No 

(n=15) 

Sí 

(n=212) 
BF10 BF01 

 

Atención a emociones  26.86 29.06 1132.0 .062 -.288  .254 † 3.94   

Claridad de emociones 28.6 30.26 4722.0 .241 -.181 .207 † 4.86   

Reparación de 

emociones 
29.06 31.13 4609.5 .133 -.231 .263 † 3.79  

 

Maquiavelismo 9.53 7.89 5496.0 .016 .369  .247 † 4.04   

Psicopatía subclínica 9.20 8.74 5269.5 .716 .056  .204 † 4.90   

Narcisismo subclínico 12.13 10.70 5181.0 .163 .215  .214 † 4.67   

 

Nota: M: media, p: nivel de significancia; rbis: r biserial o tamaño del efecto, BF10: 

Factor Bayes a favor de la hipótesis de estudio 

† BF10 < 1 

 
En la presente tabla, el p valor es mayor a .05 en todas las dimensiones, excepto 

en la dimensión maquiavelismo; el tamaño del efecto obtenido es mediano, pues el 

coeficiente rbis fue mayor a .30 (Dominguez, 2017). Según ello, se aceptaría la 

hipótesis de estudio en el rasgo mencionado; sin embargo, los valores del factor 

Bayes (BF10 < 1) e intervalos de credibilidad (ver Anexo 10) no demuestran valores 

de aceptación de hipótesis de diferencias en todos los casos. Por el contrario, 

parece más compatible en grado moderado hacia el rechazo de las presunciones 

esperadas (BF01 > 3) (Ramos, 2021b; Rendón et al., 2018). 
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V. DISCUSIÓN  

En general, los resultados apuntan a que existen diferencias emocionales en los 

patrones de cada rasgo examinado, de forma similar a las tendencias 

evidenciadas en la literatura. Según lo expuesto, primero se analizan los 

resultados de relaciones entre los componentes de inteligencia emocional y cada 

rasgo y luego, respecto a los hallazgos comparativos. 

Empezando por la hipótesis de asociación de dimensiones de inteligencia 

emocional con los rasgos de manipulación, el maquiavelismo se asoció 

negativamente con los componentes de claridad y reparación emocional, y sin 

relación aparente hacia los procesos de atención emocional.  Esto resulta similar 

a lo obtenido en Italia por Schimmenti et al. (2019) en la relación negativa con la 

dimensión dificultad identificando emociones; así también con el estudio de 

Rogier et al. (2020) quienes encontraron relación positiva entre maquiavelismo y 

desregulación emocional en población general. Así mismo, difiere de lo obtenido 

por Zeigher-Hill y Vonk (2015) quienes no encontraron nexos con la dimensión 

de falta de claridad emocional.  

El hallazgo sugiere que, si bien los individuos maquiavélicos pueden prestar 

atención selectiva a sus emociones, sería necesario distinguir el contraste entre 

atender emociones agradables y otras adversas (Frijda & Mesquita, 1998), por 

ejemplo, asociadas a la coyuntura de pandemia. Aun así, estos participantes 

reportaron percepciones de carencias de otras habilidades, como dificultades 

El presente estudio propuso analizar los procesos de inteligencia emocional 

percibida que se relacionan con los rasgos de personalidad oscura en adultos de 

Lima Norte. Esta asociación ha sido examinada a nivel mundial en los últimos 

años en diversos campos de la psicología; sin embargo, aún no se registra 

evidencia del tema en la región sudamericana (Miao et al., 2019; Michels & 

Schulze, 2021). Además, la extensión de estudios disponibles ha sido limitada al 

análisis de factores generales en el caso de la inteligencia emocional, obviando 

las subdimensiones, que podrían proveer más información sobre todo en nuevos 

contextos de estudio, en poblaciones con aparentes patrones de funcionamiento 

normal (Blonigen & Krueger, 2007; Lebreton et al., 2006). 
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para discriminar estados emocionales y autogenerar o prolongar sus afectos 

positivos. Por lo tanto, comprender estados emocionales en sí mismos y 

regularlos de forma positiva, serían factores protectores en estos rasgos. No 

obstante, los rasgos de autorregulación podrían diferenciarse de otras como la 

impulsividad en la psicopatía, ya que los maquiavélicos presentan mayor 

orientación de planificación y flexibilidad en la obtención de lo requerido 

(Bereckzei, 2017).   

Pasando a la segunda hipótesis específica, sobre la relación con la psicopatía 

subclínica, los resultados fueron similares a los anteriores, de asociaciones 

negativas con las dimensiones de claridad y reparación. Esto concuerda con 

estudios previos como el de Schimmenti et al. (2019) con la dimensión de 

dificultad para discriminar emociones que resultó un predictor significativo de los 

individuos con alto puntaje de triada oscura.   Otros resultados semejantes, por 

ejemplo, Akram y Stevenson (2020) reportaron conexiones inversas entre 

psicopatía y mecanismos regulatorios como la reevaluación cognitiva. Por otra 

parte, en cuanto a la atención emocional, la relación fue negativa pero no 

concluyente según los estadísticos utilizados. Ello no sería consistente con 

estudios como el de Zeigher-Hill y Vonk (2015) quienes hallaron relación positiva 

entre el rasgo de afectividad insensible de psicopatía primaria con la dimensión 

ausencia de atención emocional. 

De este modo, puede asumirse que los individuos psicopáticos tendrían 

inconvenientes para discernir los procesos emocionales de sí mismos (Malterer 

et al., 2008). Si no fueran capaces de atender estados afectivos podría implicar 

menor aceptación e interés por las emociones de sí mismos y otros, terminando 

por despreciarlos, ya que percibirlos importantes supondría una desventaja para 

sus tendencias de obtener una recompensa inmediata a costa de otros (Rogoza 

& Cieciuch, 2018). Por otro lado, quienes reportaron menores índices de 

regulación, podrían mantener estados que propicien comportamientos sin temor 

hacia conductas de riesgo, e incluso ser percibidos como placenteros en mayor 

medida que en los sujetos no psicopáticos (Tamir & Ford, 2012). De esta manera, 

también existiría un complemento con las disminuciones en claridad emocional, 

puesto que se trata de tendencias de alta reactividad y dificultad de procesar 
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adecuadamente experiencias emocionales negativas, lo cual lleva a actuar con 

impulsividad (Zeigler y Vonk, 2015).    

Respecto al tercer objetivo específico, se previó asociaciones con el narcisismo 

subclínico, que es el rasgo con mayor inestabilidad en cuanto a conexiones 

positivas o nulas con la inteligencia emocional acorde a datos previos de 

metaanálisis (Miao et al., 2019; Michels & Schulze ,2021). En esta investigación 

únicamente se evidenció relación con la primera faceta: atención emocional y 

con dirección positiva; el factor Bayes demostró evidencia fuerte hacia este 

resultado. Existe poca evidencia de estudios que investiguen relaciones de este 

rasgo con la atención emocional percibida; por ejemplo, Ruiz et al. (2012) 

encontraron asociaciones positivas del estilo narcisista de personalidad con 

atención y claridad emocional.  

De esta manera, este hallazgo podría disentir con las hipótesis de deficiencias   

emocionales en todos los rasgos de la triada oscura, pasando a jugar un papel 

a favor de los individuos narcisistas.  Dado que este rasgo es conocido por ser 

el más social de la triada oscura (Muris et al., 2017), podría inferirse que este 

grupo de personas tendría habilidades para atender y valorar sus emociones, a 

fin de usarlas en contextos sociales en beneficio de atención y trato especial a 

sus necesidades (Paulhus & Williams, 2002; Zajenkowski et al., 2018). Así, 

existiría congruencia con las características de individuos con alto puntaje en 

este componente emocional, quienes son más proclives a interactuar buscando 

soporte en los otros (Gohm & Clore, 2002). Sin embargo, también se ha 

mencionado que los sujetos narcisistas pueden ser menos críticos al evaluar sus 

habilidades emocionales, sobre todo al tomar en cuenta las teorías de narcisismo 

grandioso y vulnerable, este último más asociado a la inestabilidad emocional 

(Zajenkowski et al., 2018), por lo que habría necesidad de aclarar este asunto en 

posteriores investigaciones.   

Para el cuarto objetivo específico, se tomó como base las evidencias en la 

literatura sobre diferencias en los correlatos según el sexo, en las variables 

estudiadas (Carter et al., 2014; Jauk et al., 2016). En el caso de los hombres, 

estos análisis correlacionales podrían conducirse parcialmente en la línea de 

Jauk et al. (2016), quienes hallaron relaciones entre inteligencia emocional global 
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del modelo habilidad y el rasgo maquiavelismo en varones. En el presente 

trabajo, los subcomponentes claridad y reparación emocional se asociaron con 

el rasgo maquiavélico. La correlación fue estadísticamente significativa y 

moderada, con evidencia bayesiana de apoyo muy fuerte y extremo a la hipótesis 

planteada. Esta asociación ya se había observado en los análisis anteriores del 

presente estudio, considerando la muestra total. 

La conexión observada de grado moderado en este rasgo tendría implicancias 

en los varones: a menor comprensión emocional, serían más propensos a 

conductas de manipulación emocional y control estratégico hacia los demás. 

Además, sus limitaciones podrían devenir en mayores sesgos cognitivos en 

contextos donde perciban mayores dificultades para comprender sus emociones. 

Estas distorsiones, al no regularse, pueden dar lugar a comportamientos hostiles 

(Ramos et al., 2007), o incluso, reforzar sus patrones estratégicos para llegar a 

cumplir con sus expectativas, aún a pesar de tener costos emocionales para sí 

mismos (Rogier et al., 2020). De este modo, la claridad y reparación emocional 

sería de interés en el grupo de hombres para prevenir casos de violencia que 

impliquen manipulación, como la violencia psicológica. 

Por otra parte, esta investigación difiere de lo encontrado por Jauk et al. (2016) 

respecto a correlaciones desiguales entre inteligencia emocional y psicopatía en 

ambos grupos, ya que fue más equilibrada en este estudio. También contrasta 

con los autores mencionados en la relación negativa con el narcisismo; mientras 

en el presente estudio se encontró relaciones positivas. Primero, correlación 

positiva entre el componente atención emocional y narcisismo subclínico. Llama 

la atención la relación positiva no encontrada anteriormente, del narcisismo 

subclínico y atención emocional a nivel general; sin embargo, podría entenderse 

por la convergencia en la esfera socioemocional de este grupo, vale decir, 

tendencias de mayor contacto social, que a su vez fomenta mayor capacidad de 

autoconciencia emocional para agradar y obtener mayor atención o favores 

especiales de los demás (Zajenkowski et al., 2018). 

Continuando con las correlaciones por sexo, se observó que, a mayor puntaje 

de psicopatía, menor claridad emocional y reparación emocional. Por último, se 

verificó que, a mayor conducta maquiavélica, menores habilidades de reparación 
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de emociones. Debido a que el presente estudio difiere del antecedente, en la 

obtención de puntajes totales de la escala TMMS-24, la principal similitud puede 

evidenciarse con el rasgo psicopatía, dado que presenta dos asociaciones del 

constructo emocional, es decir, claridad y reparación. Entonces, según estos 

hallazgos, el grupo de mujeres con mayor psicopatía subclínica tendría mayores 

dificultades para discriminar sus emociones y regularlas posteriormente, 

situación que se distingue en los resultados anteriores del grupo de hombres, 

solo asociado a menores índices de claridad percibida. 

En otro punto, en la quinta hipótesis específica, la premisa fue encontrar 

diferencias según aspectos como el sexo y la edad, temas recurrentes en la 

literatura (Fernández et al., 2012; Michels & Schulze, 2021). Si bien se observó 

diferencias significativas (<.05) solo en la dimensión atención emocional, 

favorable a mujeres; el análisis bayesiano reportó que no existía evidencia clara 

de aceptar la hipótesis de diferencias, por lo que se tomó en cuenta para evitar 

incurrir en un error de tipo I.  

Por lo tanto, lo hallado no sería congruente con lo obtenido por Sánchez et al. 

(2018) en España, donde la atención emocional fue más alta en el grupo de 

mujeres. A nivel nacional, está en la línea del trabajo de Frisancho et al. (2020) 

quienes no encontraron diferencias, aunque las comparaciones fueron mediante 

puntuación global. En el presente estudio, el resultado no concluyente de 

diferencias en atención emocional podría deberse a la coyuntura de salud del 

país, donde las mujeres han presentado más indicadores de preocupación 

emocional (Prieto et al., 2020). La explicación en el caso de los rasgos oscuros 

es que, por lo general se han encontrado diferencias en muestras jóvenes (Carter 

et al., 2014). No obstante, en Lima existen estudios que reportan consentimiento 

a la expresión de rasgos como la mentira frecuente y justificación del robo en 

población de varones, más que en mujeres (Instituto Nacional de Salud Mental, 

2002, 2018). Entonces, para precisar resultados se necesitarían más 

investigaciones en diversos grupos y contextos. 

En relación a las diferencias según la edad, estas solo se realizaron por métodos 

tradicionales, resultando significativas las dimensiones claridad emocional 

(mayores a 32 años) y maquiavelismo (menores a 32 años), ambos con tamaño 
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de efecto pequeño, menor a .25 (Dominguez, 2019). Estas diferencias cobran 

relevancia debido a que, para muchos individuos, las transiciones del desarrollo 

adulto no están exentas de dificultades. En parte, se toma evidente que el control 

del comportamiento socioemocional debería aumentar su ajuste conforme se 

aleja de etapas adultas tempranas. Por ello, es más probable que en los primeros 

años de adultez, la exploración de la identidad en un contexto disfuncional 

conlleve a comportamientos poco adaptativos, que pueden relacionarse con la 

génesis del maquiavelismo (Jonason & Tost, 2010; Levenson, 1978). En 

contraste, sería esperable que las personas con mayor experiencia y madurez 

emocional tengan mayores tendencias de autoconocimiento emocional, como en 

el caso de la claridad (Salovey et al., 1995). 

En otro aspecto, debido a la coyuntura de pandemia se realizaron análisis 

comparativos sobre el cumplimiento de distancia social en las variables 

estudiadas que resultaron no concluyentes al tomar en cuenta el marco de 

análisis bayesiano. Esto contrasta con el resultado de mayores puntuaciones de 

rasgo psicopático subclínico encontrado en el estudio de Gogola et al. (2021). 

Cabe resaltar que la mayoría de participantes reportó seguir las 

recomendaciones de distanciamiento, sugiriendo que puede tratarse de 

respuestas con deseabilidad social. Los resultados no concluyentes también 

pueden explicarse por las diversas situaciones en que aplica o no la distancia 

social, en entornos como el hogar u otros, lo que deberá especificarse en futuras 

investigaciones. Aun así, lo obtenido refleja una tendencia observada en otros 

estudios de maquiavelismo, sobre todo cuando los contenidos de mensajes 

protectores en salud son en beneficio de otros (Huang et al., 2021).  

Por último, es oportuno mencionar las limitaciones, una de las más evidentes es 

no poder generalizar lo hallado a toda la población, dado el tamaño de muestra 

y características específicas de los participantes. Por tanto, repetir el estudio con 

muestreo probabilístico, variedad y distribución equitativa de adultos ayudaría a 

mejorar esta situación. Otro aspecto es que hubiera sido deseable el análisis de 

invarianza factorial, para proporcionar indicadores que corroboren que existe 

equidad en la medición de las variables, según datos sociodemográficos.  
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En relación a los instrumentos, es fundamental diferenciar que se midió la 

inteligencia emocional percibida o rasgo (TMMS-24), en lugar de una prueba de 

ejecución de esta habilidad, como es el caso del test MSCEIT (Mayer-Salovey-

Caruso). También, el uso de medidas de autoreporte puede mejorar incluyendo 

cuestionarios de tamizaje para cerciorarse de la influencia de la deseabilidad 

social en las respuestas. Así mismo, debe tomarse en cuenta que la confiabilidad 

podría mejorarse en futuras investigaciones, en particular con la dimensión 

psicopatía de la triada oscura, para verificar lo hallado y tener mayor solidez en 

la explicación de asociaciones con este rasgo.  

Por otra parte, la ausencia de estudios nacionales en revistas indexadas en 

bases de datos sobre la temática abordada no permitió comparar los resultados 

en el contexto de desarrollo de este estudio. A futuro, se espera una mayor 

contribución en la examinación de las diferencias individuales que redunde en el 

entendimiento e intervención oportuna de patrones complejos que pudieran 

resultar en violencia, en cualquiera de sus manifestaciones.  

Finalmente, lo encontrado sugiere características diferenciadas de procesos 

emocionales, con mayores déficits en individuos manipuladores y psicopáticos, 

que en los narcisistas. Asimismo, se espera que las tendencias de 

autoconocimiento emocional sean consolidadas conforme la edad. Es así que 

estos procesos pueden jugar un papel central en el proceso de adaptación o 

madurez emocional en el individuo, es decir, la tendencia a expresarse de modo 

consciente, reconociendo y tomando responsabilidad emocional y regulándose 

cuando sea necesario.  

De la dinámica de estos procesos podrían derivarse ciertas tendencias de 

violencia como la psicológica, doméstica u otras cotidianas, que no 

necesariamente pueden estar asociadas a trastornos mentales, sino también a 

personas con aparentes rasgos normativos en un contexto dado, que pueden 

presentar tendencias de daño interpersonal como las estudiadas u otras, que 

valdría la pena seguir examinando. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera. Se verificó mediante estadísticos tradicionales y bayesianos que existe 

evidencia para afirmar que, a menores niveles de inteligencia emocional percibida, 

aumentan los rasgos de maquiavelismo y psicopatía subclínica. De otro lado, 

aquellos con rasgos narcisistas parecen no percibir dificultades con sus habilidades 

emocionales. 

Segunda. En la muestra total de adultos, a menores puntajes en claridad emocional 

y reparación emocional, mayores niveles de conductas manipuladoras 

interpersonales, es decir, del rasgo maquiavelismo; y viceversa, confirmando la 

hipótesis planteada. 

Tercera. De forma similar, quienes reportaron menor claridad y reparación 

emocional, tuvieron mayor tendencia a comportamientos psicopáticos subclínicos, 

reforzando tendencias de cinismo y ausencia de remordimiento que pueden 

conllevar inestabilidad emocional. 

Cuarta. No se evidenció relaciones entre las dimensiones de inteligencia emocional 

percibida con el narcisismo subclínico, excepto por el componente de atención de 

emociones. La asociación sugiere que las personas que reportaron prestar más 

atención a sus emociones pueden tener mayores necesidades de búsqueda de 

atención social y derecho a trato especial. 

Quinta. Según la variable sexo, las conexiones del componente atención emocional 

solo se observó en mujeres con asociación positiva tanto con el rasgo 

maquiavelismo y el narcisismo subclínico. La claridad emocional correlacionó con 

psicopatía subclínica en ambos sexos, y fuertemente a maquiavelismo solo en 

hombres. Por último, la reparación emocional se asoció con el maquiavelismo en 

ambos sexos, pero además con psicopatía subclínica en mujeres. 

Sexta. No se registró evidencia concluyente a favor de las diferencias en cuanto al 

sexo o cumplimiento de distancia social. No obstante, sí se evidenció diferencias 

en cuanto a la edad: los participantes menores a 33 años puntuaron más alto en 

maquiavelismo; y los mayores a 33, en claridad emocional. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

1. Replicar el estudio en condiciones de normalidad sanitaria usando una 

mayor muestra, equitativa en cuanto al sexo y edad para comparar los 

resultados en la misma población, o con características específicas tales 

como agresores o reclusos. Así mismo; en otros contextos como los laborales 

o deportivos, puesto que ya existen evidencias en la literatura al respecto. 

 

2. De igual forma, realizar estudios que midan las mismas variables con 

diferentes instrumentos de autoreporte y/o habilidad cognitiva emocional. Para 

ello será necesario crear o adaptar instrumentos a la realidad peruana. 

 

3. Ampliar el estudio incluyendo variables mediadoras o moderadoras, 

modelos de ecuaciones estructurales para profundizar en la relación teórica 

entre ambos constructos. Así mismo, implementar el enfoque estadístico 

bayesiano para expandir el análisis en la toma de decisiones de hipótesis con 

evidencias previas. 

 

4. Que el estudio actual sirva como primer acercamiento o sugerencia a las 

autoridades en materia de salud mental y violencia para considerar nuevos 

constructos que permitan explicar, predecir y prevenir las complejidades de 

las relaciones interpersonales en Lima Norte y otras zonas con riesgos 

similares.  

 

5. Promover actividades de salud mental considerando el modelo de 

inteligencia emocional de Salovey, en relación a la claridad y regulación 

emocional, para motivar conductas adaptativas en lo socioemocional, con 

énfasis en adultos jóvenes de Lima Norte, pero no limitado solo a este grupo.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E ÍTEMS MÉTODO 

 

 

¿Cómo se 

relacionan la 

inteligencia 

emocional y la 

triada oscura 

de la 

personalidad 

en adultos 

tempranos de 

Lima Norte, 

2021? 

 

 

 

General General Variable 1: Inteligencia emocional Diseño 

Existe relación estadística entre la 

inteligencia emocional y triada 

oscura de la personalidad en 

adultos tempranos de Lima Norte, 

2021. 

Analizar la relación entre la inteligencia 

emocional y la triada oscura de la 

personalidad en adultos tempranos de Lima 

Norte, 2021. 

Dimensiones Ítems No experimental, 

de corte  

transversal 

Atención 

emocional 
1 al 8 

Claridad emocional 9 al 16 Tipo: 

Específicas Específicos 
Reparación 

emocional 
17 al 24 

Correlacional-

comparativo 

a) existe relación estadística  entre 

las dimensiones de inteligencia 

emocional y los rasgos de triada 

oscura en adultos tempranos de 

Lima Norte; b) existe relación 

estadística entre las dimensiones 

de inteligencia emocional y rasgos 

de triada oscura, según sexo; c) 

existen diferencias según sexo, 

edad y cumplimiento de distancia 

social entre dimensiones de 

inteligencia emocional y triada 

oscura en adultos tempranos de 

Lima Norte. 

a) analizar la relación entre la dimensiones de 

inteligencia emocional y el rasgo 

maquiavelismo en adultos tempranos de 

Lima Norte; b) analizar la relación entre la 

dimensiones de inteligencia emocional y el 

rasgo psicopatía subclínica en adultos 

tempranos de Lima Norte; c) analizar la 

relación entre la dimensiones de inteligencia 

emocional y el rasgo narcisismo subclínico en 

adultos tempranos de Lima Norte; d) analizar 

la relación entre las dimensiones de 

inteligencia emocional y rasgos de triada 

oscura, según sexo; y e) comparar 

diferencias según sexo, edad y  cumplimiento 

de distancia social entre dimensiones de 

inteligencia emocional y triada oscura en 

adultos tempranos de Lima Norte. 

Variable 2: Triada oscura de 

personalidad 
Población y 

Muestra: 
Dimensiones Ítems 

Maquiavelismo 1 a 4 
N=  1,084,329 

n= 227 

Psicopatía 

subclínica 
5 a 8 

Instrumentos 

Trait-Meta Mood 

Scale (TMMS-24) 

Narcisismo 

subclínico 
9 a 12 

Dirty Dozen Dark 

Triad (DDDT) 



 
 

 
Anexo 2.- OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 1:  Inteligencia Emocional 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Escala de 
Medición 

Inteligencia 
emocional 

Salovey, et al  
(1995),  la 
refieren como  
una agrupación 
de  habilidades 
o estrategias, 
en relación a 
atención, 
comprensión y 
autorregulación 
de las 
emociones que 
permiten 
adaptación al 
medio. 

La variable 
inteligencia emocional 
se medirá mediante la 
Escala TMMS24, 
creada por Salovey, 
Mayer, Goldman, 
Palfai  y Turvey   en 
1995. Fue adaptada al 
castellano por 
Fernández et al 
(2004), contiene 3 
dimensiones y 8 ítems 
en una escala de 
respuestas tipo Likert 
de 1 a 5. 

 
Atención de 
emociones 

Percepción emocional 

1;2;3 ; 4; 5,6,7;8 

Escala 
ordinal 

 

Atender los 
sentimientos 

Claridad de 
emociones 

Discriminación de 
emociones 

9;10; 11; 12; 13; 
14;15;16 Comprensión 

emocional 

Reparación 
emocional 

Manejo emocional 
17; 18; 

19;20;21;22;23;24 
Autorregulación 

positiva 



 
 

 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 2:  Triada oscura de la personalidad 

 

 

 

 

 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Escala de 
Medición 

Triada 
oscura de la 
personalidad 

Paulhus y 
Williams (2002),  
la refieren como 
una composición 
de tres rasgos 
principales 
caracterizados 
por ser 
comportamientos 
con tendencia 
egoísta y poco 
deseables 
socialmente: el 
narcisismo 
subclínico, 
maquiavelismo y 
la psicopatía 
subclínica. 

La variable triada oscura 
de la personalidad se 
medirá mediante la 
Escala Dirty Dozen Dark 
Triad, creada por 
Jonason y Webster en 
2010. Adaptado por 
Copez et al (2019) en 
Lima, conforma 3 
dimensiones y 12 ítems 
en una escala de 
respuestas tipo Likert de 
1 a 5. 

 

Maquiavelismo 

Conductas de 
Manipulación 

 1;2;3 y 
4 

Escala 
ordinal 

 

Explotación de los 
demás 

 

Psicopatía 

Afectividad insensible 
 

5; 6 ; 7 
y 8 

Ausencia de 
remordimiento 

Cinismo 

Narcisismo 

Percepción de 
grandiosidad 

9; 10; 
11 y 12 

Superioridad 

Derecho a trato especial 
 



 
 

Anexo 3: Instrumentos  

  

Escala Dirty Dozen Dark Triad  

Jonason & Webster, 2010, versión peruana por Cópez et al (2019) 

  

A continuación, encontrará una serie de enunciados que hacen referencia a 

acciones que las personas realizan. Lea cada frase e indique la frecuencia con la 

cual realiza cada una de ellas. No hay respuestas correctas ni incorrectas. 

 

1  2  3  4  5  

Nunca  Casi nunca  A veces  Frecuentemente  Casi Siempre  

  

1.  
 Manipular a los demás para conseguir lo que quiere.  1 2 3 4 5 

2.  Fingir o mentir para conseguir lo que quiere  

  
1 2 3 4 5 

3.  
Usar elogios para conseguir lo que quiere  

  
1 2 3 4 5 

4.  Explotar a los demás por beneficio propio  

  
1 2 3 4 5 

5.  
No tener remordimientos  

  
1 2 3 4 5 

6.  No preocuparse mucho por la moralidad de sus acciones  

  
1 2 3 4 5 

7.  
Ser frío o insensible  

  
1 2 3 4 5 

8.  Ser cínico  

  
1 2 3 4 5 

9. Querer que otras personas lo admiren 1 2 3 4 5 

10. Querer que otras personas le presten atención. 1 2 3 4 5 

11. Buscar prestigio o estatus 1 2 3 4 5 

12. Esperar favores especiales de otras personas. 1 2 3 4 5 

  

 



 
 

Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) 

Salovey et al (1995), versión en castellano por Fernández y Extremera (2004) 

 

INSTRUCCIONES:  

A continuación, encontrará afirmaciones acerca de sus emociones y sentimientos. 

Lea atentamente cada frase e indique el grado de acuerdo o desacuerdo con 

respecto a las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a 

sus preferencias. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. 

No emplee mucho tiempo en cada respuesta.  

1  2  3  4  5  

Totalmente 

en 

desacuerdo  

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 
De Acuerdo  

Totalmente de 

acuerdo  

  

1.  Presto mucha atención a los sentimientos.  1  2  3  4  5  

2.  Normalmente me preocupo mucho por lo que siento.  1  2  3  4  5 

3.  Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones.  1  2  3  4  5  

4.  Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y 

estado de ánimo.  
1  2  3  4  5  

5.  Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos.  1  2  3  4  5  

6.  Pienso en mi estado de ánimo constantemente.  1  2  3  4  5 

7.  A menudo pienso en mis sentimientos.  1  2  3  4  5  

8.  Presto mucha atención a cómo me siento.  1  2  3  4  5  

9.  Tengo claros mis sentimientos.  1  2  3  4  5  

10.  Frecuentemente puedo definir mis sentimientos.  1  2  3  4  5  

11.  Casi siempre sé cómo me siento.  1  2  3  4  5  

12.  Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas.  1  2  3  4  5  

13.  A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes 

situaciones.  
1  2  3  4  5  

14.  Siempre puedo decir cómo me siento.  1  2  3  4  5 

15.  A veces puedo decir cuáles son mis emociones.  1  2  3  4  5  

16.  Puedo llegar a comprender mis sentimientos.  1  2  3  4  5  

17.  Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista.  1  2  3  4  5  



 
 

18.  Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables.  1  2  3  4  5  

19.  Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida.  1  2  3  4  5  

20.  Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta mal.  1  2  3  4  5 

21.  Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de 

calmarme.  
1  2  3  4  5 

22.  Me preocupo por tener un buen estado de ánimo.  1  2  3  4  5  

23.  Tengo mucha energía cuando me siento feliz.  1  2  3  4  5  

24.  Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo.  1  2  3  4  5  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Formulario de Google para recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuSiTW6nhtcPQSB6HTRZ9_8DW

RqwRuGgEUmo7xjyAUyv_Adg/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuSiTW6nhtcPQSB6HTRZ9_8DWRqwRuGgEUmo7xjyAUyv_Adg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuSiTW6nhtcPQSB6HTRZ9_8DWRqwRuGgEUmo7xjyAUyv_Adg/viewform


 
 

Anexo 4: Ficha sociodemográfica  

  

EDAD:  

SEXO H (  ) M (  ) 

DISTRITO: 

ANCÓN 

CARABAYLLO 

COMAS 

INDEPENDENCIA 

LOS OLIVOS 

PTE PIEDRA 

SAN MARTIN DE PORRES 

SANTA ROSA 

¿Actualmente lleva 

tratamiento psicológico o 

psiquiátrico?  
Sí (  ) No (  ) 

¿Tiene antecedentes 

judiciales? 
Sí (  ) No (  ) 

Grado de instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Superior técnica 

Superior universitaria 

Actividad actual 

No estudia, no trabaja 

Solo estudia 

Solo trabaja 

Estudia y trabaja 

¿Ha seguido las 

recomendaciones de 

mantener distancia social 

en el último mes? 

Sí (  ) No (  ) 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5: Carta de solicitud de autorización de uso de instrumento DDDT 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Trait Meta Mood Scale 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6: Autorización de uso de instrumento   

Trait Meta-Mood Scale (Acceso libre de versión en castellano y comunicación con autor 

original)

 

  

  

  



 
 

Escala Dirty Dozen Dark Triad - DDDT (Acceso libre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 7: Asentimiento informado  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Sr:  

………………………………………………………………………………………..…   

Con el debido respeto, me presento a usted, mi nombre es Dennis Saúl Calle 

Huánuco, estudiante del décimo ciclo de la carrera de psicología de la 

Universidad César Vallejo – Lima. En la actualidad me encuentro realizando 

una investigación sobre “INTELIGENCIA EMOCIONAL Y TRIADA OSCURA 

DE LA PERSONALIDAD E EN ADULTOS TEMPRANOS DE LIMA NORTE, 

2021” y para ello quisiera contar con su importante colaboración. El proceso 

consiste en la aplicación de dos pruebas: Dirty Dozen Dark Triad (DDDT) y 

Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24). De aceptar participar en la investigación, 

se informará todos los procedimientos de la investigación. En caso tenga 

alguna duda con respecto a algunas preguntas, se explicará cada una de ellas.   

 Gracias por su colaboración.   

   

Atte. Dennis Saúl Calle Huánuco 

ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

______________________________________________________________ 

 

De haber sido informado y estar de acuerdo, por favor rellene la siguiente parte.   

Yo, acepto aportar en la investigación sobre “INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

TRIADA OSCURA DE LA PERSONALIDAD E EN ADULTOS TEMPRANOS 

DE LIMA NORTE, 2021” de Dennis Saúl Calle Huánuco, habiendo informado 

mi participación de forma voluntaria.   

Día: ………. /………../…………                                               

__________________ 

                     Firma  

 

 



 
 

Anexo 8: Resultados de estudio piloto 

  

Propiedades psicométricas de la escala Dirty Dozen  

Tabla 13    

Análisis estadístico de ítems de Dimensión Maquiavelismo   

 

ITEMS  M  DE  g1  g2  IHC  h2  

Ítem 1  1.82  0.82  0.35  -1.43  0.49  0.68  

Ítem 2  1.76  0.79  0.46  -1.26  0.62  0.43  

Ítem 3  2.08  0.92  0.15  -1.26  0.61  0.45  

Ítem 4  1.32  0.60  1.73  1.87  0.51  0.64  

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; 

g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: 

Comunalidad  

  
En la tabla 13, se denotan resultados de las medias, que varían entre 1.32 y 2.08; y en 

la desviación estándar, .60 y .92. Respecto a la asimetría y curtosis, presenta indicador 

más elevado en el ítem 4. Además, sus valores se mantienen próximos a +/- 1.5, 

configurando una distribución normal (Ryu,2011). Por otro lado, en el índice IHC se 

observan valores superiores a .30, indicando que son aceptables (Kline, 1993). Las 

comunalidades son mayores a .20, por lo que se preservaron todos los ítems, al ser 

superiores (Child, 2006).  

  

  
Tabla 14  

            

Análisis estadístico de ítems de Dimensión Psicopatía subclínica  

ITEMS  M  DE  g1  g2  IHC  h2  

Ítem 5  2.11  0.97  0.65  0.10  0.37  0.72  

Ítem 6  2.33  1.38  0.66  -0.82  0.32  0.78  

Ítem 7  1.91  0.90  0.43  -1.06  0.21  0.89  

Ítem 8  1.55  0.86  1.90  4.18  0.37  0.67  

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; 

g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: 

Comunalidad  

  

En la tabla 14, los resultados de las medias varían entre 1.55 y 2.33; en la desviación 

estándar, .86 y 1.38. Respecto a la asimetría y curtosis, el ítem 4presenta valor más 

elevado. Además, sus valores se mantienen próximos a +/- 1.5, configurando una 

distribución normal (Ryu,2011). Por otro lado, en el índice IHC se observan valores 

superiores a .30, indicando que son aceptables (Kline, 1993) excepto en el ítem 7. Las 

comunalidades muestran adecuación a la dimensión correspondiente (Child, 2006).  

 



 
 

 Tabla 15  

Análisis estadístico de ítems de Dimensión Narcisismo subclínico 

  

ITEMS  M  DE  g1  g2  IHC  h2  

Ítem 9  2.39  1.16  0.29  -0.82  0.70  0.37  

Ítem 10  2.53  1.04  0.06  -0.50  0.71  0.35  

Ítem 11  2.58  1.16  0.10  -0.81  0.64  0.49  

Ítem 12  1.91  0.88  0.46  -0.92  0.61  0.55  

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; 

g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: 

Comunalidad  

  

En la tabla 15, las medias de respuesta varían entre 1.91 y 2.58; en la desviación 

estándar, valor mínimo de 0.88 y máximo, 1.16. En cuanto a la asimetría y curtosis, 

sus valores se mantienen en el rango +/- 1.5, evidenciando distribución normal 

(Ryu,2011). Por otro lado, en el índice IHC se observan valores superiores a .30, 

indicando que son aceptables (Kline, 1993). Las comunalidades también muestran 

adecuación a la dimensión correspondiente (Child, 2006).  

  

Tabla 16      

Confiabilidad de la Escala Dirty Dozen 

   

  

   
Cronbach's α  

McDo- 

nald's ω  

Dimensión maquiavelismo subclínico  .75  .79  

Dimensión psicopatía subclínica  .51  .62  

Dimensión narcisismo subclínico  .83  .86  

  

La presente tabla, en orden que se muestra, evidencia la confiabilidad por Cronbach, en 

maquiavelismo .75, alta; psicopatía subclínica, .51, moderada; y narcisismo subclínico, 

.83, muy alta (Ruiz, 2013). En las mismas dimensiones, esta vez mediante coeficiente 

Omega: .79, .62 y .86, respectivamente, sugieren valores aceptables mínimos de .60 y 

.70 para estudios preliminares (Hair et al, 2014).  

  

 

 

    



 
 

Tabla 17
  

  

Indices de ajuste del modelo del instrumento Dirty Dozen  

  

χ²/df  CFI  TLI  SRMR  RMSEA  

1,39  0.94  0.93  0.06  0.06  

Nota: x2: chi cuadrado; df: grados de libertad; x2/df: ajuste global  

En la tabla 17, los índices como el valor x2/df=1.39, acorde a Hair (1999) y el 

SRMR=0.06 son considerados aceptables (Hu y Bentler,1999). Igualmente, respecto 

al índice RMSEA=.06, presenta valores aceptables (Browne y Cudeck, 1993). Por 

otro lado, el CFI=.94 y TLI=.93 también presentan ajustes adecuados al ser mayores 

a .90 (Hu y Bentler,1999).   

  

 Figura 1  

Diagrama de la Escala Dirty Dozen  

  

Nota. Fc1: Maquiavelismo; Fc2: Psicopatía subclínica; Fc3: Narcisismo 

subclínico  

  



 
 

Propiedades psicométricas de la escala TMMS-24  

Tabla 18    

           

Análisis estadístico de ítems de Dimensión Atención a emociones  

 

Ítem 1  3.96  0.91  -1.24  2.1  0.34  0.87  

Ítem 2  3.87  0.90  -0.86  0.62  0.53  0.65  

Ítem 3  3.61  0.90  -0.34  -0.60  0.63  0.43  

Ítem 4  3.96  0.85  -1,12  2,05  0.38  0.81  

Ítem 5  2.83  1.07  -0.00  -0.66  0.23  0.94  

Ítem 6  3.22  1.12  -0.00  -0.96  0.50  0.66  

Ítem 7  3.32  0.97  -0,15  -0.91  0.59  0.52  

Ítem 8  3.65  0.86  -0,76  0,33  0.68  0.38  

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: 

coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad  

  

  
En la tabla 18, los resultados de las medias varían de 2.83 a 3.96; en la desviación estándar, 

0.86 a 0.97. Respecto a la asimetría y curtosis, el cuarto ítem presenta valor más elevado. 

Sus valores se mantienen próximos a +/- 1.5, evidenciando una distribución normal 

(Ryu,2011). Por otro lado, en el índice de homogeneidad corregida se observan valores 

superiores a .30, siendo aceptables (Kline, 1993) a excepción del ítem 5. Las 

comunalidades muestran valores mayores a 0.20 y, por lo tanto, adecuación a la dimensión 

correspondiente (Child, 2006).  

 Tabla 19  

            

Análisis estadístico de ítems de dimensión claridad de emociones  

Ítem 9  3.90  0.91  -0.97  0.78  0.73  0.36  

Ítem 10  3.79  0.84  -1.02  1.59  0.66  0.47  

Ítem 11  3.82  0.82  -0.99  1.31  0.62  0.51  

Ítem 12  3.89  0.67  -0.51  0.83  0.58  0.59  

Ítem 13  3.90  0.77  -1.04  2.04  0.52  0.70  

Ítem 14  3.77  0.92  -0.88  0.71  0.74  0.38  

Ítem 15  3.75  0.87  -1.00  1.22  0.41  0.81  

Ítem 16  3.83  0.82  -1.03  2.01  0.65  0.51  

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; 

g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: 

Comunalidad  

  

ÍTEMS  M  DE  g1  g2  IHC  h2  

ÍTEMS  M  DE  g1  g2  IHC  h2  



 
 

En la tabla 19, se denotan resultados de las medias, que varían entre 3.75 y 3.90; y en 

la desviación estándar, 0.67 y 0.91. Respecto a la asimetría y curtosis, presenta 

indicador, globalmente sus valores se mantienen próximos a +/- 1.5, configurando una 

distribución normal (Ryu,2011). Por otro lado, en el IHC se observan valores superiores 

a .30, indicando que son aceptables (Kline, 1993). Las comunalidades son adecuadas, 

mayores a .20(Child, 2006).  
  

 

Tabla 20 

            

Análisis estadístico de ítems de dimensión reparación emocional  

 

Ítem 17  4.01  0.85  -1.34  2.71  0.71  0.37  

Ítem 18  4.02  0.85  -1.34  2.64  0.76  0.29  

Ítem 19  3.41  1.15  -0.45  -0.70  0.69  0.45  

Ítem 20  4.05  0.88  -1.46  3.11  0.64  0.50  

Ítem 21  3.83  0.97  -0.96  0.60  0.66  0.48  

Ítem 22  4.02  0.74  -0.49  0.21  0.54  0.67  

Ítem 23  4.36  0.67  -0.98  1.44  0.37  0.85  

Ítem 24  3.82  0.85  -0.67  0.60  0.49  0.74  

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; 

g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: 

Comunalidad  

  

En la tabla mostrada, las medias de respuesta varían entre 3.41 y 4.36; en la 

desviación estándar, valor mínimo de 0.67 y máximo, 1.15. En cuanto a la asimetría y 

curtosis, globalmente, excepto en el ítem 17 y 18, sus valores se mantienen en el rango 

+/- 1.5, evidenciando distribución normal (Ryu,2011). Por otro lado, en el IHC se 

observan valores superiores a .30, indicando que son aceptables (Kline, 1993). Las 

comunalidades también muestran adecuación a la dimensión correspondiente (< 0.20) 

(Child, 2006).  

  

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS  M  DE  g1  g2  IHC  h2  



 
 

 

Tabla 21      

Confiabilidad de la escala TMMS-24    

  

   

Cronbach 

α 
McDonald ω 

Dimensión atención emocional 0.77 0.79 

Dimensión claridad emocional 0.86 0.86 

Dimensión reparación emocional 0.86 0.86 

   

La tabla 21, en orden en que se muestra, evidencia la confiabilidad por Cronbach, en 

atención emocional 0.77, alta; claridad emocional, 0.86, muy alta; y reparación emocional, 

0.86, muy alta (Ruiz, 2013). En las mismas dimensiones, esta vez mediante coeficiente 

Omega: 0.79, 0.86 y .86, sugieren valores aceptables para todas las dimensiones (Hair 

et al, 2014). 

 

Tabla 22 

 Indices de ajuste del modelo del instrumento TMMS  

  RMSEA 90% CI   

CFI TLI SRMR RMSEA Lower Upper AIC BIC 

0.766  0.741  0.106  0.1  0.0876  0.113  5437  5632  

 
En la tabla, el índice SRMR= .10 es considerado no aceptable (Hu y Bentler,1999). 

Igualmente, respecto al índice RMSEA=.10, presenta valores no aceptables (Browne y 

Cudeck, 1993). Por otro lado, el CFI= .77 y TLI= .74 también no presenta ajustes 

adecuados al no ser mayores a .90 (Hu y Bentler,1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 9: Criterios de jueces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 10: Resultados adicionales  

Tabla 23 

Media y desviación típica de inteligencia emocional y rasgos oscuros (n=227) 

Variables M DT 

Atención emocional 28.91 5.23 

Comprensión emocional 30.15 4.76 

Reparación emocional 31 4.1 

Maquiavelismo 8.00 2.93 

Psicopatía subclínica 8.77 2.81 

Narcisismo subclínico 10.79 3.51 

 

Nota. M: media, DT: desviación típica 

 

En la tabla, los valores de media se hallan entre 8 (maquiavelismo) y 30.15 

(comprensión emocional), mientras que la desviación típica se ubica entre 2.81 

(psicopatía subclínica) y 4.76 (comprensión emocional). 

 

10.1 Resultados del análisis bayesiano con mayor probabilidad de aceptar la 

hipótesis de asociación 

Figura 2 
 
Correlación entre claridad emocional y maquiavelismo(n=227) 

 
Nota: BF10: Factor Bayes a favor de correlación, BF01: Factor Bayes de rechazo a 

correlación, Median: tamaño de efecto, C.I: Intervalo de credibilidad. Kendall’s t: 

coef. de correlación de Kendall. La especificación por defecto del parámetro de 

distribución a priori (stretched prior) fue r=1. 

 



 
 

 
 
Figura 3 
 
Correlación entre reparación emocional y maquiavelismo(n=227) 

 
Nota: BF10: Factor Bayes a favor de correlación, BF01: Factor Bayes de rechazo a 

correlación, Median: tamaño de efecto, C.I: Intervalo de credibilidad. Kendall’s t: 

coef. de correlación de Kendall. La especificación por defecto del parámetro de 

distribución a priori (stretched prior) fue r=1. 

Figura 4 
 
Correlación entre claridad emocional y psicopatía subclínica (n=227) 

 
Nota: BF10: Factor Bayes a favor de correlación, BF01: Factor Bayes de rechazo a 

correlación, Median: tamaño de efecto, C.I: Intervalo de credibilidad. Kendall’s t: 

coef. de correlación de Kendall. La especificación por defecto del parámetro de 

distribución a priori (stretched prior) fue r=1. 

 

 

 

 



 
 

Figura 5 
 
Correlación entre reparación emocional y psicopatía (n=227) 

 
 
Nota: BF10: Factor Bayes a favor de correlación, BF01: Factor Bayes de rechazo a 

correlación, Median: tamaño de efecto, C.I: Intervalo de credibilidad. Kendall’s t: 

coef. de correlación de Kendall. La especificación por defecto del parámetro de 

distribución a priori (stretched prior) fue r=1. 

 
 
Figura 6 
Correlación entre atención emocional y narcisismo (n=227) 
 

 
 
 
Nota: BF10: Factor Bayes a favor de correlación, BF01: Factor Bayes de rechazo a 

correlación, Median: tamaño de efecto, C.I: Intervalo de credibilidad. Kendall’s t: 

coef. de correlación de Kendall. La especificación por defecto del parámetro de 

distribución a priori (stretched prior) fue r=1. 

 



 
 

 
10.2 Correlaciones bayesianas entre dimensiones según sexo (grupo de 
hombres) 
 
Figura 7 
Correlación entre claridad emocional y maquiavelismo (n=66) 

 

Nota: BF10: Factor Bayes a favor de correlación, BF01: Factor Bayes de rechazo a 

correlación, Median: tamaño de efecto, C.I: Intervalo de credibilidad. Kendall’s t: 

coef. de correlación de Kendall. La especificación por defecto del parámetro de 

distribución a priori (stretched prior) fue r=1. 

Figura 8 
Correlación entre reparación emocional y maquiavelismo (n=66) 

 

Nota: BF10: Factor Bayes a favor de correlación, BF01: Factor Bayes de rechazo a 

correlación, Median: tamaño de efecto, C.I: Intervalo de credibilidad. Kendall’s t: 

coef. de correlación de Kendall. La especificación por defecto del parámetro de 

distribución a priori (stretched prior) fue r=1. 

 
 
 
 



 
 

Figura 9 
Correlación entre claridad emocional y psicopatía (n=66) 

 
 
Nota: BF10: Factor Bayes a favor de correlación, BF01: Factor Bayes de rechazo a 

correlación, Median: tamaño de efecto, C.I: Intervalo de credibilidad. Kendall’s t: 

coef. de correlación de Kendall. La especificación por defecto del parámetro de 

distribución a priori (stretched prior) fue r=1. 

 
 

10.3 Correlaciones bayesianas entre dimensiones según sexo (grupo de 
mujeres) 
 
Figura 10 

Correlación entre atención emocional y maquiavelismo (n=166) 

 

Nota: BF10: Factor Bayes a favor de correlación, BF01: Factor Bayes de rechazo a 

correlación, Median: tamaño de efecto, C.I: Intervalo de credibilidad. Kendall’s t: 

coef. de correlación de Kendall. La especificación por defecto del parámetro de 

distribución a priori (stretched prior) fue r=1. 

 



 
 

Figura 11 
Correlación entre claridad emocional y psicopatía (n=166) 

 
Nota: BF10: Factor Bayes a favor de correlación, BF01: Factor Bayes de rechazo a 

correlación, Median: tamaño de efecto, C.I: Intervalo de credibilidad. Kendall’s t: 

coef. de correlación de Kendall. La especificación por defecto del parámetro de 

distribución a priori (stretched prior) fue r=1. 

 

 
Figura 12 
Correlación entre reparación emocional y psicopatía (n=166) 

 

Nota: BF10: Factor Bayes a favor de correlación, BF01: Factor Bayes de rechazo a 

correlación, Median: tamaño de efecto, C.I: Intervalo de credibilidad. Kendall’s t: 

coef. de correlación de Kendall. La especificación por defecto del parámetro de 

distribución a priori (stretched prior) fue r=1. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 13 
Correlación entre atención emocional y narcisismo subclínico (n=166) 
 

 

Nota: BF10: Factor Bayes a favor de correlación, BF01: Factor Bayes de rechazo a 

correlación, Median: tamaño de efecto, C.I: Intervalo de credibilidad. Kendall’s t: 

coef. de correlación de Kendall. La especificación por defecto del parámetro de 

distribución a priori (stretched prior) fue r=1. 

 

10.4 Diferencias mediante U-Mann Whitney bayesianas 

Figura 14 
Diferencias en el rasgo maquiavelismo según edades (18 a 32 y 33 a más) 
(n=227) 

 

Nota: BF10: Factor Bayes a favor de diferencias, BF01: Factor Bayes de rechazo a 

diferencias, Median: tamaño de efecto, C.I: Intervalo de credibilidad. Las 

especificaciones por defecto del ajuste previo o prior (Cauchy) fueron de .707. 

 

 



 
 

Figura 15 
Diferencias en el componente claridad emocional según edades (18 a 32 y 33 a 
más) (n=227) 

 

 

Nota: BF10: Factor Bayes a favor de diferencias, BF01: Factor Bayes de rechazo a 

diferencias, Median: tamaño de efecto, C.I: Intervalo de credibilidad. Las 

especificaciones por defecto del ajuste previo o prior (Cauchy) fueron de .707. 

 

Figura 16 
Diferencias en el componente maquiavelismo según distancia social (n=227) 
 

 

Nota: BF10: Factor Bayes a favor de diferencias, BF01: Factor Bayes de rechazo a 

diferencias, Median: tamaño de efecto, C.I: Intervalo de credibilidad. Las 

especificaciones por defecto del ajuste previo o prior (Cauchy) fueron de .707. 

 

 


