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Cuidado Parental y Creencias Irracionales como predictores de la Triada 

Oscura en universitarios, Lima 

 
Resumen 

 
La presente investigación tuvo como objetivo analizar el cuidado parental y 

creencias irracionales como predictores de la triada oscura en universitarios, Lima. 

Este estudio fue de diseño no experimental, de corte transversal. La muestra 

estuvo compuesta por 450 participantes entre las edades de 18-25 años de ambos 

sexos (56%) mujeres y (44%) varones. Los instrumentos utilizados para la recolección 

de información fueron el Cuestionario de Lazos Parentales-Parental Bonding 

Instrument (PBI) de Parker, Tupling y Brown, el Test de Creencias Irracionales (TCI) 

de Calvete y Cardeñoso y la Dirty Dozen Dark Triad (DDDT) de Jonanson y 

Webster.  Entre los resultados obtenidos se observa que algunas dimensiones tanto 

del cuidado parental como de las creencias irracionales aportan al modelo que 

predicen significativamente el maquiavelismo (F = 13.374; p < .001). Asimismo, se 

halló que tres dimensiones del cuidado parental y tres dimensiones de las creencias 

irracionales aportan al modelo que predicen significativamente la psicopatía (F = 

13.331; p < .001). Por último, se evidenció que solo el cuidado paterno y cinco 

creencias irracionales aportan al modelo que predicen significativamente el 

narcisismo. 

 
Palabras clave: Cuidado parental, triada oscura, creencias irracionales, 

estudiantes universitarios. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Parental Care and Irrational Beliefs as predictors of the Dark Triad in 

university students, Lima 

 
Abstract 

 
This research aimed to analyze parental care and irrational beliefs as predictors 

of the dark triad in university students, Lima. 

This study had a non-experimental, cross-sectional design. The sample 

consisted of 450 participants between the ages of 18-25 years of both sexes (56%) 

women and (44%) men. The instruments used to collect information were the Parental 

Bonding Instrument (PBI) questionnaire by Parker, Tupling and Brown, the Irrational 

Beliefs Test (TCI) by Calvete and Cardeñoso and the Dirty Dozen Dark Triad (DDDT) 

by Johnson and Webster. Among the results obtained, it is observed that some 

dimensions of both parental care and irrational beliefs contribute to the model that 

significantly predict Machiavellianism (F = 13.374; p < .001). Likewise, it was found 

that three dimensions of parental care and three dimensions of irrational beliefs 

contribute to the model that significantly predict psychopathy (F = 13.331; p < .001). 

Finally, it was shown that only paternal care and five irrational beliefs contribute to the 

model that significantly predict narcissism. 

 

Keywords: Parental care, irrational beliefs, dark triad, university students. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 

1. Planteamiento del problema 

En los últimos años se ha investigado la influencia del cuidado parental en la 

salud mental y su relevancia desde la infancia hasta la vida adulta. El cuidado brindado 

por los padres durante la infancia del niño es de vital importancia para el futuro de su 

desarrollo emocional (Bowlby, 1954). Por ello, la Convención sobre los Derechos del 

Niño en el año 2006, establece que todo niño y niña debe vivir en familia, pues 

necesitan contar con padres capaces de brindar un cuidado de calidad y un entorno 

protector. El cuidado parental es comprendido como conductas parentales de afecto 

o soporte que propician la cercanía emocional (Parker et al. 1979; Oliva, et.al., 2008). 

Sin embargo, las estadísticas revelan que en América Latina son miles los niños que 

carecen de cuidados parentales (Mueller, 2010). Entre los países americanos, México 

ha reportado 412,456 niñas y niños privados del cuidado de sus familias (Ibáñez, 

2014). Asimismo, en Perú se han registrado casos de menores de edad en situación 

de riesgo o desprotección familiar; ante ello, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP, 2020) a través de las Unidades de Protección Especial (UPE) ha 

brindado protección a 22.861 niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o 

en riesgo de perderlos.  

A todo ello, se suman las últimas cifras en relación a la salud mental en la 

población peruana existe en promedio 4,514,781 personas con problemas de salud 

mental y que se proyectaba un aumento de 3.2% para el año 2021 (Ministerio de Salud 

[MINSA], 2018). Asimismo, evidencian que aproximadamente el 20,7% de la población 

mayor de 12 años de edad sufre de algún tipo de trastorno mental debido a los 

cambios en el contenido de sus pensamientos, emociones o conductas (MINSA, 

2018). Por otro lado, en relación a la población universitaria se evidencia que el 82% 

sufrió ansiedad y el 79% estrés, evidenciando así en los estudiantes dificultades para 

el desarrollo óptimo de su salud mental (Ministerio de Educación [MINEDU], 2019). 

El cuidado parental, juntamente con las creencias irracionales son constructos 

que tienen sus orígenes en la infancia, sin embargo, esto podría repercutir en la vida 

adulta, pues el entorno en el que nace y desarrolla el individuo ejerce una gran 

influencia, sobre todo en la formación de la personalidad (Capano y Ubach, 2013). 

Sobre este último constructo, se ha observado un creciente interés en el estudio de la 

Triada Oscura de la personalidad (maquiavelismo, narcisismo subclínico y psicopatía 



 

 

subclínica). Un ejemplo de este fenómeno puede comprobarse al realizar la búsqueda 

de “Dark Triad” en Google Académico; en el 2015 se encontraron más de 80.000 

resultados (González, 2015), sin embargo, actualmente están disponibles 

aproximadamente 173.000 recursos. Entre los últimos estudios, se puede definir este 

constructo como un patrón de rasgos que comparten características personales y 

sociales negativas (Jones & Paulhus, 2014), asociados a comportamientos 

destructivos, con tendencias agresivas, egoístas y arrogantes, que manifiestan 

frialdad emocional y desafecto (Paulhus & Williams, 2002).  

Para Parker et al. (1979) sugieren que los vínculos entre padres e hijos están 

influenciados en gran medida por las características de los mismos, el modelo de 

cuidado y su relación. Asimismo, estudios teóricos realizados en Colombia refieren 

que la familia y los estilos de crianza, son fundamentales, pues repercute en un futuro 

de manera directa en el bienestar con los demás (Cuervo 2010; Suárez y Vélez, 2018).  

A nivel Europeo, Momeñe y Estévez (2018) estudiaron los estilos de crianza 

parentales percibidos como predictores del apego adulto, de la dependencia 

emocional y el abuso psicológico en relaciones de pareja en la edad adulta, en 

España. Entre los resultados se encontró que los estilos de crianza parentales, sobre 

todo la privación emocional en los primeros años tanto paterna como materna, 

predicen la dependencia emocional, la persistencia en relaciones abusivas y el 

establecimiento de conexiones donde estén presentes la dependencia emocional 

unido con el abuso psicológico. Adicionalmente, a nivel de Latinoamérica Russell y 

King (2016) realizaron un estudio en Estados Unidos, la cual tuvo el objetivo de 

examinar el sadismo cotidiano y el apego de los padres en la infancia como predictores 

de agresión sexual masculina y coerción contra las mujeres, entre los resultados se 

evidenció que la hostilidad hacia las mujeres no es una indicación directa de violencia 

sexual; sin embargo, existe un fuerte vínculo con la aceptación del mito de la violación, 

que es una vía directa a la agresión sexual; asimismo, el apego materno ansioso 

predijeron la hostilidad hacia las mujeres. Asimismo, a nivel nacional, Caycho et al. 

(2019) realizaron una investigación sobre la percepción de los estilos de crianza y la 

felicidad en adolescentes y jóvenes de Lima, entre los resultados se observó que el 

estilo de crianza de rechazo paterno y la calidez emocional materna, predicen la 

felicidad de manera significativa. Asimismo, los resultados tanto correlacionales como 

predictivos sugieren que la relación parental juega un rol importante en el desarrollo 

de conductas/comportamientos positivos en la adultez temprana.  



 

 

Por otro lado, Caleño (2020) realizó un estudio con el objetivo de determinar la 

relación que existe entre la participación parental y desarrollo cognitivo, teniendo como 

resultados que sí existe una relación directa altamente significativa entre el vínculo de 

participación parental y desarrollo cognitivo.  

La teoría cognitiva plantea la hipótesis de que las creencias centrales negativas 

sobre uno mismo son producto de interacciones negativas con otras personas 

significativas en las primeras etapas de desarrollo (Dozois y Beck, 2008). Por su parte 

Otani et al. (2018), en su estudio evidenció que las creencias centrales negativas 

sobre uno mismo están vinculadas con percepciones de alta protección materna y 

escaso cuidado paterno, por tanto, estos resultados sugieren que la formación de las 

creencias fundamentales se atribuye a la paternidad disfuncional.  

Por su parte Paulhus y Williams (2002), formulan la Teoría de la Tríada Oscura, 

basándose en los estudios individuales de cada personalidad, para Maquiavelismo 

consultaron las investigaciones de Christie y Geis (1970), igualmente para definir la 

personalidad Narcisista, se basaron en los estudios de Raskin y Hall (1979), y 

finalmente para la personalidad de Psicopatía, siguieron las definiciones y estudios 

realizados por Hare (1991). Asimismo, para fundamentar la teoría, los autores 

mapearon el modelo la Tríada Oscura con el modelo de los Cinco Grandes (BFI), 

comparándolo con las dos capacidades cognitivas: a) tendencia a reclamar con 

exceso los elementos y b) discrepancia entre inteligencia autoinformada e inteligencia 

puntuada objetivamente. Encontrando entre ambos modelos una similitud relacionada 

a la baja amabilidad entre las tres personalidades.  

Este constructo constituye un patrón de rasgos que han sido categorizados 

como “oscuros”, las cuales son: a) Psicopatía, asociado a rasgos de impulsividad, 

búsqueda de emociones, carencia de sensibilidad, falta de afecto personal, 

deshonestidad, autocontrol y la ausencia de remordimiento; b) Narcisismo, asociado 

con el egocentrismo, exhibicionismo, explotación de personas, falta de empatía y una 

percepción de derecho personal. Asimismo, engloba la autopercepción de 

grandiosidad, idolatría hacia uno mismo, considerándose superiores a los demás y c) 

Maquiavelismo, se refiere a la manipulación y la explotación de personas para el logro 

de objetivos personales, mediante la utilización de tácticas y estrategias; con carencia 

de sensibilidad por el dolor ajeno (Paulhus & Williams, 2002). 

Asimismo, se considera que la “Triada Oscura” comparten una serie de rasgos 

asociados a comportamientos destructivos, con tendencias agresivas, egoístas, 



 

 

perversos, malévolos y arrogantes, que manifiestan frialdad emocional y desafecto 

(Paulhus & Williams, 2002).  

Por su parte, Schorr et al. (2021) realizaron un estudio en Brasil, con el objetivo 

de evaluar la asociación entre trauma infantil, vinculación parental y trastorno de 

personalidad antisocial en la edad adulta, entre los resultados encontraron que el 

abuso emocional y físico fueron los predictores más fuertes del trastorno de 

personalidad antisocial, asimismo se evidenció que el vínculo paterno fue un predictor 

más fuerte del trastorno de personalidad antisocial que el vínculo materno, reforzando 

así el papel del padre en la constitución de la personalidad. 

En esa misma línea, Bloxsom, et al. (2021), en Reino Unido examinaron cómo 

los apegos de los padres impactan los lados más oscuros de la personalidad en las 

mujeres y, a su vez, cómo afectan los estilos de apego íntimo de los adultos; también 

examinaron tanto la empatía cognitiva como la afectiva como posibles mecanismos 

de apoyo para impulsar estas asociaciones. Obteniendo como resultados que el 

apego parental evitativo predecía los rasgos más oscuros (maquiavelismo, 

psicopatía), mientras que solo el apego parental ansioso predecía la psicopatía. 

Finalmente, también se encontró que la disminución de la empatía emocional es 

mediadora entre la psicopatía y el aumento del apego evitativo, y también predice 

directamente un menor apego ansioso.  

A pesar de la importancia del tema, la revisión de la literatura muestra que son 

pocos los estudios de investigación referentes a la triada oscura que analizan su 

predicción con aspectos cognitivos como las creencias irracionales, en comparación 

con los estudios del área conductual y afectiva asociada con las relaciones 

interpersonales. No obstante, pese a que puede haber investigaciones a nivel 

predictivo, son nulos los estudios que analicen las variables de cuidado parental y 

creencias irracionales como predictores de la triada oscura. Por ello, el presente 

estudio pretende brindar mayor evidencia científica sobre estas variables, 

específicamente en la población de jóvenes universitarios de Lima. 
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Materiales y método 

1. Diseño, tipo de investigación 

El estudio tiene un diseño predictivo transversal porque se exploró la relación 

funcional mediante el pronóstico de una variable criterio a partir de uno o más 

predictores (Ato et al., 2003). 

2. Participantes 

Los participantes fueron estudiantes de ambos sexos de 18 a 25 años de edad, 

de Universidades Públicas y Privadas de Lima. La muestra estuvo conformada por 

450 participantes, quienes fueron elegidos a través del método de muestreo no 

probabilístico por conveniencia (Otzen y Manterola, 2017).  

En la tabla 1 se aprecia que el 56.0% de los participantes son de sexo femenino, 

de la misma manera el 44.0% son de sexo masculino. En cuanto a la edad, el 55.8% 

de los participantes se ubica en el grupo etario de 21 a 25 años, siendo esta población 

la de mayor participación en el estudio. En lo que respecta a la procedencia el 72.9% 

son provenientes de la costa del país, 15.6% de la sierra y 11.6% de la selva 

peruana.  Asimismo, en relación a las carreras de estudio, el 23.8% pertenecen a 

Ingeniería y Arquitectura, seguido de la carrera de Ciencias Humanas con un 23.5%. 

Por último, en relación a la vivencia familiar se distingue que el 58.7% de evaluados 

convive con ambos padres y un 20.4% con algún familiar. 

Tabla 1.  
Datos sociodemográficos de los participantes  
 

Categoría n % 

Sexo 
  

Masculino 198 44.0% 
Femenino 252 56.0% 

Edad 
  

18-20 años 199 44.2% 
21-25 años 251 55.8% 

Procedencia  
  

Costa 328 72.9% 
Sierra  70 15.6% 
Selva  52 11.6% 

Facultad  
  

Ciencias de la salud  61 20.2% 
Ciencias Administrativas  21 12.7% 
Teología   
Ingeniería y Arquitectura 
Ciencias humanas   

21 
107 
106 

4.7% 
23.8% 
23.5% 



 

 

Otras carreras  41 9.1% 
Vive con 

  

Padres  264 58.7% 
Familiares  92 20.4% 

  Amigos  30 6.7% 
  Solo 64 14.2% 

n = 450 
  

 

3. Instrumentos 

3.1 Cuestionario de Lazos Parentales-Parental Bonding Instrument (PBI) 

El cuestionario de Lazos Parentales fue desarrollado por Parker, Tupling y 

Brown en el año 1979 en Sydney, Australia. Comprende 25 ítems divididos en 2 

dimensiones: cuidado y sobreprotección, los cuales deben ser contestados por medio 

de una escala de tipo Likert del 1 al 4, donde 1 es, Siempre; 2 es, Algunas veces; 3 

es, Rara vez y 4, es Nunca. Respecto a la calificación, los puntajes de cada dimensión 

se clasifican en Cuidado bajo (5) y Cuidado alto (8), mientras que Control bajo (7) y 

Control alto (23). Fue validado por Espinoza (2016) en una población de 266 internos 

de la ciudad de Trujillo con edades que fluctúan entre 18 y 45 años. En relación a los 

índices de confiabilidad se evidenció una consistencia interna adecuada en la escala 

de cuidado (alfa de cronbach de .86) y en la escala de sobreprotección de la prueba 

del padre (alfa de cronbach de .75), asimismo en la escala de cuidado (alfa de 

cronbach de .81) y en la escala de sobreprotección de la prueba de la madre (alfa de 

cronbach de .75).  

3.2 Test de Creencias Irracionales (TCI) 

El Test de Creencias Irracionales fue elaborado por Calvete y Cardeñoso en 

1999 en Murcia, España. Se utilizará la validación de la prueba realizada por Gálvez 

(2019), quienes tuvieron como población a estudiantes universitarios de una 

Universidad de Trujillo. 

Contiene 8 dimensiones: necesidad de aprobación, altas expectativas, 

culpabilización, indefensión acerca del cambio, evitación de problemas, dependencia, 

influencia del pasado y perfeccionismo. El test de Creencias Irracionales consta de 46 

ítems, los cuales deben ser respondidos por medio de una escala de tipo Likert del 1 

al 4, siendo 1, No estoy de acuerdo; 2, Desacuerdo moderado; 3, Acuerdo moderado 

y 4, Estoy totalmente de acuerdo. En relación a la confiabilidad cada uno de los 



 

 

factores fue evaluado por consistencia interna, a través del coeficiente omega, 

evidenciando un nivel de confiabilidad muy bueno en el factor Culpabilización (ω de 

.822); asimismo en los factores: Necesidad de aprobación, Indefensión acerca del 

cambio e Influencia del pasado; y una confiabilidad aceptable en los factores: Altas 

autoexpectativas, Evitación de problemas y Perfeccionismo se evidencio una 

confiabilidad respetable cuyos valores del coeficiente de confiabilidad oscilaron entre 

,628 a ,661.  

3.3 Dirty Dozen Dark Triad (DDDT) 

La escala Dirty Dozen Dark Triad fue elaborada por Jonanson y Webster en el 

año 2010 en Florida, Estados Unidos. Comprende 12 ítems divididos en 3 

dimensiones: maquiavelismo, narcisismo y psicopatía, los cuales deben ser 

contestados por medio de una escala de tipo Likert del 1 al 5, donde 1 es, Totalmente 

en desacuerdo; 2 es, Desacuerdo; 3 es, Neutro; 4, es De Acuerdo y 5, Totalmente de 

acuerdo. Fue adaptada por Copez, Domínguez y Merino (2019) en Lima, quienes 

realizaron el análisis de coeficientes enfocados en variables latentes, el αordinal 

alcanzó niveles adecuados para los factores de maquiavelismo (αordinal =.73), 

psicopatía (αordinal =.628) y narcisismo (αordinal =.81), asimismo los coeficientes ω 

oscilaron entre .71 y .81, lo cual indica buena confiabilidad del constructo.  

3.4 Ficha de registro: características sociodemográficas de los 

participantes 

Para este estudio se elaboró una ficha de registro para solicitar los datos más 

importantes de los participantes, tales como sexo, edad, facultad, residencia y con 

quién vive. 

4. Proceso de recolección de datos y aspectos éticos 

Para el proceso de recolección de datos, se usó 3 instrumentos: el Cuestionario 

de Lazos Parentales - Parental Bonding Instrument (PBI), el Test de Creencias 

Irracionales (TCI) y la Dirty Dozen Dark Triad (DDDT), para ello se procedió a transferir 

las encuestas a la plataforma de Google forms y fueron compartidas con la población 

a estudiar; la aplicación se realizó de forma individual haciendo uso de las redes 

sociales. Además, cada participante pudo visualizar en la primera parte del Google 

forms el consentimiento informado y la información sociodemográfica. 



 

 

Este trabajo contó con la evaluación y aprobación del Comité de Ética de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana Unión (N°2021 - CE - 

FCD - UPeU - 00309), asimismo se dio a conocer a los participantes el objetivo de la 

investigación mediante el consentimiento informado y se mencionó que la 

participación era voluntaria, anónima y confidencial, por lo que, si este decidía retirarse 

no recibiría ningún perjuicio, y además que los datos recolectados serían utilizados 

únicamente para la investigación.  

Además, los participantes no presentaron ningún riesgo nocivo de aspecto 

psicológico o físico al momento de responder los cuestionarios. En caso se hubiera 

presentado alguno de los inconvenientes anteriormente mencionados, el participante 

podía declinar de completar los cuestionarios y se le hubiera brindado apoyo 

psicológico para asegurar su estabilidad emocional. 

5. Análisis estadísticos 

Los datos recolectados fueron procesados en el programa estadístico SPSS 

versión 27.0. Para comprobar el supuesto de normalidad de las variables se usó los 

coeficientes de asimetría y curtosis.  En segundo lugar, se utilizó la t de Student para 

muestras independientes para analizar las diferencias de las variables según el sexo 

y edad. Asimismo, se asumió un nivel de confianza de 95% y se calculó la d de Cohen 

para estimar el tamaño del efecto (d = .20, .50 y .80, representan tamaños del efecto 

pequeño, medianos y grandes, respectivamente) (Rosnow y Rosenthal, 1996). En 

tercer lugar, para realizar el modelo predictivo se utilizó una regresión lineal múltiple 

donde había una variable dependiente y dos variables independientes. Para evaluar 

el impacto de las variables independientes se utilizó el coeficiente estandarizado de 

R2 ajustado, además se evaluó la pertinencia de las variables independientes 

utilizando el valor p, donde valores significativos (p< .05) evidenciaban la pertinencia 

o importancia de la variable independiente en el modelo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultados 

1. Resultados descriptivos  

1.1 Análisis descriptivos de las variables 

La tabla 1 presenta los estadísticos descriptivos de las variables de estudio a 

través de la media, la desviación estándar, asimetría y curtosis. Se evidencia que las 

puntuaciones de asimetría y curtosis de las variables se encuentran dentro del rango 

+/- 2.0 (Lloret-Segura et al., 2014), indicando que la distribución de los datos es 

aproximadamente normal, a excepción de la dimensión Necesidad de aprobación. Por 

lo que, para los análisis estadísticos correspondientes se usan pruebas paramétricas.  

Tabla 1.  
Análisis descriptivos de las variables  
 

Variables Min. Max. M D.E g1 g2 

Cuidado parental 
      

Cuidado paterno 15 48 33.66 6.95 -0.02 -0.15 
Protección paterno 13 45 28.13 5.84 -0.08 -0.34 
Cuidado materno 18 48 36.16 6.47 -0.06 -0.73 
Protección materno 17 47 30.48 5.67 0.24 -0.41 

Creencias irracionales 
      

Necesidad de aprobación 7 27 18.69 2.92 -0.46 2.28 
Altas autoexpectativas 4 16 10.54 1.99 -0.16 0.93 
Culpabilización  7 25 17.22 3.32 -0.66 0.76 
Indefensión acerca del cambio 7 28 19.67 3.67 -0.25 1.04 
Evitación de problemas 2 8 4.99 1.22 -0.03 0.12 
Dependencia 8 24 17.93 2.87 -0.42 0.92 
Influencia del pasado 7 25 16.26 3.35 -0.29 0.18 
Perfeccionismo 5 18 13.05 2.33 -0.60 0.84 

Triada oscura 
      

Maquiavelismo 4 20 10.87 3.64 -0.03 -0.44 
Psicopatía 4 19 8.76 3.55 0.42 -0.57 
Narcisismo 4 20 11.44 3.92 0.15 -0.36 

Nota: Min.=Mínimo; Max.=Máximo; M=Media; D.E.=Desviación Estándar; g1=Asimetría; g2=Curtosis.   
1.2 Comparación de las variables en función del sexo 

La tabla 2 también muestra los resultados de la t de Student para muestras 

independientes. Se encontró que existe diferencia significativa de las variables en 

función del sexo de los participantes, es decir, el género masculino presenta 

puntuaciones más altas en las dimensiones de cuidado materno y la psicopatía a 

diferencia del sexo femenino. Por otro lado, se evidencia que el sexo femenino 

muestra mayor puntaje en las dimensiones de altas autoexpectativas, indefensión 



 

 

acerca del cambio, dependencia, influencia del pasado y perfeccionismo. La magnitud 

del efecto de estas diferencias son pequeñas y medianas. 

Tabla 2.  
Diferencias de las variables en función del sexo 
 
  Masculino Femenino 

  
95% IC 

 

  M(DE) M(DE) t p LI LS d 

Cuidado paterno 33.4(6.16) 33.8(7.52) -0.711 .47 -1.769 0.829 -0.06 

Protección paterno 27.9(5.81) 28.2(5.86) -0.554 0.58 -1.399 0.784 -0.05 
Cuidado materno 36.9(6.54) 35.5(6.37) 2.242 0.02 0.169 2.576 0.21 

Protección materna 30.2(5.16) 30.7(6.05) -0.921 0.35 -1.556 0.563 -0.08 

Necesidad de aprobación 18.9(3.57) 18.5(2.28) 1.616 0.10 -0.097 0.994 0.15 
Altas autoexpectativas 10.3(2.27) 10.7(1.72) -2.125 0.03 -0.772 -0.030 -0.20 

Culpabilización 17.3(3.37) 17.1(3.28) 0.502 0.61 -0.462 0.779 0.04 

Indefensión acerca del 
cambio 

18.9(4.14) 20.1(3.16) -3.480 0.00 -1.877 -0.522 -0.32 

Evitación de problemas 5.0(1.29) 4.9(1.16) 0.480 0.63 -0.173 0.285 0.04 

Dependencia 17.1(3.11) 18.5(2.48) -5.642 0.00 -2.005 -0.969 -0.51 

Influencia del pasado 15.7(3.50) 16.6(3.17) -2.956 0.00 -1.554 -0.313 -0.27 

Perfeccionismo 12.6(2.51) 13.4(2.12) -3.691 0.00 -1.238 -0.378 -0.34 

Maquiavelismo 11.1(3.64) 10.6(3.63) 1.252 0.21 -0.247 1.112 0.11 

Psicopatía 9.5(3.48) 8.1(3.48) 4.193 0.00 0.738 2.039 0.39 

Narcisismo 11.6(3.67) 11.2(4.11) 1.026 0.30 -0.350 1.116 0.09 

Nota: d = .20, d = .50, d = .80, representan tamaños de efecto pequeños, medianos y grandes 
respectivamente.  

 

1.3 Comparación de las variables en función de la edad 

La tabla 3 muestra los resultados de la t de Student para muestras 

independientes. Se evidencia que existe una diferencia significativa de las variables 

en función de la edad de los participantes, es decir, los participantes de 18 a 20 años 

evidencian mayor puntuación en la dimensión protección materna. Mientras que los 

participantes de 21 a 25 años de edad presentan alto puntaje en la dimensión 

culpabilización. La magnitud del efecto de estas diferencias es pequeña. 

Tabla 3.  
Diferencias de las variables en función de la edad 
 
  18 a 20 

años 
21 a 25 

años 
  95% IC  

  M(DE) M(DE) t p LI LS d 

Cuidado paterno 33.1(6.44) 34.0(7.32) -1.294 0.19 -2.150 0.443 -0.12 

Protección paterno 28.4(5.45) 27.8(6.13) 1.053 0.29 -0.506 1.673 0.09 
Cuidado materno 35.9(6.76) 36.3(6.24) -0.673 0.50 -1.623 0.795 -0.06 

Protección materna 31.1(6.18) 29.9(5.18) 2.310 0.02 0.185 2.292 0.21 

Necesidad de 
aprobación 

18.6(3.02) 18.7(2.85) -0.388 0.69 -0.654 0.439 -0.03 



 

 

Altas 
autoexpectativas 

10.7(2.12) 10.3(1.87) 1.811 0.07 -0.029 0.713 0.17 

Culpabilización 16.8(3.44) 17.5(3.19) -2.258 0.02 -1.325 -0.092 -0.21 

Indefensión acerca 
del cambio 

19.3(4.01) 19.9(3.35) -1.909 0.05 -1.347 0.020 -0.18 

Evitación de 
problemas 

4.8(1.30) 5.0(1.15) -1.768 0.07 -0.433 0.023 -0.16 

Dependencia 17.8(2.86) 18.0(2.87) -0.590 0.55 -0.697 0.375 -0.05 

Influencia del 
pasado 

16.0(3.51) 16.4(3.22) -1.097 0.27 -0.974 0.276 -0.10 

Perfeccionismo 12.9(2.58) 13.1(2.12) -0.593 0.55 -0.568 0.304 -0.05 

Maquiavelismo 11.0(3.71) 10.6(3.57) 1.150 0.25 -0.282 1.076 0.10 

Psicopatía 8.5(3.35) 8.9(3.69) -1.144 0.25 -1.048 0.277 -0.10 
Narcisismo 11.5(3.77) 11.3(4.05) 0.410 0.68 -0.580 0.886 0.03 

Nota: d = .20, d = .50, d = .80, representan tamaños de efecto pequeños, medianos y 
grandes respectivamente.  

 

1.4 Análisis de correlación  

Se aprecia en la tabla 4 que el cuidado paterno y materno se correlaciona 

negativa y estadísticamente significativo (p < .001) con el maquiavelismo, psicopatía 

y narcisismo. Asimismo, la protección paterna y materna se correlaciona positiva y 

significativamente (p < .001) con el maquiavelismo, psicopatía y narcisismo, a 

excepción de protección materna y narcisismo. Por otro lado, se evidencia que el 

maquiavelismo se correlaciona positiva y significativamente (p < .001) con las 

dimensiones necesidad de aprobación, culpabilización, dependencia e influencia del 

pasado. También, se encontró que el narcisismo se correlaciona positiva y 

significativamente (p < .001) con las dimensiones necesidad de aprobación, altas 

expectativas, culpabilización, dependencia e influencia del pasado. Finalmente, se 

halló que la psicopatía se correlaciona positiva y significativamente (p < .001) 

solamente con culpabilización, indefensión acerca del cambio e influencia del pasado. 

 

 



 
 

Tabla 4.  
Coeficiente de correlación entre las variables de estudios 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.Cuidado paterno 1 
              

2.Protección paterna -.37** 1 
             

3.Cuidado materno .35** -.27** 1 
            

4.Protección materna -.03 .30** .39** 1 
           

5.Necesidad de aprobación .12** -.02 .09* .00 1 
          

6.Altas autoexpectativas -.01 -.08 .00 .04 .38** 1 
         

7.Culpabilización -.14** .09* -.06 -.03 .22** .28** 1 
        

8.Indefensión acerca del cambio .04 -.09* .10* -.13** .24** .22** .17** 1 
       

9.Evitación de problemas .09 -.02 .01 .10* .32** .27** .19** .31** 1 
      

10.Dependencia -.22** .12** -.07 -.04 .26** .27** .35** .14** .12** 1 
     

11.Influencia del pasado -.15** .17** -.32** .14** .18** .27** .37** -05 .29** .42** 1 
    

12.Perfeccionismo .04 -.12** .05 -.09 .21** .20** .21** .28** .11* .34** .30** 1 
   

13.Maquiavelismo -.22** .31** -.26** .23** .20** .04 .25** -.07 .04 .14** .24** .03 1 
  

14.Psicopatía -.19** .35** -.36** .11* .09 -.07 .12** -.10* .00 .07 .28** -.02 .53** 1 
 

15.Narcisismo -.18** .12** -.11* .06 .29** .23** .16** -.06 -.02 .26** .24** .05 .49** .28** 1 
* La correlación es significativa en el nivel .05 
**La correlación es significativa en el nivel .01 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.5 Regresión lineal múltiple 

Con el propósito de determinar las variables predictoras de la triada oscura de 

los participantes se realizó un análisis de regresión lineal múltiple. Se introdujo al 

modelo el cuidado parental y las creencias irracionales. Se encontró que algunas 

dimensiones tanto del cuidado parental como de las creencias irracionales aportan al 

modelo que predicen el maquiavelismo (F = 13.374; p < .001). De esta manera, el 

valor de R2 fue de .27, lo que significa que el 27% de la varianza del maquiavelismo 

puede ser explicado por este modelo. Asimismo, se halló que tres dimensiones del 

cuidado parental y tres dimensiones de las creencias irracionales aportan al modelo 

que predicen la psicopatía (F = 13.331; p < .001). De esta manera, el valor de R2 fue 

de .27, lo que significa que el 27% de la varianza de la psicopatía puede ser explicado 

por este modelo. Por último, se evidenció que solo el cuidado paterno y cinco 

creencias irracionales aportan al modelo que predicen el narcisismo (F = 10.196; p < 

.001). De esta manera, el valor de R2 fue de .22, lo que significa que el 22% de la 

varianza del narcisismo puede ser explicado por este modelo. 

 
Tabla 5.  
Modelo de regresión lineal múltiple del Maquiavelismo, Psicopatía y Narcisismo 
  

 Maquiavelismo Psicopatía Narcisismo 

  B t p B t p B t p 

(Constante)   1.30 .192   4.27 .000   1.37 .169 
Cuidado paterno -.104 -2.13 .033 -.003 -0.05 .958 -.138 -2.73 .007 
Protección paterna .161 3.36 .001 .257 5.36 .000 .022 0.44 .660 
Cuidado materno -.110 -2.17 .031 -.284 -5.60 .000 -.011 -0.20 .836 
Protección materna .138 2.87 .004 -.101 -2.11 .035 .029 0.59 .556 
Necesidad de aprobación .272 5.68 .000 .182 3.78 .000 .299 6.04 .000 
Altas autoexpectativas -.070 -1.47 .142 -.135 -2.82 .005 .129 2.61 .009 
Culpabilización  .198 4.22 .000 .049 1.05 .293 .010 0.20 .837 
Indefensión acerca del 
cambio 

-.052 -1.08 .279 -.049 -1.01 .312 -.093 -1.88 .061 

Evitación de problemas -.158 -3.26 .001 -.038 -0.78 .435 -.163 -3.26 .001 
Dependencia -.043 -0.86 .390 -.069 -1.37 .169 .112 2.15 .031 
Influencia del pasado .104 1.86 .063 .189 3.40 .001 .128 2.23 .026 

Perfeccionismo .007 0.13 .892 -.029 -0.60 .545 -.062 -1.24 .214 
Variables dependientes: Maquiavelismo, Psicopatía y Narcisismo. 

 

 



 

 

Discusión 

Este estudio examinó el cuidado parental y las creencias irracionales como 

predictores de la triada oscura en universitarios de Lima. 

Entre los resultados sobre las diferencias de las variables según el sexo de los 

participantes se evidenció que los varones presentan puntuaciones más altas en las 

dimensiones de cuidado materno y la psicopatía a diferencia del sexo femenino. Es 

decir, que los varones mantienen un mayor interés por la calidad de la relación con la 

figura materna, como también empatía y calidez. Asimismo, los participantes varones 

presentan más rasgos vinculados a la psicopatía como impulsividad, búsqueda de 

emociones, carencia de sensibilidad, falta de afecto personal, etc. Este resultado se 

asemeja al encontrado por Halty y Prieto (2011) quienes realizaron un estudio sobre 

la psicopatía subclínica y la triada oscura de la personalidad en universitarios 

españoles, evidenciando que los varones tienen mayor puntuación en todas las 

dimensiones de la psicopatía igualmente que en la puntuación total. Por otro lado, se 

evidencia que las mujeres muestran mayor puntaje en la variable Creencias 

irracionales con excepción de las dimensiones como Necesidad de aprobación, 

Culpabilización y Evitación de problemas. Asimismo, en relación a las dimensiones de 

Creencias irracionales, Castillo y Saenz (2021) mencionan que los hombres presentan 

niveles elevados de creencias irracionales (37.8%) al igual que las mujeres que 

presentan (36.7%), dichas creencias están asociadas a tres tipos, hacia sí mismo, 

hacia los demás y hacia la vida.  Como se evidencia en los estudios anteriores, las 

investigaciones relacionadas con la variable sociodemográfica sexo son escasos, sin 

embargo, se han realizado estudios con la población masculina y el tipo de 

personalidad psicopatía, y en el caso de las mujeres existen más estudios con la 

dimensión de creencias irracionales como dependencia (Neira, Mejía y Farfán, 2020; 

Hierro, et. al., 2021). 

En relación a las diferencias de las variables cuidado parental, creencias 

irracionales y triada oscura con la variable sociodemográfica de la edad, se evidencia 

que existe una diferencia significativa en la dimensión de cuidado parental, es decir, 

los participantes de 18 a 20 años evidencian mayor puntuación en la dimensión 

Protección materna, mientras que en relación a las creencias irracionales los 

participantes de 21 a 25 años de edad presentan alto puntaje en la dimensión 

Culpabilización, asimismo no existe diferencias significativas entre la variable triada 



 

 

oscura y la edad de los participantes. De acuerdo con los resultados, se observa que 

las variables cuidado parental y creencias irracionales difieren según el grupo de edad, 

considerando que ambos grupos etarios pertenecen a la misma etapa de desarrollo 

“adultez temprana”. Resultados similares se evidenciaron en el estudio realizado por 

Rodríguez (2020), quién concluyó que los participantes de 17 a 22 años de edad 

presentaron un alto puntaje [M =111.84 (22.11)] en la dimensión Culpabilización al 

igual que en la dimensión Perfeccionismo [M=105.89 (22.92)]. Ambas dimensiones de 

las creencias irracionales se encontraron relacionadas con las conductas de riesgo. 

Asimismo, se encontró que algunas dimensiones tanto del cuidado parental 

como protección padre-madre y las creencias irracionales (necesidad de aprobación, 

culpabilización y evitación de problemas) aportan al modelo que predicen el 

maquiavelismo. El estudio de Lang y Abell (2018) indican que el maquiavelismo 

masculino está asociado con una percepción estresante, no resuelta y abrumadora 

del conflicto entre los padres. Es decir, un alto nivel de maquiavelismo parece estar 

asociado con un entorno familiar altamente negativo. El maquiavelismo se entiende 

como un constructo que refleja la forma de pensar de una persona con relación a su 

medio ambiente, este tipo de personalidad tiende a la manipulación, buscando sus 

propios beneficios (Uribe et al. 2008). Asimismo, Del Giudice (2009) ha encontrado 

que el maquiavelismo se relaciona tanto con el maltrato psicológico infantil como con 

un estilo de apego evitativo e inseguro. Estos hallazgos sugieren que una combinación 

de un entorno estresante y una crianza negligente (rechazo, poco interés a las 

experiencias emocionales y rigidez) puede conducir al desarrollo de un bajo nivel de 

inteligencia emocional, siendo esta una de las características del maquiavelismo. 

Además, Carbonero et al. (2010) refieren que el ambiente cultural y familiar 

proporciona los contenidos cognitivos que todo niño y, posteriormente adulto, asume 

como filosofías de vida, esquemas cognitivos y creencias. Ésta última hace referencia 

a estructuras cognitivas, que se desarrollan en base a las experiencias tempranas de 

la persona, asimismo de factores ambientales, culturales y biológicos. Por tanto, las 

consecuencias de albergar en la mente creencias irracionales se manifiestan a nivel 

general en la vida del individuo en forma de acciones, afectos o cogniciones. Se 

pueden mostrar niveles desadaptativos e influir negativamente en las diferentes áreas 

de su vida. 

Por otro lado, se halló que las dimensiones del cuidado parental como 

protección materna y paterna y cuidado materno, además de las tres dimensiones de 



 

 

las creencias irracionales como necesidad de aprobación, altas autoexpectativas e 

influencia del pasado, aportan al modelo que predice la psicopatía. En un estudio 

realizado por Moreira et al. (2020) exponen que las personas con psicopatía y altos 

niveles de afecto negativo presentan niveles más altos de abuso en la infancia en 

comparación de las personas con psicopatía y bajos niveles de afecto negativo. Otro 

estudio como el de Gao et al. (2010) indican que las relaciones parentales deficientes 

(disminuido cuidado maternal y baja sobreprotección paterna) y el abuso físico de los 

niños se asocian con una personalidad psicópata; asimismo, aquellos niños 

separados de sus padres en los primeros 3 años de vida se caracterizan por un menor 

apego hacia las figuras parentales y una personalidad psicópata en la edad adulta; 

finalmente el factor de comportamiento desviado de la psicopatía se relaciona más 

con la nula o falta de cuidado maternal, mientras el factor de desapego emocional se 

relaciona tanto con la falta de cuidado y sobreprotección materna y paterna 

respectivamente. De la misma manera, se evidencia que el desarrollo psicopático 

comienza en la infancia y los niños con alto riesgo de psicopatía pueden identificarse 

por las características y el comportamiento de sus padres (Bamvita et al., 2017). 

También se ha demostrado que la mayoría de los sujetos psicópatas sufrieron durante 

su infancia baja supervisión parental, técnicas disciplinarias pobres y una escasa 

implicación afectiva y emocional. En definitiva, se ha demostrado que la relación entre 

padres e hijos, así como las prácticas educativas parentales influyen en el desarrollo 

de la psicopatía y en su posterior evolución, sobre todo en los primeros 5-6 años de 

vida, recayendo la influencia de las variables familiares sobretodo en el factor afectivo-

interpersonal del sujeto. Estos hallazgos apoyan el argumento de que la disfunción del 

apego puede ser un mecanismo potencial por el cual los enfoques de crianza 

contribuyen a la aparición de rasgos psicopáticos Esto significa que la relación 

emocional afectiva de ambos puede ser o no satisfactoria para el desarrollo humano 

(Salekin et.al., 2006).  Finalmente, la psicopatía se asocia con deficiencias 

significativas en los procesos emocionales, específicamente en la empatía tanto 

cognitiva como afectiva, experimentando además un nivel reducido de angustia en 

respuesta al dolor de otra persona. Por lo que evidencian déficits en procesar los 

propios sentimientos, como la dificultad para describirlas e interpretarlas (Burghart y 

Mier, 2022).  

Por último, se evidenció que solo el cuidado paterno y cinco dimensiones de 

creencias irracionales (necesidad de aprobación, altas autoexpectativas, evitación de 



 

 

problemas, dependencia e influencia del pasado), aportan al modelo que predice el 

narcisismo. Este resultado coincide con la investigación de Green et al. (2020) donde 

se encontró que la sobreprotección paterna actúa como predictor positivo significativo 

tanto del narcisismo grandioso como vulnerable en los hombres; para las mujeres, se 

encontró que los recuerdos de la calidez materna se asocian significativa y 

negativamente con el narcisismo vulnerable. Entonces, se puede decir que, las 

personas que recuerdan a sus padres cálidos y afectuosos tienen menos 

probabilidades de exhibir rasgos narcisistas en la edad adulta.  De igual manera, 

Huxley y Bizumic (2016) encuentran que la invalidación parental tiene una relación 

positiva con el rechazo, la sobreprotección y frialdad de los padres, así como con el 

narcisismo, tanto grandioso como vulnerable. Es decir, a mayor tendencia de 

invalidación, fuera de uno o ambos progenitores, mayor es el nivel de narcisismo. 

Resultados similares se encontraron en el estudio de Mosquera (2016), donde se 

menciona que el narcisista presenta una tendencia a encantar y agradar por lo que la 

valoración de los demás es muy importante, necesitan ser reconocidos, sentir la 

aprobación de todos los que les rodean y evitan el rechazo exterior. Esto se relaciona 

con las estrategias incansables del narcisista para mantener la consistencia cognitiva 

acerca de que es especial, su necesidad de aprobación constante y, sobre todo, sus 

aspiraciones al éxito y perfección (Ronningstam, 2010).  En esta línea, Jonason et al. 

(2012), sugieren que el narcisismo se relaciona a menudo con la empatía limitada y la 

dificultad para identificar los sentimientos afectivos y suele ser el resultado de 

experiencias familiares negativas, e hipotetizan que los individuos narcisistas pueden 

comportarse de manera déspota para compensar sentimientos subyacentes de la 

deficiencia de afectividad. 

Limitaciones 

El estudio no está libre de algunas limitaciones. En primer lugar, el muestreo 

fue de tipo no probabilístico por conveniencia por los que los resultados no podrían 

generalizarse. En segundo lugar, la muestra estuvo compuesta exclusivamente por 

estudiantes universitarios, se sugiere para futuras investigaciones considerar otros 

grupos poblacionales como muestras clínicas que podrían ampliar el conocimiento de 

estos constructos psicológicos. En tercer lugar, el estudio tiene un alcance transversal, 

es necesario realizar estudios longitudinales de modo que se pueda analizar la 

influencia de las variables en el tiempo. Finalmente, el uso de medidas de 



 

 

autoinformes podría generar en los participantes la deseabilidad social, de modo que 

se recomienda completar la investigación con entrevistas semiestructuradas. A pesar 

de las limitaciones, este estudio pone en evidencia la capacidad predictiva del cuidado 

parental y las creencias irracionales sobre la triada oscura en estudiantes 

universitarios. Esto podría tener implicancias prácticas acerca de la importancia del 

rol parental en la formación de creencias irracionales que pueden impactar en el 

bienestar psicológico de los estudiantes universitarios. 
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Anexos 

Instrumento 1 

Instrucciones:  

        Responda en base a: cómo usted recuerda que era su MADRE o su PADRE 

hasta la edad de 16 años. Trate de ser lo más honesto y serio al momento de 

responder las interrogantes. Recuerde que no existen respuestas correctas o 

incorrectas. 

 
N° 

 

 
ÍTEMS 

 

MADRE PADRE 

Siempre 
Algunas 
veces 

Rara 
vez 

Nunca Siempre 
Algunas 
veces 

Rara 
vez 

Nunca 

1. Me hablaba 
con una voz 
cálida y 
agradable. 

        

2. No me 
ayudaba en 
todo lo que 
necesitaba. 

        

3. Me dejaba 
hacer las 
cosas que me 
gustaba hacer. 

        

4. Parecía 
emocionalment
e frío(a) 
conmigo. 

        

5. Parecía 
entender mis 
problemas y 
preocupacione
s. 

        

6. Era cariñoso(a) 
conmigo. 

        

7. Le gustaba 
que yo tomara 
mis propias 
decisiones. 

        

8. No quería que 
yo crezca. 

        

9. Trataba de 
controlar todo 
lo que yo 

        



 

 

hacía. 

10. Invadía mi 
privacidad. 

        

11. Disfrutaba 
hablar 
conmigo. 

        

12. Con frecuencia 
me sonreía. 

        

13. Tendía a 
consentirme. 

        

14. No parecía 
entender lo 
que yo 
necesitaba o 
quería. 

        

15. Me dejaba 
decir las cosas 
por mí 
mismo(a). 

        

16. Me hacía sentir 
que no me 
quería. 

        

17. Podía hacerme 
sentir mejor 
cuando yo 
estaba 
molesto. 

        

18. No hablaba 
mucho 
conmigo. 

        

19. Trataba que yo 
dependa 
emocionalment
e de él(ella). 

        

20. Sentía que no 
podía cuidar 
de mí 
mismo(a) a 
menos que 
él(ella) 
estuviese a mi 
alrededor. 

        

21. Me daba toda 
la libertad que 
yo quería. 

        



 

 

22. Me dejaba salir 
tanto como yo 
quería. 

        

23. Era 
sobreprotector(
a) conmigo. 

        

24. No me 
elogiaba. 

        

25. Me dejaba 
vestir de la 
manera que yo 
quería. 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Instrumento 2 

Instrucciones:  

        A continuación, encontrará una serie de frases que una persona podría 

emplear para describirse a sí misma. Por favor lea cada frase y decida qué tan bien lo 

describen a usted, luego evalúe qué grado de acuerdo o desacuerdo tiene usted sobre 

las frases y señale la opción adecuada según la siguiente escala.  

1 2 3 4 

No estoy de 
acuerdo 

Desacuerdo 
moderado 

Acuerdo 
moderado 

Estoy totalmente de 
acuerdo 

 
N° Ítems 1 2 3 4 

1. Es importante para mí que los otros me acepten.     

2. Me gusta el respeto de los otros, pero no necesito tenerlo.     

3. Quiero agradarle a todo el mundo.     

4. Me siento bien conmigo mismo, aunque no le caiga bien a otras personas.     

5. Si no le agrado a otras personas es su problema, no el mío     

6. Aunque no me gusta la aprobación, no es una real necesidad para mí.     

7. Es molesto, pero no insoportable que me critiquen.     

8. Odio fallar en cualquier cosa.     

9. Me gusta tener éxito en cualquier cosa, pero no siento que lo tenga que 
lograr. 

    

10. Para mí es extremadamente importante tener éxito en todo lo que hago.     

11. No me importa realizar cosas que sé que no puedo hacer bien.     

12. Las personas que actúan mal merecen que les vaya mal.     

13. Muchas personas malas escapan al castigo que merecen.     

14. Aquellos que actúan mal deben ser castigados.     

15. La inmoralidad debería castigarse drásticamente.     

16. Todo el mundo es esencialmente bueno     

17. Es injusto que se trate por igual a buenos y a malos.     

18. Nadie es malo, incluso cuando sus actos lo sean.     

19. Si una persona quiere, puede ser feliz bajo cualquier circunstancia.     

20. Las personas no se ven afectadas por las situaciones sino por la forma en 
que la ven. 

    



 

 

21. Yo soy la causa de mis propios estados de ánimo.     

22. Las personas que son infelices se han hecho a sí mismas de esa manera.     

23. Una persona permanecerá mucho tiempo enojada o triste si se mantiene 
a sí misma de esa manera. 

    

24. Las cosas son insoportables dependiendo de cómo las interprete.     

25. La persona hace su propio infierno dentro de sí misma.     

26. La gente es más feliz cuando tiene problemas que superar.     

27. Una vida fácil rara vez es recompensante.     

28. Todo el mundo necesita alguien de quien depende para que los ayuden o 
aconsejen. 

    

29. Considero adecuado resolver mis propios asuntos sin ayuda de nadie.     

30. Finalmente soy yo quien realmente puede afrontar mis problemas.     

31. Me disgusta que otros tomen decisiones por mí.     

32. Necesito que otras personas me aconsejen.     

33. Me gustaría tener que depender de otros.     

34. Necesito que otros se preocupen por mi bienestar.     

35. Siempre nos acompañarán los mismos problemas.     

36. Es casi imposible las influencias del pasado.     

37. Si algo me afectó en el pasado, no significa que vaya a afectarme 
nuevamente. 

    

38. Pienso que, experiencias del pasado me afectan ahora.     

39. Somos el resultado de nuestras experiencias pasadas.     

40. Una vez que algo afecta mi vida siempre lo hará.     

41. La gente nunca cambia.     

42. Existe una forma correcta de hacer cada cosa.     

43. No hay una solución perfecta para las cosas.     

44. Es difícil encontrar la solución ideal a las dificultades de la vida.     

45. Todo problema tiene una solución correcta.     

46. Rara vez hay una solución ideal para las cosas.     



 

 

 

Instrumento 3 

Instrucciones:  

Por favor, lee atentamente las siguientes afirmaciones e indica en qué grado estás 

de acuerdo con ellas. No hay respuestas buenas ni malas. Por favor, sé sincero/a: 

recuerda que la información es CONFIDENCIAL. 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutro  De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 
N° Ítems      

1 Tiendo a manipular a los demás para conseguir lo que quiero.      

2 He utilizado el engaño o mentido para conseguir lo que 
quiero. 

     

3 He utilizado halagos para conseguir lo que quiero.      

4 Tiendo a explotar a los demás en mi propio beneficio.      

5 Tiendo a no tener remordimientos.      

6 Tiendo a no preocuparme por la moralidad de mis acciones.      

7 Tiendo a ser cruel o insensible.      

8 Tiendo a ser cínico.      

9 Tiendo a querer que otros me admiren.      

10 Tiendo a querer que otros me presten atención.      

11 Tiendo a buscar prestigio o estatus.      

12 Tiendo a esperar favores especiales de los demás.      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evidencia de sumisión de sumisión del artículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Carta de aprobación de comité de ética 
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