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Resumen 

Se sabe que la violencia política existe desde años anteriores y, actualmente, 

aún perduran las revueltas/conflictos en diversas localidades y por diferentes intereses. 

Hoy en día, aunque se encuentran investigaciones acerca de qué variables pueden 

influir en la violencia política, falta mucho trabajo por delante con respecto a conocer 

qué anticipa con certeza este suceso. Aspectos como la personalidad y la moralidad se 

han tomado como foco de atención, intentando corroborar si existe un consistente nivel 

de predicción. Por ello, la finalidad de esta investigación fue analizar la influencia de la 

Tétrada Oscura (narcisismo, maquiavelismo, psicopatía y sadismo) y la identidad moral 

en la violencia política en una muestra española. Para ello, se llevó a cabo un estudio 

transversal con una muestra de 116 personas entre 18 y 68 años (M = 38.70; DT = 

18.90), de las cuales un 62.93% pertenecía al sexo femenino. El activismo solo 

correlacionó positivamente con el radicalismo. El radicalismo correlacionó positivamente 

con los rasgos de la Tétrada Oscura y la ideación violenta, y negativamente con la 

integridad moral. Asimismo, los resultados obtenidos mostraron que los rasgos de la 

Tétrada Oscura, la ideación violenta y la identidad moral, explican en su conjunto hasta 

el 27% de la varianza total explicada de la violencia política, prediciendo individualmente 

tanto el maquiavelismo como la ideación violenta al radicalismo. Debido a la falta de 

correlación y predicción entre algunas variables, además de la escasa literatura que 

abarca este tema aquí en España y la trascendencia de este suceso en dicho país, es 

necesaria la apertura a nuevas líneas de investigación. 

Palabras clase: política; personalidad oscura; Tríada Oscura; moral; violencia. 

Abstract 

It is known that political violence has existed for many years, and currently, 

conflicts and unrest persist in various locations for different interests. Nowadays, 

although there are studies about which variables might influence political violence, much 

work remains to be done to understand what accurately predicts this phenomenon. 

Aspects such as personality and morality have been the focus of attention, attempting to 

verify if there is a consistent level of prediction. Therefore, the aim of this research was 

to analyze the influence of the Dark Tetrad (narcissism, machiavellianism, psychopathy, 

and sadism) and moral identity on political violence in a Spanish sample. To achieve this, 

a cross-sectional study was conducted with a sample of 116 people aged between 18 
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and 68 years (M = 38.70; SD = 18.90), of which 62.93% were female. Activism only 

positively correlated with radicalism. Radicalism positively correlated with the Dark 

Tetrad traits and violent ideation, and negatively with moral integrity. Furthermore, the 

results showed that the Dark Tetrad traits, violent ideation, and moral identity together 

explained up to 27% of the total variance in political violence, with Machiavellianism and 

violent ideation individually predicting radicalism. Due to the lack of correlation and 

prediction between some variables, along with the limited literature on this topic in Spain 

and the significance of this issue in the country, new lines of research are needed. 

Keywords: politics; dark personality; Dark Triad; moral; violence. 

Introducción 

Violencia política 

La OMS (2002) describe la violencia como la aplicación intencionada de fuerza 

física o autoridad, tanto en forma de amenaza como en acción directa, dirigida hacia 

otra persona, colectivo o a uno mismo, con la consecuencia previsible de causar daño 

físico, psicológico, emocional, desarrollo negativo o privaciones. 

La violencia se considera un aspecto de la sociedad que se enmarca en 

dinámicas de poder, manifestándose de diversas maneras y siendo interpretada de 

distintas formas según el contexto (Jorquera-Álvarez y Piper, 2018). Se ha generado 

una gran cantidad de estudios sobre la violencia, siendo las violencias políticas un área 

destacada en este campo (Barrera, 2013; De Currea-Lugo, 2011; De Gamboa-Tapias, 

2010; Fischer, 2013; Krook y Restrepo, 2016). Tanto el Estado como grupos civiles en 

oposición pueden ejercer violencia (Jorquera-Álvarez y Piper, 2018). 

Según la definición tridimensional de Keith Krause (2016), la violencia política es 

la violencia empleada con motivaciones políticas, que mina y cuestiona la autoridad 

exclusiva del Estado en el uso legal de la fuerza, o que involucra al Estado y su 

maquinaria represiva. Según Guerrero y Morales (2022), la violencia política es un 

hecho latente que se exhibe en diferentes situaciones en cualquier parte del mundo, 

todo ello bajo intenciones gubernamentales, económicas, de género y otras. Además, 

involucra el uso de la fuerza con la intención de conseguir objetivos políticos, desde 

actos físicamente violentos hasta tácticas como el secuestro, la intimidación, el 

asesinato y otras formas de agresión dirigidas hacia personas o grupos específicos. 
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La violencia política persiste como un medio para ejercer el poder y moldear el 

orden social, con implicaciones profundas en lo social, político y psicológico. Este 

fenómeno destaca su presencia en instituciones políticas y debates sobre justicia. En 

resumen, la violencia política, a menudo es inadvertida pero omnipresente, moldeando 

de manera significativa a la sociedad (Huanca-Arohuanca et al., 2020). Existe una 

correlación positiva entre personas que han presenciado violencia política y síntomas 

de estrés postraumáticos, donde factores como la tristeza y la soledad tienen un 

importante papel de mediadores entre esta correlación (Mahamid, et al., 2023). El apoyo 

a la violencia política es reforzado por los síntomas obsesivo-compulsivos, donde 

existen unos efectos indirectos del Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) en cuanto a 

las intenciones radicales, a partir de la pasión obsesiva (Adam y Bélanger, 2023). 

La violencia política tiene una gran trascendencia en todo el mundo, por ejemplo, 

a diario los palestinos experimentan sucesos de violencia política y militar, involucrando 

invasiones, despojo de tierras, demolición de propiedades y homicidios perpetrados 

tanto por el ejército israelí como por colonos. En áreas como Cisjordania y la Franja de 

Gaza, algunos palestinos residen en aldeas donde se registran enfrentamientos 

frecuentes entre jóvenes que procuran proteger sus hogares y las fuerzas militares 

israelíes, respaldadas por colonos. Estos conflictos evidencian una lucha persistente por 

el control de sectores palestinos dentro de las aldeas, generando un clima de tensión 

continua (Mahamid et al., 2023). En los últimos tiempos, se ha observado un notable 

incremento de la violencia política en Estados Unidos, creciendo en gran medida la 

hostilidad política. Esto, genera preocupación ante la posibilidad de un aumento de la 

violencia política, como los sucesos ocurridos durante el COVID-19 y en eventos 

políticos durante las elecciones de 2020 (Gøtzsche‐Astrup, 2021). En enero de 2021 

ocurrieron insurrecciones en el Capitolio de los Estados Unidos, donde una gran 

cantidad de grupos lo asediaron de forma violenta. Estos sucesos y muchos anteriores 

provocan una gran preocupación ante un aumento de la tolerancia con la violencia 

política (Munis et al., 2023). 

Asimismo, la violencia política presenta una gran relevancia en España, donde 

también han ocurrido sucesos de este tipo. El 1 de octubre de 2017, tuvo lugar un 

referéndum soberanista catalán originado con el objetivo de la lucha por el 

reconocimiento de Cataluña como independiente del Estado Español. Y aunque este 

conflicto viene sucediendo desde tiempos muy anteriores, actualmente continúa una 

constante lucha política, originándose manifestaciones y revueltas a favor y en contra 
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de la autodeterminación de Cataluña (Compte, 2021). Conflictos entre España y 

Marruecos también son precisos de mencionar a la hora de hablar de violencia política. 

La frontera hispano-marroquí, las diferencias culturales e históricas, la presión 

migratoria hacia España, eventos como la ocupación del islote de Perejil en 2002 y el 

cierre de las fronteras por parte de Marruecos en 2020, constituyen cierta tensión política 

entre estos dos territorios, surgiendo situaciones de violencia (Calderón et al., 2023). 

Violencia política y rasgos oscuros de la personalidad 

La violencia política se ve relacionada con ciertos rasgos oscuros de la 

personalidad (Gøtzsche‐Astrup, 2021; Krispenz y Bertrams, 2023; Morgades-Bamba et 

al., 2020; Pavlović y Franc, 2021; Pavlović y Wertag, 2021). En concreto, la denominada 

Tétrada Oscura (Chabrol et al., 2009; Paulhus y Williams, 2002) tiene una especial 

relación con la violencia política. 

La Dark Triad (Paulhus y Williams, 2002) es descrita por primera vez como un 

conjunto de rasgos de la personalidad más “oscuros”, compuesta por el narcisismo, 

maquiavelismo y psicopatía. El maquiavelismo se caracteriza por una mentalidad cínica 

y pragmática, una disposición desapegada hacia los demás y una búsqueda de 

beneficios personales a través de tácticas inmorales. También implica la planificación 

estratégica a largo plazo y el uso de tácticas manipulativas, mostrando astucia y falta de 

sinceridad ética en las relaciones interpersonales (Christie y Geis, 1970; Furnham et al., 

2013; Jones y Paulhus, 2014). El narcisismo está directamente relacionado con el ego, 

reflejando un enorme deseo de control, éxito y admiración. Las personas narcisistas 

experimentan una intensa necesidad de validación externa para reforzar su autoestima, 

lo que los impulsa a buscar constantemente atención. Destacan aspectos como el 

liderazgo, la exhibición de grandiosidad y un sentido de superioridad (Jones y Paulhus, 

2014; Paulhus y Williams, 2002; Raskin y Hall, 1979). La psicopatía es un concepto 

originado por Cleckley, (1941; 1976) que se caracteriza por un comportamiento 

antisocial, manipulación, ausencia de culpa y falta de empatía (Hare y Neumann, 2008; 

Jones y Paulhus, 2014). 

El rasgo de la personalidad del sadismo se incluye por primera vez (Chabrol et 

al., 2009) en investigaciones sobre la personalidad oscura, actuando como cuarto rasgo, 

surgiendo la denominada Tétrada Oscura. Los autores definieron el sadismo como la 

inclinación a encontrar placer en causar o simplemente presenciar el dolor ajeno. 
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Se ha observado cómo la proviolencia actúa como moderadora entre la Tríada 

Oscura y la violencia política. El narcisismo parece encontrarse relacionado con el 

extremismo en población masculina, mientras que el maquiavelismo y el componente 

oscuro general en la población femenina, indicando diferencias de género en la relación 

Tríada Oscura-violencia política. Asimismo, la relación entre la psicopatía y la violencia 

política, en ausencia de proviolencia, se vuelve negativa entre las mujeres (Pavlović y 

Wertag, 2021). Las afiliaciones partidistas sólidas están asociadas con una mayor 

disposición a participar en la violencia política, pero este vínculo persiste especialmente 

en individuos con rasgos de personalidad insensibles y manipuladores, los cuales se 

caracterizan por altas puntuaciones en la tríada oscura (Gøtzsche‐Astrup, 2021). La 

Tríada Oscura tiene una gran trascendencia en las acciones violentas políticas, 

específicamente el narcisismo y la psicopatía. Estos rasgos, predicen la violencia 

política más allá de las cualidades prosociales de los individuos. Por ello, una 

insurrección violenta es más bien originada con el fin de satisfacer las necesidades del 

ego oscuro, que por la lucha por la justicia social o apoyo a grupos desfavorecidos 

(Krispenz y Bertrams, 2023). El narcisismo, maquiavelismo, psicopatía y sadismo 

facilitan la radicalización religiosa en mujeres terroristas, con una presente relación en 

la política. Específicamente, el maquiavelismo y el sadismo actúan como predictores 

directos de las cogniciones de radicalización, mientras que el narcisismo influye en las 

cogniciones y en las conductas radicalizadas y la psicopatía solo de forma indirecta en 

la radicalización religiosa (Morgades-Bamba et al., 2020). Los rasgos de la personalidad 

oscura se relacionan con el apoyo a la violencia política y las intenciones radicalizadas, 

pero no activistas, actuando como predictores significativos (Pavlović y Franc, 2021). 

Rasgos oscuros de la personalidad e identidad moral 

Se han hallado correlaciones negativas entre los rasgos de la Tríada Oscura y la 

identidad moral (Alabèrnia-Segura et al., 2023). En un estudio llevado a cabo por Maffly-

Kipp et al., en 2023 se llegó a la conclusión de que las personas con altos niveles de 

rasgos de la Tríada Oscura consideran los elementos morales positivos menos 

importantes para la identidad personal. 

La desvinculación a la moralidad comparte un núcleo “oscuro” con el narcisismo, 

el maquiavelismo y la psicopatía. No obstante, los factores oscuros presentan una 

asociación teórica y no una causa directa de la identidad moral, pudiendo estar 

altamente relacionadas, pero no necesariamente actuar como las únicas causantes 
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(Ogunfowora et al., 2022). Además, existen diferentes aportaciones según estudios con 

respecto a las relaciones entre la Tríada Oscura y la identidad moral. En primer lugar, 

ciertos autores (Zuo et al., 2016) afirman que existen diferencias entre las correlaciones, 

manifestando que, debido a la continua preocupación de los narcisistas por mantener 

una imagen positiva de ellos mismos, el narcisismo correlaciona de forma positiva con 

la identidad moral, mientras que la psicopatía y el maquiavelismo correlacionan 

negativamente, siendo las acciones poco éticas explicadas más bien por una perversión 

moral más que por ausencia de la misma. Por otro lado, otros autores, algunos 

mencionados anteriormente, (Alabèrnia-Segura et al., 2023; Maffly-Kipp et al., 2023; 

McLarnon, 2022) afirman que todos los rasgos de la Tríada Oscura predicen 

negativamente la identidad moral. 

El rasgo de la personalidad sádico se ha visto asociado con menospreciar la 

importancia de fines dañinos en el juicio moral, así como de los factores causales de 

dichas consecuencias dañinas al hacer juicios morales (Trémolière y Djeriouat, 2016). 

Aunque el sadismo por sí solo no es un predictor en dilemas morales más allá de la 

Tríada Oscura, la Tétrada Oscura en su conjunto predice la tendencia hacia la toma de 

decisiones utilitaria tanto en dilemas personales como impersonales. Esto sugiere que 

la inclinación hacia la toma de decisiones está relacionada con singularidades comunes 

por los cuatro rasgos (Karandikar et al., 2019). 

Identidad moral y violencia política 

El término de identidad moral proviene de Blasi (1983), quien desarrolló este 

concepto como resultado de sus investigaciones sobre el juicio moral según Kohlberg y 

el comportamiento humano. Blasi sugirió que la conexión entre el juicio moral y la acción 

puede radicar en la medida en que la moralidad y las preocupaciones morales se 

convierten en parte integrante de la identidad de una persona. Aquino y Reed (2002, 

p.1424) definen el concepto de identidad moral como una “autoconcepción organizada 

en torno a un conjunto de rasgos morales”. Hart et al. (1998, p. 515) la definen como “un 

compromiso autoconsistente con líneas de acción que benefician a otros”. 

La desvinculación moral promovida por la alineación social parece explicar el 

apoyo a la violencia política (Moyano et al., 2024). Asimismo, las personas son más 

propensas a llevar a cabo actos políticamente violentos cuando su juicio moral es bajo 

(Alkhadher y Scull, 2020). La vinculación de identidades es un gran predictor de la 
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violencia política, es ahí donde una persona involucrada con un grupo y que lucha por 

una serie de objetivos, cuando considera que lo que está haciendo es moralmente 

correcto y su lógica moral sigue su propio razonamiento acerca de la violencia política 

(Ginges, 2019). Es así que la moralidad se encuentra estadísticamente relacionada con 

el extremismo violento (Perry et al., 2018). 

El presente estudio 

 La violencia política se ha convertido en un área destacada de estudio (Guerrero 

y Morales, 2022; Jorquera-Álvarez y Piper, 2018) teniendo profundas implicaciones en 

lo social, político y psicológico (Adam y Bélanger, 2023; Calderón et al., 2023; Huanca-

Arohuanca et al., 2020; Mahamid et al., 2023; Munis et al., 2023). Esta violencia política 

se ha relacionado con ciertos rasgos oscuros de la personalidad como el narcisismo, el 

maquiavelismo, la psicopatía y el sadismo, cuyos rasgos pueden influir en la 

predisposición de las personas hacia la violencia política y el extremismo (Gøtzsche‐

Astrup, 2021; Krispenz y Bertrams, 2023; Pavlović y Franc, 2021). Asimismo, la 

identidad moral y todo aquello que presenta relación con lo moral, también desempeña 

un papel importante en la violencia política (Alkhadher y Scull, 2020; Ginges, 2019; 

Moyano et al., 2024). 

Por tanto, estos elementos teóricos actúan como base conceptual para llevar a 

cabo la presente investigación, teniendo como objetivo analizar la influencia de la 

Tétrada Oscura (narcisismo, maquiavelismo, psicopatía y sadismo) y la identidad moral 

en la violencia política en una muestra española, ya que, pese a que existen 

investigaciones que hayan estudiado la relación entre la violencia política y la 

personalidad oscura o la violencia política y la identidad moral, no se han encontrado 

estudios que analicen la relación de todas las variables de forma conjunta. Asimismo, 

se trata de una investigación innovadora aquí en España, debido a que tampoco se 

hallan estudios que relacionen violencia política, personalidad oscura e identidad moral 

de forma simultánea. 

Teniendo en cuenta la literatura científica anteriormente descrita, se espera hallar 

una correlación significativa y positiva entre los rasgos de la personalidad oscura y la 

violencia política (H1), además de una correlación significativa y negativa entre la 

identidad moral y la violencia política (H2). Asimismo, también se espera hallar un alto 

nivel de predictibilidad de la Tétrada Oscura respecto de la violencia política (H3) y un 

bajo nivel de predictibilidad de la identidad moral respecto de la violencia política. 
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Método 

Participantes 

La muestra total estuvo compuesta por 116 participantes los cuales fueron 

seleccionados por cumplir una única condición: ser mayor de edad. Siendo así el único 

criterio de exclusión tener menos de 18 años. Dentro de la muestra se puede observar 

un amplio rango de edad, yendo desde los 18 hasta los 68 años. La media fue de 38.70, 

con una desviación típica de 18.90.  

De la muestra con la que se construyó el modelo, un 62.93% pertenece al sexo 

femenino (n = 73), un 36.20% pertenece al sexo masculino (n = 42) y un 0.86% no se 

identifica con ninguno de los dos (n = 1). Asimismo, el 96.55% de los participantes son 

de España (n = 112), mientras que el 3.45% restante es de fuera de España (n = 4). 

Además, en cuanto al estado civil, un 31% de los sujetos está casado (n = 36), un 3.40% 

separado o divorciado (n = 4), un 0.90% pareja de hecho (n = 1), un 52.60% se 

encuentran solteros (n = 61), un 8.60% convive en pareja (n = 10) y un 3.40% ha 

marcado la opción “otro” (n = 4).  

También, en referencia al nivel máximo de estudios finalizados, un 0.90% cuenta 

con la educación primaria (n = 1), un 60% con la educación secundaria (n = 7), un 5.20% 

con formación profesional (n = 6), un 30.20% con el bachillerato (n = 35), un 41.40% con 

un grado/licenciatura/diplomatura (n = 48), un 14.70% con un 

máster/especialización/experto (n = 17) y un 1.70% con un doctorado (n = 2). 

Por último, respecto a la situación laboral actual, el grueso de la muestra lo 

conforman estudiantes, los cuales representan un 38.79% (n = 45) y empleados a 

jornada completa, con un 36.20% (n = 42). 

En cuanto a la muestra que se utilizó para dicho trabajo, la obtención de la misma 

fue recogida de forma confidencial, manteniendo en todo momento el anonimato de los 

participantes. A través del teléfono móvil, se contactó con cierto número de personas 

para solicitar su participación en la encuesta. Asimismo, en referencia a la difusión, se 

colgó en algunas redes sociales (como Instagram) el enlace directo al cuestionario, de 

esta forma, cualquiera que lo desease podía rellenarlo, permitiendo la obtención de una 

mayor muestra. 
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Variables e instrumentos 

Datos sociodemográficos 

Los siguientes datos se recabaron a partir de un cuestionario creado ad hoc en 

el que se preguntó por diferentes aspectos como la edad, el sexo, el país, el estado civil, 

el nivel máximo de estudios finalizados y la situación laboral actual. Con el fin de medir 

la edad de los participantes se utilizó una pregunta de carácter directo en la que el 

participante debía responder un número (de 18 a 100), el cual refleja su edad en años. 

Por otro lado, el género, se recogió con una pregunta que planteaba 3 opciones de 

respuesta: mujer, hombre y otro. En cuanto al estado civil, se presentaron un total de 8 

opciones de respuesta, las cuales fueron: soltero/a, pareja sin reconocimiento legal, 

pareja de hecho (con reconocimiento legal), convivo en pareja (sin reconocimiento 

legal), casado/a, separado/a o divorciado/a, viudo/a y otro. Respecto al nivel máximo de 

estudios finalizados, las opciones a elegir eran: sin estudios, educación primaria, 

educación secundaria (ESO), formación profesional, bachillerato, 

grado/licenciatura/diplomatura, máster/especialización/experto y doctorado. Asimismo, 

para medir la situación laboral actual, se ofrecieron las opciones de respuesta: 

estudiante, empleado a jornada completa, empleado a media jornada, autónomo, 

desempleado en búsqueda activa de trabajo, desempleado (no busco trabajo), baja 

laboral (temporal), incapacidad laboral permanente y otro.  

Escala de Intención de Activismo y Radicalismo (EIAR) 

La EIAR es una escala que mide la violencia política. Aunque el instrumento fue 

creado originariamente por Moskalenko y McCauley (2009), se utilizó una versión 

española elaborada por los autores Trujillo et al. (2016). En el cuestionario, se evalúan 

las siguientes variables de posicionamiento: país, grupo religioso de pertenencia, partido 

político con el que se identifica y movimiento social con el que se identifica (en una 

escala de 1 a 7 donde 1 es nada importante y 7 muy importante). En la segunda parte, 

la escala se encuentra conformada por dos subescalas breves, cada una compuesta 

por cuatro ítems. La primera subescala evalúa la intención de acción política legal y no-

violenta (Activismo), mientras que la segunda hace referencia a la acción política legal 

y violenta (Radicalismo). Se trata de 8 ítems donde los participantes deben seleccionar 

su grado de acuerdo en una escala de tipo Likert de 1 a 7 con los valores 1 = totalmente 

en desacuerdo, 2 = bastante en desacuerdo, 3 = algo en desacuerdo, 4 = ni de acuerdo 
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ni en desacuerdo, 5 = algo de acuerdo, 6 = bastante de acuerdo y 7 = totalmente de 

acuerdo. En el estudio de la versión española, la consistencia interna de los ocho ítems 

del cuestionario fue de un Alfa de Cronbach (α) de .84 en la muestra total del estudio 1, 

reflejando una alta fiabilidad. En el estudio 2 fue un α de .89. 

Short Dark Triad (SD3) 

La SD3 es un instrumento que mide el narcisismo, el maquiavelismo y la 

psicopatía, rasgos que conforman la Tríada Oscura (Jones y Paulhus, 2014). Este 

cuestionario consta de 9 ítems para cada factor, siendo un total de 27 ítems donde los 

encuestados deben seleccionar su grado de acuerdo en una escala de tipo Likert con 

los valores 1 = totalmente en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = ni acuerdo ni 

desacuerdo, 4 = de acuerdo y 5 = totalmente de acuerdo. En el estudio se utilizó la 

versión española validada por Pineda et al. (2020), que mostró unos índices de fiabilidad 

adecuados, entre .60 y .81.  

Assessment of sadistic personality (ASP) 

La ASP es una escala de medición del sadismo cotidiano (Plouffe et al., 2017), 

creada para complementar la SD3 y formar un instrumento que evalúe la Tétrada 

Oscura. En este estudio se utilizó la versión española validada por Pineda et al. (2021), 

que consta de 9 ítems donde los participantes deben seleccionar su grado de acuerdo 

en una escala de tipo Likert con los valores 1 = totalmente en desacuerdo, 2 = en 

desacuerdo, 3 = ni acuerdo ni desacuerdo, 4 = de acuerdo y 5 = totalmente de acuerdo. 

El estudio de validación informó índices de fiabilidad adecuados con un α de .75 y un 

Omega de McDonald (ω) de .75. 

Moral Identity Questionnaire (MIQ) 

Se utilizó para medir la identidad moral. Este cuestionario fue elaborado por 

Black y Reynolds (2016) y consta de 20 ítems, los cuales evalúan tanto el yo moral como 

la integridad moral. Es decir, es un cuestionario conformado por dos subescalas, cuyos 

ítems 1-7 y 20 pertenecen a la subescala Moral Self, mientras que los ítems 8-19 hacen 

referencia a la subescala Moral Integrity. En este cuestionario, los encuestados deben 

seleccionar su grado de acuerdo en una escala de tipo Likert con los valores 1 = muy 

en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = neutral, 4 = de acuerdo, 5 = muy de acuerdo. 

MIQ ha demostrado una consistencia interna α ≥ .90 y una gran invarianza factorial. Las 
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puntuaciones obtenidas en el MIQ mostraron una correlación con las mediciones 

actuales de constructos morales en ambas muestras. 

Escala de Ideación Violenta (VIS) 

Se utilizó para medir la ideación violenta. Aunque el instrumento fue creado 

originariamente por Murray et al. (2016) el cual consta de 15 ítems inicialmente, se utilizó 

una versión española elaborada por los autores Urruela et al. (2023). En esta escala se 

utilizan 14 ítems, eludiendo el primero de los 15 del estudio original: “I thought 

about…killing myself”. Los participantes deben seleccionar su grado de acuerdo en una 

escala de tipo Likert con los valores 1 = nunca, 2 = rara vez, 3 = a veces, 4 = a menudo, 

5 = muy a menudo. La VIS española mostró una buena fiabilidad interna con un α de 

.94 y un valor de fiabilidad compuesto de .92. Además, se obtuvo un valor de .58 en 

AVE. El VIS mostró unidimensionalidad y una fiabilidad alta. 

Procedimiento 

Los datos fueron obtenidos entre el 12 de marzo y el 23 de abril de 2024 

mediante una encuesta online y anónima creada en LimeSurvey. Como variable criterio 

se seleccionó la violencia política, mientras que las variables predictoras son la 

personalidad oscura (narcisismo, maquiavelismo, psicopatía y sadismo) y la identidad 

moral. Una vez escogidas las variables, se seleccionaron los instrumentos que se han 

considerado efectivos para medir la relación entre estas. 

Se distribuyó el enlace de la encuesta a través de diversas plataformas como 

Instagram y Whatsapp, acompañado de una breve explicación sobre el propósito del 

cuestionario. Los participantes dieron su consentimiento informado al iniciar la encuesta, 

donde se detalló su voluntariedad, anonimato y la edad mínima necesaria para participar 

(18 años). Tras esto, se recopilaron los datos sociodemográficos seguidos de los 

cuestionarios mencionados anteriormente. Una vez recabados los datos, se volcaron 

los resultados en la plataforma Jamovi, desde el cual se han podido recoger los análisis 

de datos necesarios para la elaboración de resultados e interpretación de información. 

Por último, cabe destacar que, previamente al lanzamiento de la encuesta, se 

obtuvieron los permisos éticos correspondientes de la universidad 

(TFG.GPS.PRB.JMR.240211). 
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Análisis de datos 

Para este estudio se desarrolló una investigación transversal de naturaleza 

descriptiva y correlacional. En primer lugar, se recopilaron los estadísticos descriptivos 

y de frecuencia de cada variable para obtener una descripción precisa y detallada de las 

puntuaciones de la muestra. Se evaluó la fiabilidad de los instrumentos mediante el 

coeficiente Alfa de Cronbach (α) y Omega de McDonald (ω). Posteriormente, se utilizó 

el coeficiente de correlación de Pearson para analizar las relaciones entre las variables. 

Finalmente, se llevó a cabo un análisis de regresión lineal para examinar la capacidad 

predictiva de los rasgos de la Tétrada Oscura y la identidad moral hacia los motivos de 

la violencia política. Todos los análisis realizados se llevaron a cabo con el programa 

Jamovi (versión 2.3.18). 

Resultados 

Estadísticos descriptivos y consistencia interna de los instrumentos 

Como se puede comprobar en la Tabla 1, los instrumentos utilizados para medir 

las variables incluidas en esta investigación presentaron unos índices de consistencia 

interna cuyos valores abarcan de .60 a .91 en el Alfa de Cronbach y de .62 a .92 en el 

Omega de McDonald. Asimismo, todas las variables, a excepción del narcisismo, el 

maquiavelismo y la psicopatía, muestran un α superior a .79, lo que indica una buena 

fiabilidad. Destacan positivamente los resultados obtenidos en cuanto a la ideación 

violenta (α =.91 / ω = .92) y menos positivamente los resultados alcanzados que reflejan 

el narcisismo (α = .60 / ω = .62). 

En referencia a las puntuaciones medias, mencionar que, de los rasgos de la 

Tétrada Oscura, los encuestados han puntuado más alto en maquiavelismo y más bajo 

en sadismo. Asimismo, puntuaron más bajo en radicalismo que en activismo y más alto 

en integridad moral que en yo moral. 

Correlación entre todas las variables de interés 

Según los resultados obtenidos en la Tabla 2, uno de los dos factores de la 

violencia política, el activismo, no correlaciona con ninguna variable predictora. No 

obstante, los cuatro rasgos de la Tétrada Oscura correlacionan significativa y 

positivamente con el radicalismo, con unas magnitudes de asociación pequeñas y 
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moderadas. Asimismo, en referencia a la ideación violenta, correlaciona significativa y 

positivamente con el radicalismo, con una magnitud de asociación moderada. Respecto 

a la identidad moral, solo la integridad moral correlaciona significativa y negativamente 

con el radicalismo, presentando una magnitud de asociación moderada. Además, el yo 

moral y el radicalismo no muestran correlación. 

Capacidad para predecir la violencia política 

Como se puede observar en la Tabla 3, las variables predictoras explican hasta 

el 27% de la violencia política. De todas las variables predictoras, tanto el maquiavelismo 

como la ideación violenta predicen individualmente el radicalismo. Asimismo, las 

variables predictoras contribuyen a la varianza total explicada para la violencia política 

(radicalismo). No obstante, en referencia al activismo, ni los rasgos de la Tétrada 

Oscura, ni la ideación violenta, ni la identidad moral predicen esta variable criterio. Por 

ende, respecto únicamente al activismo, el modelo en su conjunto no lo predice, ni 

tampoco ninguna variable de forma individual. 

Discusión 

La violencia política se ha convertido en un tema importante de investigación que 

se manifiesta en diversas ocasiones a nivel global, motivada por intereses de estado, 

monetarios y otros (Guerrero y Morales, 2022). Esta violencia política, a día de hoy, 

presenta trascendentes repercusiones en los diferentes ámbitos de las personas, como 

en lo psicológico y en el contexto social (Huanca-Arohuanca et al., 2020). Es por ello 

que se planteó la necesidad de profundizar en las razones de este tipo de violencia, 

teniendo como objetivo principal analizar la influencia de la Tétrada Oscura (narcisismo, 

maquiavelismo, psicopatía y sadismo) y la identidad moral en la violencia política. 

Rasgos asociados con la personalidad oscura, como el narcisismo, el 

maquiavelismo, la psicopatía y el sadismo, han sido considerados en investigaciones 

anteriores sobre la violencia política, encontrándose ciertas asociaciones (e.g. 

Gøtzsche‐Astrup, 2021; Krispenz y Bertrams, 2023; Morgades-Bamba et al., 2020). Sin 

embargo, los resultados mostraron una ausencia de correlación entre el activismo y las 

variables de la Tétrada Oscura. Esto, contradice a algunos estudios (Bélanger et al., 

2023), en relación al sadismo, pero refuta a otros (Pavlović y Franc, 2021), respecto a 

los cuatro rasgos de la personalidad oscura.  
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También, los resultados mostraron una ausencia de correlación entre el 

activismo y la variable de ideación violenta. Esto, es muy difícil de contrastar con marcos 

teóricos, puesto que es escasa la literatura acerca de si existe una correlación 

significativa entre estas dos variables. 

Asimismo, los resultados mostraron una ausencia de correlación entre el 

activismo y las variables de la identidad moral y, pese a que tampoco existen estudios 

que hayan analizado las correlaciones entre el activismo, el yo moral y la integridad 

moral, algunos estudios concluyen que el activismo tiene una correlación interpretable 

con la moralidad, constituyéndose el activismo como defensor de la moral en ciertas 

situaciones (Bou-Franch, 2022).  

Por ende, sin tener en cuenta el resto de investigaciones, sino únicamente la 

aquí presente, no hay una relación directa entre el activismo y las variables predictoras, 

por lo que, ni a mayor activismo, mayor personalidad oscura, ideación violenta o 

identidad moral, ni a ni a menor activismo, mayor personalidad oscura, ideación violenta 

o identidad moral. El resultado dependerá de otros factores. 

En la línea de lo hallado en estudios previos, el radicalismo se relaciona 

significativa y positivamente con el maquiavelismo, la psicopatía, el narcisismo y el 

sadismo (Morgades-Bamba et al., 2020; Pavlović y Franc, 2021; Pavlović y Wertag, 

2021), la ideación violenta (Gajda et al., 2024; Linge, 2023) y, aunque no presenta 

correlaciones con el yo moral, sí lo hace significativa y negativamente con la integridad 

moral y, por tanto, con la identidad moral en su conjunto (Perry et al., 2018). 

Por consiguiente, el radicalismo presenta una relación directa con estas 

variables. Esto quiere decir que, menos con el yo moral, a mayor radicalismo, mayor 

repercusión positiva en la personalidad oscura e ideación violenta, al mismo tiempo que, 

a mayor radicalismo, menor integridad moral. 

Por tanto, respecto a las dos primeras hipótesis planteadas al inicio de esta 

investigación, se podría afirmar que, la primera se cumple parcialmente y, la segunda, 

en medidas pequeñas. Respecto a la primera, aunque el activismo no ha correlacionado 

con ninguna de las variables predictoras, el radicalismo sí. Por tanto, al esta formar parte 

de la violencia política en su conjunto, se podría asentir que la violencia política 

correlaciona con la personalidad oscura de forma significativa y positiva (Gøtzsche‐

Astrup, 2021). Asimismo, en referencia a la segunda hipótesis, el activismo no ha 
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correlacionado con ninguna de las variables de la identidad moral, de igual manera que 

el radicalismo no ha correlacionado con una de las dos variables de la identidad moral 

(yo moral). Por tanto, únicamente una de las dos variables de la violencia política 

(radicalismo) correlaciona significativa y negativamente con solo una variable de la 

identidad moral (integridad moral), concluyendo que la hipótesis número dos se cumple 

en medidas muy pequeñas o prácticamente no se cumple. Esto último, se contradice, 

en parte, con autores (Alkhadher y Scull, 2020) que afirman que cuando el juicio moral 

de una persona es bajo, esta es más propensa a la violencia política. 

Por último, en referencia a las últimas hipótesis planteadas al comienzo de este 

estudio, se podría afirmar que, la tercera apenas se cumple, y, la cuarta, no se cumple. 

En cuanto a la tercera, únicamente un rasgo de la Tétrada Oscura (maquiavelismo) 

presenta un adecuado nivel de predictibilidad, y solo con el radicalismo. Esto, desmiente 

lo que algunos autores constatan (Krispenz y Bertrams, 2023) respecto a que el 

narcisismo y la psicopatía sí predicen la violencia política, pero no el maquiavelismo. 

Además, en relación a la cuarta hipótesis, ninguna de las variables de la identidad moral 

predice a ninguna de las variables de la violencia política, por ende, el nivel de 

predictibilidad no es bajo, sino que directamente no existe según estos resultados. Esto 

último, coincide con el autor Ginges (2019), quien afirma que la predicción directa de la 

violencia política es con la vinculación de identidades con un grupo, donde a partir de 

ahí se sigue una propia lógica moral. 

Limitaciones y futuras líneas de investigación 

A lo largo de este estudio se identificaron varias limitaciones que dificultaron 

ciertos aspectos del mismo. En primer lugar, la falta de fundamentación teórica podría 

ser una de las limitaciones que se podría encontrar, ya que es un elemento fundamental 

para poder afirmar que las variables que se han seleccionado al inicio del estudio 

influyen en la variable criterio. Por ejemplo, a la hora de buscar información actual de la 

relación entre la violencia política con la identidad moral. 

Asimismo, otra de las limitaciones han sido las dificultades presentadas para 

alcanzar una muestra representativa de participantes que permita generalizar los 

resultados y extrapolarlos a la población. En referencia al tamaño muestral, este es muy 

importante dado que puede influir directamente en la comprobación de algunas hipótesis 

del modelo. 
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Además, cabe la posibilidad de que en este estudio exista la presencia de cierta 

deseabilidad social en las respuestas, debido a la delicadeza de los temas que se tratan 

en algunas preguntas. 

También, algunos de los resultados obtenidos han dificultado la consecución del 

estudio. Por ejemplo, que el activismo no correlacionase con ninguna de las variables 

predictoras u, obtener índices de fiabilidad no tan altos. 

Por todo esto, es necesaria la apertura de nuevas líneas de investigación que 

contemplen las limitaciones halladas. 

Conclusiones 

La indagación acerca de la violencia política en la sociedad española es un tema 

que podría abarcarse de una forma más profunda. Gracias a la realización del presente 

análisis, se abren las puertas de estudio de este tipo de investigaciones. En este trabajo 

se analizaron las influencias de las variables entre sí tanto de manera conjunta como de 

forma individual. Por tanto, es innovador el tema abordado aquí presente en la 

actualidad, anexionando la violencia política junto con la personalidad oscura e identidad 

moral. Por ende, esta exploración obtuvo unos resultados de gran trascendencia que 

podrán servir para próximas investigaciones, ya que el nivel de investigación de este 

tema, aquí en España, es prácticamente nulo, habiendo tenido que explorar revisión 

bibliográfica mayormente de origen extranjera. 
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Tabla 1 

Estadísticos descriptivos y consistencia interna de los instrumentos de las variables 

 

Total (N = 116) 

Rango de 

puntuación 
M (DT) 

Alfa de 

Cronbach 

Omega de 

McDonald 

Violencia política     

      Activismo 4 - 28 17.9 (5.33) .84 .84 

      Radicalismo                              4 - 28 9.55 (5.97) .86 .86 

Tétrada Oscura     

Maquiavelismo 5 - 30 16.0 (5.96) .74 .75 

Psicopatía 0 - 22 7.58 (4.80) .65 .67 

Narcisismo 3 - 28 15.1 (4.69) .60 .62 

Sadismo 0 - 26 4.29 (5.31) .86 .87 

Ideación violenta 0 - 32 3.28 (5.70) .91 .92 

Identidad Moral     

Moral – Self (yo moral) 25 - 40 35.2 (3.79) .83 .84 

Moral - Integrity 25 – 57 46.1 (6.69) .79 .81 

Nota. M = Media, DT = Desviación típica. 
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Tabla 2 

Correlaciones bivariadas entre las variables de estudio 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
-  

        

2 .34*** -        

3 -.02 .23* -       

4 -.11 .40*** .66*** -      

5  .07 .26** .49*** .50*** -     

6 -.10 .44*** .65*** .75*** .40*** -    

7 -.05 .39*** .58*** .60*** .28** .68*** -   

8 .16 -.19 -.50*** -.54*** -.19 -.58*** -.43*** -  

9 .08 -.33*** -.63*** -.57*** -.26* -.59*** -.52*** .53*** - 

Nota. *p < .05; **p < .01; ***p < .001. 1= Activismo. 2= Radicalismo. 3= Maquiavelismo. 

4= Psicopatía 5= Narcisismo. 6= Sadismo. 7= Ideación violenta. 8= Yo moral. 9= 

Integridad moral. 
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Tabla 3.1 

Capacidad predictiva de las variables de interés sobre la violencia política 

Variable Criterio Variable Predictora 
Estimador t p 

 Maquiavelismo .06 .47 .64 

 Psicopatía -.08 -.41 .68 

 Narcisismo .14 1.10 .28 

   Activismo Sadismo -.22 -1.25 .21 

        Ideación violenta .09 .72 .48 

 Moral – Self (yo moral) .14 .81 .42 

 Moral - Integrity -.02 -.20 .84 

 F        .87 

 R2 / R2 ajustada    .06/.01 

Nota. *p < .05; **p < .01; ***p < .001 
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Tabla 3.2 

Capacidad predictiva de las variables de interés sobre la violencia política 

Variable Criterio Variable Predictora 
Estimador t p 

 Maquiavelismo -.27 -2.01* .05 

 Psicopatía .18 .91 .37 

 Narcisismo .10 .77 .45 

   Radicalismo Sadismo .24 1.33 .19 

        Ideación violenta .27 2.10* .04 

 Moral – Self (yo moral) .16 .95 .34 

 Moral - Integrity -.16 -1.53 .13 

 F        4.68*** 

 R2 / R2 ajustada    .27/.21 

Nota. *p < .05; **p < .01; ***p < .001 

 


