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RESUMEN 

 

El estudio actual tuvo por meta analizar la relación entre la dependencia emocional e 

ideación suicida en los estudiantes del primer ciclo de la UNACH – 2022. La muestra incluyó 

a 175 sujetos del primer ciclo de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

pertenecientes a las escuelas profesionales de ingeniería civil, contabilidad, enfermería, 

ingeniería forestal y ambiental e ingeniería agroindustrial. Posteriormente, 103 alumnos 

fueron parte de la muestra de tipo no probabilística, por conveniencia. El estudio fue de tipo 

básico y de diseño no experimental, de corte transversal y correlacional. Los instrumentos 

utilizados fueron el Cuestionario de Ideación Suicida de Beck (SSI) y el Inventario de 

Dependencia Emocional de Aiquipa (IDE). Los resultados evidenciaron una relación 

significativa (Sig. < .05) y directa, de grado muy débil (Rho = ,213) entre ambas variables. 

Además, se reconoció que el nivel predominante de las dos variables es el bajo, tanto en las 

variables como en sus dimensiones, según sexo, duración de la relación con la última pareja 

y escuela profesional de los estudiantes. Por otro lado, se encontró que la relación entre la 

segunda variable y las dimensiones miedo a la ruptura, miedo e intolerancia a la soledad y 

prioridad de la pareja, es significativa y directa. En relación a la primer variable y las 

dimensiones actitud hacia la vida/muerte y la dimensión proyecto de intento suicida, se halló 

una relación significativa. Se concluye que la relación de ambas variables es significativa y 

directa pero muy débil; es decir, cuanto mayor sea la demanda emocional del sujeto hacia el 

objeto, mayor es la presencia de pensamientos auto descalificativos en torno al acto suicida.  

 

Palabras clave: dependencia emocional, ideación suicida estudiantes universitarios. 
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ABSTRACT 

 

The current study aimed to analyze the relationship between emotional dependence and 

suicidal ideation in students of the first cycle of UNACH - 2022. The study group consisted 

of 175 subjects of the first cycle of the Universidad Nacional Autónoma de Chota, belonging 

to the professional schools of civil engineering, accounting, nursing, forestry and 

environmental engineering, and agro-industrial engineering. The non-probability sample, for 

convenience, involved 103 students. The study was of a basic type and of a non-

experimental, cross-sectional and correlational design. The measurement instruments were 

the Beck Scale for Suicide Ideation (SSI) and the Aiquipa Emotional Dependency Inventory 

(IDE). The results showed a significant (Sig. < .05) and direct relationship, of a very weak 

degree (Rho = .213) between both variables. In addition, it was recognized that the 

predominant level of the two variables is low, both in the variables and in their dimensions, 

according to sex, duration of the relationship with the last partner and professional school of 

the students. On the other hand, it was found that the relationship between the second 

variable and the dimensions fear of rupture, fear and intolerance of loneliness, and priority 

of the partner, is significant and direct. In relation to the first variable and the attitude towards 

life/death dimensions and the suicide attempt project dimension, a significant relationship 

was found. It is concluded that the relationship of both variables is significant and direct but 

very weak; that is, the greater the emotional demand of the subject towards the object, the 

greater the presence of self-disqualifying thoughts around the suicidal act. 

 

Keywords: emotional dependence, suicidal ideation, university students. 
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INTRODUCCIÓN 

Castelló (2000) considera a la primer variable como una dimensión disfuncional de 

la personalidad, que hace alusión a la demanda afectiva extrema que un sujeto tiene por otro, 

en sus diversas relaciones de pareja. Por otro lado, la segunda variable es difícil de definir, 

puesto que no se conoce la forma, intensidad y duración en la que se presenta, pudiendo 

tomar la forma de una idea momentánea, persistente, impulsiva o planificada.  

En cuanto a la dinámica interactiva de las parejas amorosas, están las saludables, las 

cuales se fortalecen sobre la base de una comunicación asertiva, respeto recíproco y 

seguridad, en donde los dos individuos de la relación se sienten estimados y cuidados. Por 

otro lado, se observa de manera común y normalizada, las relaciones de pareja insanas, 

construidas a partir de desconfianza, celos, posesión, insatisfacción mutua, vacío emocional 

y conformismo o falta de reciprocidad, donde el rompimiento es constante al igual que la 

reconciliación. Lo paradójico es que los jóvenes tienden a mencionar que siguen amando 

con locura y pasión a su pareja, y creen que estos factores sólo alimentan y refuerzan su 

amor. Como diría Riso (2012) la sociedad ha tergiversado la idea del amor, creyendo que es 

incondicional y que puede soportar cualquier forma de abuso. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) informa que todos los años ocurre 

un aproximado de 700.000 muertes por suicidio mundialmente, siendo esta la cuarta causa 

principal de mortalidad de los sujetos que comprender las edades de 15 a 29 años, a su vez, 

el 77% de los decesos por suicidio ocurre en naciones de ingresos bajos y medianos, siendo 

así que, mientras los varones representan un valor de mortandad superior en los países de 

ingreso alto (16.5 por 100 000), las mujeres registran un valor superior en las naciones de 

ingreso mediano a bajo (7,1 por 100 000); estas cifras, demuestran que según el análisis por 

sexo, el número de varones duplica al de las féminas (12,6 por 100 000 hombres frente a 5,4 

por 100 000 féminas), Cabe mencionar que, al acto de quitarse deliberadamente la propia 

vida, lo antecede los pensamientos suicidas, como lo mencionan Gonçalves et al. (2016) se 

inicia con la ideación suicida, como indicador de vulnerabilidad que puede llevar a realizar 

el intento y este a la finiquitación de la idea. En relación a lo anterior, Castelló (2000) expresa 

que dentro de los agentes concatenados a los juicios suicidas se han identificado aquellos de 

origen psicológico como la dependencia emocional, problemas en el núcleo familiar, como 

el desamparo físico y afectivo en la infancia, deficiencia de amor propio, trastornos afectivos 
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como la depresión, inadecuado manejo de la ira, privación afectiva, modalidad rígida por 

parte de los cuidadores y estrés.  

Con respecto a la dependencia emocional, datos internacionales revelan la 

problemática, tal es el caso de Cabello (2017) quien en una conferencia organizada por el 

Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, refiere que en la nación española el 49.3% de 

los sujetos entrevistados y en su producto más grave el 8.6%, teniendo las mujeres una mayor 

regularidad, consideran tener dependencia afectiva. Así mismo, los resultados en sujetos 

jóvenes de 16 a 31 años es del 24.6%, del cual, aproximadamente 75% son mujeres y el 25% 

varones.  

En el Perú, respecto al suicidio, en el año 2020, se estima que 689 personas decidieron 

acabar con sus vidas, 508 fueron varones y 181 fueron mujeres; siendo en el departamento 

de Cajamarca 38 las defunciones por suicidio (Ministerio de Salud, 2021). Así mismo, según 

el MINSA (2018), los motivos principales por los que se suicidan las personas son los 

conflictos con la pareja, con los progenitores y con la salud mental. Además, MINSA (2012) 

según un análisis ejecutado en el 2010, informó que el 21% de quienes se suicidaron lo 

realizaron por causas afectivas, esto debido a una fuerte necesidad de sentirse querido, así lo 

expresa el Dr. Guillermo Ladd, trabajador del Instituto de Salud Mental Honorio Delgado 

Hideyo Noguchi (INSM), quien expresa que al estado depresivo por la festividad del día del 

amor y la amistad se le añade la coacción social, la cual adjudica equívocamente la felicidad 

al estar en una relación amorosa. 

Cabe resaltar que en la realidad peruana, el 63% de féminas entre 15 y 49 años, fueron 

violentadas al menos una vez de su existencia por parte de su pareja, de acuerdo a los datos 

arrojados por la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018 (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática [INEI], 2019). En cuanto a lo previamente mencionado, en la 

realidad peruana, el 40% de las mujeres experimentan dependencia emocional, aquello 

aumenta el riesgo de intentar quitarse la vida por angustia ante el rompimiento o la soledad 

(INSM, 2013).  

En la universidad donde se realizará la investigación se entrevistó a la responsable 

del departamento de psicología de la UNACH, quien expresa que según las estadísticas 

obtenidas mediante la aplicación del instrumento SRQ-18, a los estudiantes ingresantes del 

año 2021, de cada 175 evaluados, 2 presentan ideación suicida por episodio depresivo 

presente asociado a causas, tales como, frustraciones con la carrera elegida, relaciones 

insatisfactorias con padres o pareja y alguna comorbilidad con trastornos de personalidad, 

así mismo, manifiesta que en el mismo año, 5 casos por ruptura amorosa se presentaron en 
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el consultorio, en los cuales, el síntoma más común era la dificultad para dar por terminada 

la relación, con la tendencia a retomar la relación en reiteradas ocasiones (M. Perales, 

comunicación personal, 13 de junio de 2022). Así mismo, la psicóloga resalta la importancia 

de realizar esta investigación, la cual podrá contribuir con la obtención de información 

relevante para plantear estrategias de precaución y a su vez, que promuevan el bienestar 

integral de los estudiantes universitarios.  

Debido a la problemática expuesta, el problema a investigar queda formulado de la 

siguiente manera: ¿Cuál es la relación entre la dependencia emocional e ideación suicida en 

los estudiantes del primer ciclo de la UNACH – 2022? 

El trabajo actual, favorecerá a la UNACH, ya que, mediante los resultados obtenidos, 

en la población estudiantil, se podrán implementar programas preventivos y promocionales 

enfocados en la convivencia saludable de las parejas, en relaciones afectivas saludables y 

fructíferas, que aporten al crecimiento integral de sus miembros, promoviendo un adecuado 

bienestar mental, aminorando así, la presencia de la dependencia emocional y las ideas 

suicidas, por ende el estudio se justifica por relevancia social. El resultado de este trabajo 

aportará al área de psicología de la universidad con las pruebas psicométricas adecuadas para 

la medición de estas variables. Así mismo, se tendrá nueva información de la relación que 

estas variables presentan en jóvenes de la región de Cajamarca, lo cual servirá para expandir 

el conocimiento científico en el área de la psicología, lo cual demuestra la justificación 

teórica. 

El objetivo general del trabajo actual es analizar la relación entre la dependencia 

emocional e ideación suicida en los estudiantes del primer ciclo de la UNACH – 2022. 

Dentro de los objetivos específicos, se pretende: i) Identificar los niveles de dependencia 

emocional y sus dimensiones, según sexo, tiempo de duración con la última pareja y escuela 

profesional de los estudiantes del primer ciclo de la UNACH – 2022; ii) Describir los niveles 

de ideación suicida y sus dimensiones,  según sexo, tiempo de duración con la última pareja 

y escuela profesional de los estudiantes del primer ciclo de la UNACH – 2022; iii) Establecer 

la relación entre los factores de dependencia emocional con la ideación suicida,  según sexo, 

tiempo de duración con la última pareja y escuela profesional de los estudiantes del primer 

ciclo de la UNACH – 2022; iv) Establecer la relación entre las dimensiones de la ideación 

suicida con la dependencia emocional, según sexo, tiempo de duración con la última pareja 

y escuela profesional de los estudiantes del primer ciclo de la UNACH – 2022. 
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La hipótesis que pretende confirmar la investigación actual es: existe una relación 

directa entre la ideación suicida y dependencia emocional en estudiantes del primer ciclo de 

la UNACH – 2022. 

En cuanto a las teorías que explican las variables en estudio, se encuentra el modelo 

de vinculación afectiva. Según Castelló (2005) explica que el ser humano tiene la necesidad 

de generar lazos emocionales o conexiones afectivas con los demás. Para ello grafica en dos 

áreas este proceso, por un lado se encuentra la desvinculación y por otro la vinculación. 

Entonces, este modelo conceptualiza a la dependencia emocional por grados o niveles, 

puesto que conforma un hipotético continuo. Quiere decir que los sujetos con relaciones 

interpersonales saludables y adecuadas, se localizan en un grado intermedio del área de 

vinculación. Mientras que el dependiente se localiza en la extremidad diestra de la 

vinculación afectiva. Entonces, se entiende que la discrepancia entre el amor saludable y la 

dependencia es cuantitativa, básicamente es el intervalo existente entre el te quiero y te 

necesito. 

En relación a la segunda variable, se entiende como una manifestación de juicios 

vinculados a acabar con la propia vida (De la Torre Marti, 2013). Otra de las teorías 

explicativas de la investigación, es la propuesta por Beck (1969), quien menciona que la 

variable en cuestión está conformada por cuatro dimensiones, como lo son: actitudes hacia 

la vida o muerte, los pensamientos o deseos suicidas, el proyecto o intento suicida y la 

realización del intento suicida. 

Este trabajo parte de una base teórica y finaliza con una aplicación práctica, como se 

explica a continuación: El Capítulo I comprende el marco teórico de la investigación, incluye 

antecedentes, bases teóricas, junto a la operacionalización de variables. Al revisar el Capítulo 

II, se puede encontrar los métodos y materiales, el cual cuenta con diseño de la contrastación 

de hipótesis, población y muestra, técnicas e instrumentos, aspectos éticos que han regido la 

investigación, así como los equipos y materiales utilizados. Luego, en el Capítulo III se 

hallan los resultados y su discusión. En el capítulo IV y V, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones derivadas del presente estudio, correspondientemente. Finalmente se 

termina el trabajo de investigación, con las referencias bibliográficas y los anexos, donde se 

incluyen los instrumentos utilizados, permiso institucional, reporte turnitin, entre otros. 
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CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

1.1.1   Internacionales 

En Colombia, Patiño y Quiroga (2017), realizaron una investigación con el fin de 

establecer la asociación de las dos variables de estudio. El enfoque fue cuantitativo de tipo 

descriptivo, para dar respuesta a los objetivos establecidos seleccionaron una muestra por 

idoneidad de 218 reclusos, de una población total de 2,500 reos pertenecientes a los centros 

penitenciarios de Comunera, Bucaramanga y Guanentina, no se tomó en cuenta su posición 

jurídica (sindicados-condenados) o diferencia en sus edades. Para la dependencia emocional, 

se utilizó un cuestionario breve de datos para determinar los atributos de la población y para 

la ideación suicidad se empleó el cuestionario Beck. Resultados: los reos privados de la 

libertad que se hallan en riesgo suicida fueron 77 (35,32%), de los cuales, 39 arrojaron 

niveles de depresión (moderado-grave). De acuerdo a la variable de dependencia emocional, 

los que presentaron un nivel alto fueron 144 (66,05%) reos. Se concluyó que tanto la 

dependencia emocional como la depresión repercuten en la ideación suicida de los reos. 

Cáceres (2018) hizo un estudio en Guatemala con el fin de establecer la 

predominancia de ideación suicida en sujetos de primer ingreso de la escuela profesional de 

psicología de las jornadas matutina y vespertina. Tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo Ex 

post-facto. Los integrantes del trabajo realizado lo conforman 36 estudiantes de 17 a 30 años. 

El instrumento empleado fue la Escala de Ideación Suicida de Aaron Beck. Resultados: el 

72% presentó tendencia de riesgo suicida, de los cuales, el 42% fue de leve riesgo, 17% 

moderado riesgo y el 13% grave riesgo. También se observa que 69,4% de estudiantes 

presentó una actitud hacia la muerte, el 52,8% ha tenido pensamientos o deseos de suicidarse, 

el 44,4% ha pensado en el intento, la capacidad para llevar a cabo el intento y la anticipación 

del intento, mientras que un 55,6% ha tenido una preparación real o un intento de suicidio. 

También se observó una diferencia significativa según el análisis por sexo, siendo el 

femenino donde la puntuación fue mayor. No se presentó diferencias entre edades.  

Reyes (2018) hizo un estudio con el fin de reconocer el grado de dependencia 

emocional e intolerancia a la soledad existente en las parejas que acuden a una iglesia en 
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Guatemala. Su muestra fueron 52 sujetos, 26 parejas tanto del área urbana y rural entre los 

18 a 60 años, caracterizados con déficits afectivos y dificultades para desarrollarse 

independientemente. Se desarrolló un proyecto de tipo descriptivo utilizando el Inventario 

de Dependencia Emocional. Resultados: los integrantes del estudio presentaron 

mayoritariamente un nivel alto (38,4%) de dependencia emocional e intolerancia a la 

soledad. Así mismo, el sexo femenino presentó mayores puntuaciones de dependencia que 

el sexo masculino. 

1.1.2   Nacionales 

En el plano nacional, se tienen las siguientes investigaciones:   

Chumpitaz y Alarcón (2020), la finalidad de su trabajo fue determinar si existe 

relación entre dependencia emocional e ideación suicida. Los integrantes fueron 80 

estudiantes universitarios, varones, entre 17 a 18 años, de diversas escuelas profesionales. 

Su trabajo fue de diseño no experimental, tipo cuantitativo, de alcance correlacional y corte 

transversal. Para media la dependencia emocional se utilizó el test de Lemos y Londoño - 

CDE y para medir la ideación suicida se utilizó el test de Beck - ISS. El resultado manifiesta 

que hay una asociación altamente significativa entre ambas variables (rho= .74, p< .01). Con 

respecto a la segunda variable, el 55% obtuvo un grado bajo y el 25% un grado alto. En 

relación a la primer variable, el 60% presentó un grado alto. También, hubo asociación 

altamente significativa entre la primer variable y las siguientes dimensiones: actitud hacia la 

vida/ muerte (rho =.67, p<0.01), pensamientos/ deseos (rho =.63, p<0.01), proyecto de 

intento suicidio (rho =.50, p<0.01), desesperanza (rho=.70, p<0.01). 

Armas (2018) en su tesis sustentó como finalidad establecer los aspectos relacionados 

a la dependencia emocional en la pareja. Para la muestra se hizo una expresión de estudios 

transversales y constó de 598 personas de 18 a 55 años, que participaron de manera 

voluntaria. Fue una tesis observacional, analítico - correlacional, de enfoque cuantitativo y 

corte transversal. Para su medición el autor elaboró una ficha de recolección de datos y el 

test de Aiquipa - IDE. Llegando a la conclusión de que hay asociación significativa entre los 

aspectos demográficos, socioeconómicos y perfil de relación con la dependencia emocional. 

Además, hay grado de significancia (p<0,05) entre edad, ocupación y tipo de relación con la 

dependencia emocional, donde los más representativos fueron el adulto joven (28,2%), 

labores domésticas (24,2%) y convivientes (25,7%). También hubo un 65% de dependencia 

emocional hacia la pareja, con las dimensiones más representativas “necesidad de acceso a 

la pareja” (76%), “deseo de exclusividad” (74%) y “subordinación y sumisión” (70%). 
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Montalvo (2018) tuvo como finalidad exponer la asociación entre la violencia en el 

noviazgo y la dependencia emocional en sujetos de una universidad en Trujillo. Su muestra 

fue de 300 estudiantes de ambos sexos, con edades entre 16 a 19 años, del 1° y 3° ciclo. Fue 

un estudio correlacional, diseño no experimental y transversal. Para la medición empleó el 

instrumento de Lemos y Londoño – CDE - adaptado por Lecca (2016) y el Inventario de 

Violencia en el Noviazgo entre adolescentes (CADRI), adaptado por Sarmiento (2014). Los 

resultados obtenidos evidencian una asociación directa de magnitud moderada entre la 

violencia en las relaciones de pareja y la dependencia emocional; es decir, a mayor violencia 

en el noviazgo, mayor dependencia emocional.  

1.1.3   Locales  

En el plano local, se tienen las siguientes investigaciones:  

Medina y Tomas (2021) tuvieron como finalidad establecer la asociación entre 

dependencia emocional e ideación suicida. La muestra incluyó 132 estudiantes de un 

instituto de Cajamarca, con edades entre 18-22 años. El trabajo fue de tipo básico, 

cuantitativo y descriptivo correlacional, con un diseño no experimental de corte transversal. 

Para la medición de la ideación suicida se utilizó el inventario de Beck – ISS y el cuestionario 

de dependencia emocional de Lemos y Londoño – CDE. Resultados: predomina el grado 

bajo con 38% y 43% en ambas variables, respectivamente. Conclusión: hay correlación 

directa entre ambas variables (Rho = ,859); así como, hay correlación directa entre las 

dimensiones ansiedad por separación (Rho = ,820), expresión afectiva de la pareja (Rho = 

,703), modificación de planes (Rho = ,706) y miedo a la soledad (Rho = ,806) con la segunda 

variable. 

Gil (2021) en su trabajo tuvo como propósito el establecer la asociación entre la la 

dependencia emocional e ideación suicida en alumnos de la escuela de arquitectura de una 

universidad en Cajamarca, 2020. La muestra por conveniencia, de tipo no probabilística, 

incluyó a 105 alumnos del segundo ciclo del 2020. El trabajo fue de diseño no experimental, 

tipo básica, de corte transversal y correlacional. La herramienta de medición para la 

Dependencia Emocional fue la de Lemos y Londoño – CDE y para la Ideación Suicida de 

Beck - SSI. Resultados: se aprecia una asociación alta y significativa (p=,000) entre las 

variables. En cuanto a la primer variable, se presenció un 43% de grado alto, 38% grado 

medio y 21% grado bajo. Por otro lado, para la segunda variable, se presenció un 57% de 

grado bajo, 28% grado medio y un 15% grado alto. 
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Apaza y Cáceres (2020), tuvieron como finalidad determinar la asociación entre 

autoestima y dependencia emocional en los alumnos de una universidad en Cajamarca. Su 

población fue de 748 alumnos y su muestra por de 254 participantes entre las edades 16-22 

años. El tipo de investigación es no experimental, descriptivo-correlacional de corte 

transversal. Para su medición se aplicaron los test Escala de Autoestima de Rosenberg, y el 

Cuestionario de Dependencia Emocional de Lemos y Londoño. Los resultados arrojaron en 

la dependencia emocional que de acuerdo al sexo, el 47.24% de las féminas y el 38.19% de 

los hombres tienen un nivel bajo y de acuerdo a la edad, el 74.02% de sujetos entre 16 a 22 

años presentan un nivel bajo. Además, un número superior de sujetos poseían una autoestima 

alta y una dependencia emocional baja. 

1.2   Bases teóricas  

1.2.1   Dependencia emocional   

La variable en cuestión, se plantea como modelos o pautas que implican factores 

cognoscitivos, afectivos, motivacionales y conductuales encaminados al otro como origen 

de complacencia y confianza personal, que incluye convicciones equívocas sobre el amor, 

las relaciones y de sí mismo (Castelló, 2005; Hirschfeld et al., 1977; Lemos y Londoño, 

2006; Norwood, 1985 y Schaeffer, 1998). Esto explica cómo muchas de las personas que 

cuentan con este modelo, piensan que la única manera de sobrevivir es estando con alguien, 

pese al malestar emocional que esta genera. 

Castelló (2005) se refiere a este fenómeno afectivo como una necesidad afectiva 

extrema y patológica que un individuo siente por su pareja, en sus variadas relaciones 

amorosas. Cuando en la definición se menciona necesidad, esta supera todas las 

explicaciones que se intentan dar hacia el por qué se está con una persona, ya sea atracción, 

deseo, amor, la necesidad va más allá, es algo indispensable en la vida de todas las personas, 

pero ¿por qué se tiene que necesitar a una persona en especial para vivir?, igualmente la 

excesividad o intención desmesurada de la necesidad que se tiene, del anhelo por estar con 

alguien. 

Acosta et al. (2010) explican a esta primer variable de estudio como un esquema 

conductual arraigado, debido al momento en el que empieza, en la niñez y el momento en el 

que se observa el impacto negativo, en la adultez, esto significa que, al no ser cubiertas las 

necesidades afectivas que aparecen desde la primera etapa del desarrollo evolutivo, con el 

paso del tiempo, el ser humano busca en su pareja, satisfacer aquellas necesidades que 

pasaron por desapercibido para sus cuidadores.  
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La dependencia emocional también es conceptualizada como pautas  permanentes de 

necesidades emocionales fracasadas, las cuales persiguen angustiosamente colmarse por 

intermedio de relaciones de apego enfermizo (Sirvent y Moral, 2007). Esto significa, que 

hay una serie de necesidades de índole emocional, de satisfacción fallida, las cuales salen a 

relucir conforme pasa el tiempo de la manera más desadaptativa posible y buscan ser 

cubiertas mediante la interacción con los demás. 

Por otro lado, demás autores añaden, a parte de la necesidad perenne y anómala de 

cariño, la aparición de pautas obsesivas (Jiménez y Ruiz, 2008) o también, la disposición 

continua de dominar o someter a los sujetos con los cuales se relaciona reiteradamente 

(Izquierdo et al., 1998). Esto quiere decir, que la persona que tenga este patrón, puede no 

solamente, adquirir un rol pasivo, al querer buscar la satisfacción de sus demandas, sino 

también, puede optar por un rol activo, en el cual busca poseer a la otra persona. 

1.2.1.1   Modelos teóricos de la dependencia emocional.  

Modelo de vinculación afectiva – Castelló. 

Castelló (2005) afirma que, en la dependencia emocional hay una exageración de los 

comportamientos clásicos que se dan en las relaciones de pareja, como lo son el deseo 

de querer pasar tiempo con el otro, de querer sentirse valorado y amado. La diferencia 

entre el amor saludable y la dependencia es únicamente cuantitativa, explica el 

intervalo que hay entre el cariño y la necesidad. El autor ilustra esta distancia, 

concibiendo esta como un hipotético continuo, el cual hace referencia a la 

dependencia emocional por grados o niveles. Quiere decir que los sujetos que tengan 

relaciones saludables, se ubican en un intervalo medio del espacio que comprende a  

la vinculación, la figura 1 lo explica a continuación: 

Figura 1  

Continuo de los sentimientos en las relaciones afectivas 

 
 

Fuente: Castelló (2005) Dependencia emocional. Características y tratamiento 
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Castelló (2005) manifiesta que los dependientes cuentan con características varias, 

las cuales se agrupan en tres áreas importantes, como son:  

Relación de pareja. Esta es la de mayor relevancia y prevalencia en los dependientes 

emocionales, alberga ocho características, como son: necesidad excesiva del otro, el 

dependiente se siente incapaz de desenvolverse solo, llevando a cabo lo que se ha 

denominado como “el hambre de la pareja”, como es el “craving” en los pacientes 

con adicciones a sustancias; en segundo lugar están son los deseos de exclusividad 

en la relación, esto tiene doble significación en el sujeto, por un lado, se aísla del 

entorno para entregarse por completo a su pareja, y por otro lado, tiene el anhelo de 

que el objeto tenga la misma actitud; en tercer lugar se encuentra la prioridad de la 

pareja, el sujeto termina excluyendo de su vida a familiares, amigos e incluso así 

mismo, debido a que el actual objeto predilecto de su vida, será su pareja; en cuarto 

lugar se ubica la idealización del objeto, este proceso de idealizar perdura a lo largo 

de la relación, pese a la identificación de los defectos del otro, el dependiente 

sobrevalora las características de su objeto, desde las físicas hasta las intelectuales; 

en quinta posición está la sumisión y subordinación, con el objetivo de salvaguardar 

la relación, son una ofrenda del dependiente para su objeto, en gratitud de su 

compañía, resultado de su baja autoestima; en sexto lugar se encuentra el historial de 

relaciones de pareja enfermizas, las cuales han sido en su mayoría tormentosas; sin 

embargo, hay algunas variantes, como el hecho de haber tenida solo una relación 

desequilibrada, pero que haya sido larga y significativa, o tener relaciones cortas o 

de transición, en las que el dependiente desempeña el rol dominante o desinteresado, 

para rehuir el hecho de estar y sentirse solo, hasta encontrar al objeto ideal, que 

satisfaga aquellos vacíos emocionales; en séptima posición está es el miedo a la 

ruptura, que vendría a ser el miedo y la angustia por separación, en donde idear la 

posible erradicación de la relación perturba al dependiente desde el comienzo de la 

misma; la última característica es la asunción del sistema de creencias de la pareja, 

es decir, interiorizar las ideas del objeto, quienes giran en torno a tres tópicos: 

superioridad del objeto, inferioridad del sujeto (prevalece el sentimiento de culpa 

ante cualquier hecho que afecte la interacción) y el concepto de la relación (el objeto 

quiere mayor libertad para vivir de manera hedonista, pese a que el dependiente, al 

principio no quiere, termina accediendo por temor a la ruptura, es un tributo hacia su 

pareja ideal). 
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Relaciones con el entorno interpersonal. Incluye tres características: en primer lugar, 

los deseos de exclusividad hacia otras personas relevantes, aquí hay una absorción 

excesiva del dependiente hacia su círculo social más próximo, la peculiaridad, es que 

se trata de replicar la dinámica de interacción con el objeto, con las demás relaciones 

interpersonales, manipulando al entorno para alejarse de sus demás contextos y pasar 

tiempo únicamente con el dependiente, pues este prefiere interrelacionarse de uno en 

uno, porque se siente incómodo en situaciones grupales; la siguiente característica es 

la necesidad de agradar, esta aprobación por parte del entorno es tan importante para 

el dependiente, que cualquier gesto puede llegar a malinterpretarse como desinterés, 

producto del temor al rechazo; finalmente, está la característica de carencia de 

habilidades sociales, especialmente la carencia de asertividad y empatía. 

Autoestima y estado de ánimo. Aquí se encuentran tres características: la primera es 

la baja autoestima, hay carencia de sentimientos positivos y excedencia de negativos 

como la desestimación, rechazo y odio hacia sí mismos; en segundo lugar se 

encuentra el miedo e intolerancia a la soledad, aquí el dependiente se desprecia, 

presenta aversión a la soledad, a estar consigo mismo, debido a la soledad el 

dependiente se siente obligado a querer estar continuamente con otra persona, bajo 

cualquier costo; y finalmente, la tercera característica es el estado de ánimo negativo 

y comorbilidades frecuentes, el estado de ánimo usual es el de tristeza, preocupación, 

nerviosismo e inseguridad, debido a ello, la comorbilidad más común es la del 

espectro ansioso - depresivo, trastornos de alimentación y los trastornos relacionados 

con sustancias (bidependencia). 

Así mismo, según Castelló (2005) tres de estas características son propias del 

dependiente emocional y mínimas de cumplimiento: historial de relaciones de pareja 

desequilibradas, baja autoestima y miedo e intolerancia a la soledad. Además, afirma 

que cuantas más características se den, mayor probabilidad hay de la existencia de 

un caso de dependencia emocional típico o estándar.  

Teoría del apego - Bowlby. 

Fonagy (2004) explica que el apego es la relación más temprana establecida con el 

cuidador más próximo, quien es el responsable de responder a las necesidades del 

infante, con el objetivo de que el infante se sienta seguro y aprenda a regular su 

propio sistema emocional. 
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Bowlby (1989) explica que la noción formada sobre las experiencias con el cuidador 

primario, generarán modelos representacionales, los cuales son representaciones 

mentales creadas desde que el ser humano es un recién nacido, debido a la 

interrelación con los progenitores o tutores. Estas representaciones mentales albergan 

datos sobre sí mismos, la representación de apego y la conexión entre los dos, en 

otras palabras, el niño(a) forma un juicio de cómo es él o ella y sus representaciones 

de apego, y lo qué puede aguardar de ellas. Cuando el menor ya haya incorporado 

los patrones representacionales de apego, estos serán su camino para la instauración 

de sus futuras relaciones. 

En base a esta teoría, Ainsworth (1978) clasificó al apego en tres tipos: seguro, 

inseguro evitativo e inseguro ansioso-ambivalente. Posteriormente, Main y Solomon 

(1986) introdujeron una nueva categoría: el apego desorganizado.  

Finalmente, Barroso (2014) afirma que el estilo de apego desarrollado por el infante 

influye significativamente en la calidad de relaciones afectivas establecidas en su 

edad adulta, como lo es el proceso de elección de pareja. Así es como, Alonso – 

Aribol, Sháver y Yáñez (2002, como se citó en Castelló, 2005) afirman que un apego 

ansioso – ambivalente es el generador de la dependencia emocional.  

Teoría conductual cognitiva - Anicama 

Anicama (2016) postula que la variable en cuestión es una respuesta aprendida ante 

una serie de agentes estresores, mediante 5 modos de interacción con el ambiente 

(autonómica, emocional, motor, social y cognitivo), que se manifiestan en nueve 

rasgos, así cómo se explica en la figura: 
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Figura 2  

Concepción de la Dependencia Emocional como “clase de respuesta” 

 

Fuente: Anicama (2013) Construcción y propiedades psicométricas de una escala de 

dependencia emocional en universitarios de Lima.  

Anicama (2014) explica que la dependencia emocional es aprendida de forma 

jerárquica, por niveles, primero se halla la “Respuesta incondicionada u operante”, 

la cual, mediante un reforzador, pasa al segundo  nivel y se convierte en “Hábito”; 

este se aprende mediante procesos como la asociación de estímulo y respuesta, por 

moldeamiento operante y por  observación  e  imitación  de conductas; el tercero es 

el “Rasgo”, el cual se genera mediante la asociación de varios hábitos; finalmente, el 

último nivel está conformado por los nueve rasgos del modelo jerárquico 

acumulativo de organización (ver figura 3), los cuales, dan lugar a la dimensión 

autonomía / dependencia emocional. Se explica a continuación: 
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Figura 3  

Modelo jerarquizado de desarrollo de la Dependencia Emocional 

 

Fuente: Anicama (2014). La evaluación de la dependencia emocional; la Escala 

ACCA en estudiantes universitarios. 

Para un mejor entendimiento de la teoría, expondremos el siguiente caso, a modo de 

ejemplo: (respuesta autonómica) Paula, una joven de 18 años, lleva un mes de 

relación con Pedro. Un día, Paula se encuentra navegando en facebook y ve que 

Pedro comparte una publicación (estímulo estresor), ante ese hecho, se da cuenta que 

Pedro está en línea e inmediatamente recibe un mensaje de él en su bandeja de 

entrada y procede a conversar con él, tranquila y relajada (respuesta específica 

incondicionada). Este hecho se replicó en numerosas ocasiones, reforzando el 

siguiente pensamiento de Paula "cada vez que Pedro esté en línea tiene que conversar 

conmigo, sino no tiene motivo para estar conectado". Un día, Pedro se conectó a 

facebook, pero no le escribió, ante este hecho, la ansiedad apareció e iba en aumento 

y se calmaba, únicamente, cuando Paula le enviaba un mensaje a Pedro y él le 

respondía. Posteriormente, esta conducta se fue generalizando, convirtiéndose en un 

“hábito”, Paula empezó a experimentar ansiedad cada vez que Pedro se demoraba en 

responder sus llamadas telefónicas, cuando salían al centro comercial y Pedro se 

demoraba en salir del baño, cuando estaban en una reunión y Pedro se apartaba para 

traer las bebidas, generando en Paula, ansiedad por separación (rasgo) con el 

siguiente pensamiento “no quiero que Pedro se aleje de mí, no sé qué haría sin él, no 

quiero que la relación se termine, tengo miedo a que Pedro algún día me termine”. 
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Finalmente, Paula empezó a emitir respuestas con la misma secuencia, y 

estableciendo diferentes rasgos, desarrollando Dependencia emocional (dimensión). 

1.2.3   Dimensiones de la Dependencia emocional 

Dimensiones según Aiquipa. 

Aiquipa (2012) en el diseño y validación de su Inventario de dependencia emocional 

(IDE) nombra siete dimensiones o factores en relación a la comprensión de sus ítems, 

basándose en las características expuestas por Castelló (2000 y 2005), las cuales, se 

describen a continuación: 

Miedo a la ruptura – MR: es el pavor que el sujeto siente cada vez que piensa en el 

término de la relación, si este acto se concreta, el dependiente negará la realidad, y 

desarrollará conductas enfermizas para reanudar y prolongar su duración.  

Miedo e Intolerancia a la soledad - MIS: son sensaciones que desagradan al 

dependiente al momento de vivenciar que el objeto se ausenta de su lado, ya sea por 

un periodo corto o definitivo. Debido a esto, el dependiente intentará a toda costa 

retomar la relación, de no conseguirlo, para rehuir el sentimiento de estar o sentirse 

solo, dará lugar a una nueva relación. 

Prioridad de la pareja - PP: es la inclinación del sujeto, por situar en primer lugar 

de importancia al objeto, pasando a un segundo plano a las personas que lo rodean.  

Necesidad de acceso a la pareja – NAP: son las ansias persistentes del dependiente 

por estar con el objeto en todo momento, de preferencia físicamente o de lo contrario, 

al menos, mediante pensamientos.  

Deseos de exclusividad - DEX: el dependiente se orienta solo y únicamente en el 

objeto, y a su vez, tiende a aislarse de su medio. Asimismo, persigue la reciprocidad 

de este comportamiento, en otras palabras, busca que el objeto también comparta el 

deseo de exclusividad y se aísle de los demás.  

Subordinación y sumisión - SS: el dependiente sobreestima cualquier acto, 

pensamiento, sentimiento e interés de su objeto, y a su vez, se siente inferior y se auto 

desprecia.  
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Deseos de control y dominio - DCD: viene a ser la persecución perenne por encontrar 

consideración y afección con la finalidad de tener bajo su dominio a su relación, de 

este modo, aseguraría su continuidad. 

1.2.4   Definición de variable ideación suicida 

De la Torre Marti (2013) la define como son aquellas nociones mentales cuyo fin es 

el cese de la propia vida. Es decir, su último fin es la muerte auto infringida. 

Goldney y Col (1989, citado por Roncal, 2018), revela que es afín con las operaciones 

mentales y emocionales, y a la sensación de que la vida no tiene sentido; además, se hacen 

designios para terminar con su existencia ante la presencia de situaciones estresantes y 

complicadas, todo apunta a terminar con su propia vida. No obstante, aquellos que pretenden 

auto eliminarse pueden no tener el propósito de morir. 

Para Beck (1969), radica en el autorrechazo que el sujeto tiene de sí mismo además 

de prever su vida futura como incierta y caótica. Significa que es un conjunto de ideas 

extremistas y distorsionadas, sobre los modos deseados de auto eliminarse y sobre las 

condiciones en que se plantea realizar el acto suicida. 

Cuando la persona no ve proyecto alguno en su vida le aparecen ideas de que es mejor 

acabar con ella. Quiere decir que las personas, las cuales no cuentan con un motivo por vivir, 

corren el riesgo de presentar interés por acabar con la propia existencia (González et al., 

1995). 

Alcantar (2002) expresa que la persona tiene una creencia prejuiciosa donde percibe 

que la única solución a los problemas es la muerte. Entonces, se interpreta que, aquellas 

personas con problemas, percibidos como demandantes y superiores a sus capacidades o 

recursos personales, pueden ser invadidos por pensamientos suicidas, pues interpretan a la 

muerte como solución exclusiva. 

Por último, Cheng et al. (2009), nos dice que surge por diversos factores 

interrelacionados entre sí en el ambiente de la persona, los cuales desequilibran al sujeto y 

desencadena la aparición de inclinaciones suicidas. Quiere decir que estos pensamientos son 

multifactoriales y el desbalance que producen en quien los padece, es lo que influye a la hora 

de intentar o consumar el suicidio. 

Factores que inducen a la ideación suicida 

Arimani (2007), expone que en la etapa adolescente y joven, tiene efecto la presión 

de grupos, el hogar, el ambiente, los medios de comunicación y su rol como estudiante; 

empero, en los adultos predominan sus movimientos en al ámbito profesional y mercantil, 
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cuando son desahuciados por los médicos, malas relaciones en el trabajo y con el cónyuge. 

Aparte también tiene que ver con la forma de ser del sujeto, sus proyecciones, su cuidado 

personal y su autonomía. 

Castelló (2000) resalta los del área emocional: baja percepción de sí mismo, falta de 

control de impulsos, deseos de venganza, estilo de crianza negativo, falta de expresión 

emocional, depresión, dependencia emocional y el agotamiento debido a los problemas 

familiares.  

Prevalencia de la ideación suicida 

Según la edad, las personas mayores de 30 presentan menor puntaje que el grupo que 

se encuentra entre 18-29 años. Chávez, et al. (2020); y de acuerdo a algunas referencias 

brindadas por McIntosh, et al. (1994), los suicidios no fatales fueron más comunes entre los 

jóvenes que entre las personas mayores. Según las investigaciones se estima que la 

proporción de conductas fatales y no fatales es de aproximadamente 1:2-3 en personas 

mayores de 65 años, y tan alta como 1:100.-200 en jóvenes menores de 25 años. 

Según sexo, el masculino presentan menores índices que el femenino. Chávez, et al., 

(2020). Es notorio que el sexo femenino tiene más altos índices en la conducta suicida que 

el sexo masculino; empero, en el sexo masculino es mayor la lista de mortalidad a razón de 

dichas conductas que el sexo femenino. Moscicki (1995).  

1.2.5   Modelos teóricos de la ideación suicida 

Enfoque sociológico - Durkheim 

Durkheim (1897), afirma que el ser humano como ser social y parte de una 

agrupación debe de adaptarse a reglas y normas, para luego cumplirlas y tener un 

sentido de pertenencia, es decir, las demandas que presente dependerán de las 

circunstancias del medio en el que se desenvuelve. Por tanto, la conducta suicida es 

generada por los impedimentos u obstáculos de enmendar dichas demandas. El autor 

no ve al suicidio como una ocurrencia solitaria que ocurre en la vida del individuo,  

su hipótesis es que este se produce por la interacción insana del individuo con su 

medio, siendo así, que cuando el individuo se suicida, la propia sociedad también lo 

hace. Entonces, cuanto menos integrados estén los miembros de un grupo o subgrupo 

cultural, hay mayor riesgo de que vivencien conductas autodestructivas. Aunque este 

fenómeno se adjudique a circunstancias meramente personales, se debe tomar en 

cuenta de que pueda ser el producto de circunstancias sociales. 
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Durkheim (1897), propone los siguientes tipos de suicidio:  

1) Egoísta: Es el resultado del déficit de pertenencia social o demasiada 

individualización. Si los lazos que unen a las personas con la vida han disminuido, 

se debe a que a su vez se han diluido los lazos que unen a las personas con la sociedad. 

El egoísmo es el estado del ego viviendo su propia vida y obedeciéndose sólo a sí 

mismo. 

2) Altruista: Se da debido a una pertenencia social intensa, el poder y dominio del 

grupo es superior que la del sujeto, y este se despersonaliza y está dispuesto a inmolar 

su vida por el grupo. 

3) Anómico: Se produce cuando la sociedad se moviliza negativamente por 

transiciones bruscas y es incapaz de ejercer su papel moderador -anomia- y es allí 

donde el individuo pierde un punto de referencia.  

Teoría psicoanalítica  

Freud (1917, citado por Cordero y Tapia, 2009) pionero en dar una explicación 

psicológica al suicidio al asumir un motivo intrapsíquico para el acto, asociándolas a 

pulsiones de muerte y tendencias suicidas contra uno mismo, donde la persona no 

siempre es consciente de sus acciones. Por lo que su mecanismo de defensa 

(negación) es un escape de la vida (de sus aflicciones) por lo que elige como mejor 

salida, al suicidio. También explica el tema, donde el Thanatos dirigido por el ego es 

el causante de actuar de esta manera. 

Teoría cognitiva de Beck  

Para Beck (1969) este fenómeno se presenta cuando la persona da un valor especial 

a lo que le sucede, creando sensaciones de falta de sentido y percibe un futuro 

desastroso, a esto, ve la idea de que el suicidio es la salida. 

1.2.6   Dimensiones de la ideación suicida 

Se consideran tomando en cuenta las propuestas de los autores siguientes: 

Dimensiones según Beck 

Beck (1969) propone cuatro dimensiones, que conforman su instrumento de 

medición: 

- Actitudes hacia la vida o muerte (AHVM): es un conjunto de conductas, 

sentimientos, temores, frustraciones y juicios sobre la vida o muerte, los cuales son 
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dinámicos y varían en el tiempo como resultado de lo que el sujeto vivencia y a los 

cuales, los factores ambientales condicionan. 

- Pensamientos o deseos suicidas (PDS): son las ansias por acabar con la propia 

existencia a causa de frustraciones o problemas para los que se piensa, no hay reparo. 

A su vez, es estimado como un signo de depresión, puesto que los individuos se 

perciben incapaces de desafiar aquellos eventos catalogados subjetivamente como 

insoportables. 

- Proyecto o intento suicida (PIS): Considera aquellos pasos para llevar a cabo acabar 

con su vida, por ejemplo: carta de despedida, etc. 

- Realización del intento suicida (RIS): Se relaciona con la realización de la 

planeación suicida, puesto que el individuo ya no tiene ganas de seguir con su vida 

porque no se siente capaz de cumplir con sus expectativas, además de una cadena de 

intentos. 

1.3   Definición y operacionalización de variables  

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensión Indicador 

Escala de 

medición 

Dependen

cia 

emocional 

Es una 

necesidad 

afectiva 

extrema y 

patológic

a que un 

sujeto 

siente por 

su pareja, 

en sus 

diversas 

relaciones 

amorosas 

El 

instrumento 

de medición 

es el 

Inventario de 

Dependencia 

Emocional, el 

cual contiene 

siete 

dimensiones 

que incluyen 

49 ítems 

valorados en 

Miedo-a la-

ruptura 

Temor ante 

disolución de 

la relación 

Ordinal 

Adoptar 

conductas para 

mantener la 

relación 

Negación al 

hecho de una 

ruptura. 

Intento 

excesivo por 

reanudar la 

relación. 

Miedo-e-

Intolerancia-a-

la-soledad 

Tener 

sentimientos 

desagradables 

ante la 

ausencia 

momentánea o 

definitiva de la 

pareja. 
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(Castelló, 

2005). 

 

una escala 

Likert. 

Tendencia a 

retomar la 

relación o 

buscar otra 

para evitar la 

soledad. 

Prioridad-de-

la-pareja 

Tendencia a 

mantener en 

primer lugar a 

la pareja sobre 

cualquier otra 

persona o 

aspecto. 

Necesidad-de-

acceso-a-la-

pareja 

Deseos de 

tener presente 

a la pareja en 

todo momento, 

físicamente o 

mentalmente. 

Deseos-de-

exclusividad 

Tendencia a 

enfocarse en la 

pareja. 

Aislarse del 

entorno. 

Deseos de 

reciprocidad. 

Subordinación-

y-Sumisión 

Sobreestimació

n de 

conductas, 

pensamientos, 

sentimientos e 

intereses de la 

pareja. 

Tener 

sentimientos 

de inferioridad 

y desprecio 

hacia uno 

mismo. 

Deseos-de-

control-y-

dominio 

Búsqueda 

activa de 

atención y 

afecto hacia la 

pareja, para 

asegurar su 

permanencia. 

Ideación 

suicida 

Aparición 

de 

La escala de 

ideación 

Actitud-hacia-

la-vida/muerte 

Tendencia 

hacia la vida o 

muerte. 

Ordinal 
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pensamie

ntos cuyo 

contenido 

está 

relaciona

do con 

terminar 

con la 

propia 

existencia 

(De La 

Torre, 

2013) 

suicida, 

adaptada por 

Bobadilla, 

contiene 

cuatro 

dimensiones, 

las cuales 

están 

formadas por  

18 ítems 

valorados por 

respuestas 

dicotómicas. 

Pensamientos/

deseos-

suicidas 

Representación

, visualización 

acerca de la 

propia muerte, 

la cual se 

queda en un 

componente 

cognitivo. 

Proyecto-de-

intento-suicida 

Planificación 

acerca de 

cómo se 

llevará a cabo 

el suicidio.  

Desesperanza- 

Sentimientos 

de soledad que 

llevan a una 

preparación 

real del 

suicidio. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES 

2.1   Diseño de la contrastación de hipótesis 

El estudio actual conforme a Hernández-Sampieri et al. (2014) es de tipo básica y 

cuantitativa, empleó teorías y conocimientos dispuestos con anterioridad, con la finalidad de 

comprender acontecimientos o manifestaciones sociales sin la obligación de aplicar los 

resultados, quienes se midieron mediante magnitudes numéricas. 

Es de tipo descriptivo correlacional, diseño no experimental y de corte transversal, 

se describieron ambos fenómenos y se estableció la asociación entre ellos; asimismo, no se 

transformó el índole o naturaleza de la medición de las variables, realizándose en su estado 

natural; seguido, las herramientas de medición se utilizaron en un momento y tiempo 

definido (Hernández-Sampieri et al., 2014).  

2.1.1 Estadística descriptiva 

Salazar y Del Castillo (2017) refieren que posibilita analizar todo un agrupado de 

datos, de quienes se adquieren deducciones válidas, exclusivamente para ese agrupado, 

mediante la recolección y representación de la información obtenida. En esta investigación 

se hizo uso de la distribución de frecuencias y porcentajes de los niveles de las variables. 

2.1.2 Estadística inferencial 

Salazar y Del Castillo (2017) refieren que busca conseguir deducciones globales de 

una población definida, a través del análisis de una muestra significativa obtenida de ella. 

En este caso la hipótesis correlacional del estudio se puso a prueba mediante análisis no 

paramétrico, haciendo uso de la prueba de Spearman. 

2.2   Población y muestra 

2.2.1   Población   

Se incluyeron 175 sujetos del primer ciclo de la UNACH, los cuales se distribuyeron 

en cinco escuelas profesionales: Ingeniería Civil (35), Contabilidad (35), Enfermería (35), 

Ingeniería Forestal y Ambiental (35) e Ingeniería Agroindustrial (35). Al principio se 

pretendió trabajar con todos los estudiantes, debido a que la población era reducida, por lo 

que no se obtuvo un tamaño de muestra mediante fórmula. Referente a esto, Ramirez (2012) 

menciona que la muestra censal es aquella donde se toma en cuenta a todas las unidades de 
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investigación; sin embargo, no se logró evaluar a todos los estudiantes, y se tuvo que optar 

por un muestreo no probabilístico, considerando el cumplimiento de los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión. 

- Sujetos de 18 años o más. 

- Sujetos que dieron su consentimiento en el link de evaluación. 

- Estudiantes que al momento de la evaluación tenían una relación de 1 mes 

como mínimo o que durante los últimos 3 años la hubiesen tenido. 

- Estudiantes que pertenecían al primer ciclo, de una las carreras, de la 

Universidad Nacional de Chota.  

Criterios de exclusión. 

- Estudiantes que omitieron o invalidaron más de 2 respuestas en cualquiera de 

los instrumentos. 

- Estudiantes que no desearon formar parte de la investigación 

- Estudiantes que tenían algún diagnóstico psiquiátrico. 

2.3   Técnicas e instrumentos 

2.3.1   Técnicas   

Se aplicó la encuesta, la cual de acuerdo a Hurtado et al.  (2010) se emplea para 

recolectar información, está encuadrada en los diseños no experimentales de investigación 

empírica pertenecientes a la estrategia cuantitativa, pues ayuda a organizar y cuantificar la 

información hallada, así como a generalizar los resultados obtenidos a la población en total.  

También se hizo uso de la entrevista, según Taylor y Bogdan (1986) son encuentros 

de manera personal entre entrevistador y entrevistados, con la finalidad de comprender las 

perspectivas de los entrevistados en relación a los tópicos a tratar. 

2.3.2   Instrumentos 

En este estudio se tomaron en cuenta los siguientes instrumentos: 

2.3.2.1    Inventario de Dependencia Emocional – IDE. 

Instrumento de aplicación en el área clínica y de investigación, fue diseñado por 

Aiquipa en el 2012, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su aplicación es 

individual y colectiva, sin distinción de sexo, pero sí a partir de los 18 años, su finalidad es 

medir el fenómeno en 7 factores (MR, MIS, PP, NAP, DEX, SS, DCD); dura 

aproximadamente de 20 a 25 minutos. Su estilo de evaluación es la escala Likert con cinco 

opciones de respuesta: “Rara vez o nunca en mi caso” con valor 1, “Pocas veces en mi caso” 
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con valor 2, “Regularmente en mi caso” con valor 3, “Muchas veces en mi caso” con valor 

4 y “Muy frecuentemente o siempre es mi caso” con valor 5. 

Referente a la confiabilidad, Aiquipa (2012) encontró un Coeficiente Alfa de 

Cronbach de 0.994. Los 7 factores que componen el instrumentos, obtuvieron resultados 

favorables, los cuales fueron: DCD (0.95), MR (0.98), PP (0.98), DEX (0.95), SS (0.93), 

NAP (0.95) y MIS (0.98). Así mismo, Obando (2019), Apari y Astoquilca (2021) y Castillo 

(2017) calcularon un Alfa de Cronbach de 0.967, 0.995 y 0.97 respectivamente, 

evidenciando la confiabilidad alta del instrumento. De igual forma, la investigación actual 

logró un Coeficiente Alfa de Cronbach de 0.961 y 0.971, en la prueba piloto y la muestra 

oficial respectivamente, demostrando una confiabilidad muy alta. 

En cuanto a la validez del instrumento, Aiquipa (2012) la demostró de dos maneras: 

la validez de contenido, con cinco expertos que demostraron concordancia en la importancia 

de los factores propuestos, quienes a su vez determinaron que más del 95 % de los ítems 

eran adecuados para la medición del inventario; por otro lado, la validez factorial demostró 

que el índice de adecuación de la muestra de Kaiser Meyer-Olkin fue de 0.96, siendo un 

resultado favorecedor y, seguido, el Test de Esfericidad de Barlett demostró ser significativo 

(X = 10969.743; α = .000), demostrando la pertinencia del análisis factorial que al llevarse 

a cabo, permitió la extracción de 7 factores que exponen la originalidad de la varianza de los 

datos en un 58.25%. Por su parte, Obando (2019) demostró la validez del instrumento 

mediante la validez de constructo, mediante la correlación de Pearson, arrojando una 

correlación significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Castillo (2017) ejecutó la valoración de 

los reactivos mediante el coeficiente de validez ítem-test corregido, alcanzando resultados 

entre 0,504 y 0,835, superando así mínimo sugerido (0.50), validando el instrumento. 

2.3.2.2    Escala de Ideación Suicida – SSI. 

Desarrollada por Beck, Kovacs y Weissman en 1979, con la finalidad de calcular la 

intencionalidad suicida. Su adaptación peruana fue ejecutada por Bobadilla en el 2004, es de 

tipo autoinforme, incluye cuatro dimensiones, las cuales contienen 18 reactivos evaluados 

por un tipo de respuesta dicotómica.  

La confiabilidad fue obtenida por medio del método de consistencia interna tanto en 

el estudio de Bobadilla (2004) como en otros más actuales tal es el caso de Santamaría y 

Suárez (2019) que aplicaron el coeficiente de Alfa de Cronbach tras evaluar a 233 

adolescentes de Cajamarca, obteniendo un valor de 0.886, es decir una alta confiabilidad. 

De igual forma, la investigación actual tuvo un Coeficiente Alfa de Cronbach de 0.837 y 
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0.805, en la prueba piloto y la muestra oficial respectivamente, demostrando una 

confiabilidad alta. 

La validez del instrumento también fue comprobada por Bobadilla (2004) quien 

demostró la validez de constructo mediante análisis factorial, comprobando la organización 

teórica de tres componentes, y la validez concurrente con la escala de intencionalidad suicida 

de Plutchik, quien comprobó la estructura de cuatro factores.  

2.4   Aspectos éticos 

Los aspectos éticos que la investigación ha cumplido son los establecidos en el 

informe Belmont (1979):  

Respeto a la dignidad de las personas: Se informó a la población estudiantil los datos 

relevantes del presente proyecto de investigación, aclarando sus dudas e inquietudes, 

brindándoles la confianza de elegir en responder o no el cuestionario, una vez iniciado este.  

Principio de beneficencia: se respetó la privacidad de los estudiantes, al momento de 

responder el cuestionario, priorizando su bienestar integral y confidencialidad, 

manteniéndolos bajo el anonimato, no solicitando sus nombres. 

Principio de justicia: se seleccionó la muestra de manera objetiva, basándose en la 

finalidad propia del estudio, no se hizo distinción alguna entre los estudiantes, se trató a 

todos con igualdad. 

2.5   Equipos y materiales 

Primero, se envió una solicitud a la Comisión Organizadora de la UNACH, 

solicitando el permiso del desarrollo de los test, la cual, recepcionaron y admitieron, 

emitiendo una autorización, la cual, los investigadores mostraron antes de cada aplicación.  

Debido a que la muestra de investigación (población estudiantil) únicamente tenía 

clases virtuales, ambos instrumentos de evaluación se aplicaron de manera virtual, mediante 

la plataforma “Google Forms”. 

Antes de aplicar los test psicométricos a la muestra, se hizo la aplicación a la prueba 

piloto, la cual estuvo conformada por 37 estudiantes aleatorios de la UNACH, a quienes se 

les envió el link del formulario y lo completaron exitosamente. 

Posteriormente, el área administrativa de la UNACH, proporcionó los números 

telefónicos de los delegados de las 5 carreras profesionales y se prosiguió a contactarlos. 

Ellos mencionaron que, por experiencias previas, había una alta probabilidad de que no todos 

los estudiantes respondieran el cuestionario. Debido a esto, como medida de prevención, se 
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optó por realizar la evaluación de manera simultánea, así que, se procedió a contactar a los 

docentes de cada salón, con la finalidad de que brindaran a los investigadores, 10 minutos 

antes de culminar su clase, para la aplicación de los instrumentos, a lo cual, accedieron. De 

esta forma, se ingresó en 5 horarios diferentes a las clases virtuales, en un total de 2 días 

(lunes 15 y martes 16 de agosto del 2022), culminando con la evaluación de manera 

satisfactoria.  

Después de recolectar los datos se procedió a analizarlos, para ello se empleó la 

versión 26 del programa estadístico SPSS y Microsoft Excel 2016, lo cual permitió obtener 

los cálculos estadísticos.  

Para cuantificar la confiabilidad de los test de medición, se empleó el coeficiente 

Alfa de Cronbach y se utilizó la estadística descriptiva para obtener los resultados finales. 

Y con el objetivo de hallar la normalidad de la muestra, se empleó la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, encontrando una distribución no normal en las 

variables. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1   Resultados en tablas y gráficos 

3.1.1   Resultados referentes al objetivo general   

Tabla 1  

Correlación de la dependencia emocional e ideación suicida en universitarios de la 

UNACH: general y por otros factores 

Variables a 
relacionar 

Tipo de Análisis Rho 
Sig. 

(bilateral) 
N 

Dependencia 

emocional e 

Ideación suicida 

General ,213* .031 103 

Sexo 
Masculino .170 .182 63 

Femenino .191 .239 40 

Escuela 

profesional 

Contabilidad -.357 .122 20 

Enfermería .418 .084 18 

Ingeniería agroindustrial .245 .272 22 

Ingeniería Civil .277 .224 21 

Ingeniería forestal y 

ambiental 
.159 .479 22 

Duración 

de la 

relación 

con la 

última 

pareja 

De 1 a 6 meses .070 .623 52 

De 7 a 12 meses ,487* .021 22 

De 13 a 24 meses ,772** .000 16 

Más de 24 meses -.359 .228 13 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

 Respecto al objetivo general, en la tabla 1 se presenta una relación entre ambas 

variables, significativa (Sig. < .05) y directa; sin embargo, el grado de relación es muy débil 

(Rho = ,213), por lo que el resultado podría deberse al azar, esto tomando a toda la población. 

En los varones y mujeres por separado, no se presenta relación significativa (Sig. > .05) entre 

ambas variables. Luego, analizando la población por escuela profesional, no existe una 

relación significativa (Sig. > .05) entre las variables en ninguna de las carreras por separado. 

Por otro lado, las variables sí se relacionan cuando se analiza el tiempo de duración con la 

última pareja, presentándose una relación significativa (Sig. < .05) y directa entre ambas 
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variables en el grupo de universitarios con una duración de 7 a 12 meses en su última relación 

(Rho = ,487), así también en los que mantuvieron una relación de 13 a 24 meses con su 

última pareja (Rho = ,772).  

 

3.1.2   Resultados referentes al objetivo específico 1   

Tabla 2  

Niveles de dependencia emocional y sus dimensiones en estudiantes de la UNACH 

  f % 

Variable: Dependencia 
emocional 

Bajo o Normal 65 63.1% 

Significativo 18 17.5% 

Moderado 11 10.7% 

Alto 9 8.7% 

Dimensión: MR 

Bajo o Normal 64 62.1% 

Significativo 11 10.7% 

Moderado 13 12.6% 

Alto 15 14.6% 

Dimensión: MIS 

Bajo o Normal 62 60.2% 

Significativo 16 15.5% 

Moderado 14 13.6% 

Alto 11 10.7% 

Dimensión: PP 

Bajo o Normal 68 66.0% 

Significativo 14 13.6% 

Moderado 14 13.6% 

Alto 7 6.8% 

Dimensión: NAP 

Bajo o Normal 45 43.7% 

Significativo 18 17.5% 

Moderado 26 25.2% 

Alto 14 13.6% 

Dimensión: DEX 

Bajo o Normal 57 55.3% 

Significativo 17 16.5% 

Moderado 9 8.7% 

Alto 20 19.4% 

Dimensión: SS 

Bajo o Normal 52 50.5% 

Significativo 23 22.3% 

Moderado 14 13.6% 

Alto 14 13.6% 

Dimensión: DCD 

Bajo o Normal 75 72.8% 

Significativo 8 7.8% 

Moderado 13 12.6% 

Alto 7 6.8% 
Nota. f = frecuencia, % = porcentaje, MR = miedo-a-la-ruptura, MIS = miedo-e-intolerancia-a-la-soledad, PP = prioridad-de-la-

pareja, NAP = necesidad-de-acceso-a-la-pareja, DEX = deseos-de-exclusividad, SS = subordinación-y-sumisión, DCD = deseos-de-

control-y-dominio. 
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En la tabla 2 se presenta la distribución general de los niveles de dependencia 

emocional y por cada dimensión en los 103 estudiantes de primer ciclo de la UNACH. En 

cuanto a la variable propiamente dicha, si bien el nivel con mayor porcentaje es el bajo 

(63.1%), es preciso señalar que la variable se localiza desde un nivel significativo a alto en 

36.9 % de los estudiantes. 

En relación a las dimensiones de MR, MIS y PP, el nivel bajo presenta el mayor 

porcentaje en las tres dimensiones y varía de 60.2% a 66%, mientras que los niveles 

significativo, moderado y alto totalizan en conjunto 37.9% para MR, 39.8% para MIS y 34% 

para PP. 

Respecto a las dimensiones de NAP, DEX y SS, el nivel bajo presenta el mayor 

porcentaje en las tres dimensiones y varía de 43.7% a 55.3%, mientras que los niveles 

significativo, moderado y alto totalizan en conjunto 56.3% para MR, 44.7% para DEX y 

49.5% para SS. En tanto a la dimensión DCD, el nivel bajo resalta con un 72.8%, mientras 

que el nivel significativo, moderado y alto totalizan en conjunto 27.2%. 

Cabe precisar que son cuatro las dimensiones de esta primer variables que requieren 

un mayor foco de atención, ya que la suma de porcentajes en los niveles moderado y alto 

superan el 25%, estas son: DEX, SS, MR y NAP, en esta última los dos niveles juntos 

superan el 38%. 

Tabla 3  

Niveles de dependencia emocional y sus dimensiones en estudiantes de la UNACH: por 

sexo 

  

Sexo 

Masculino Femenino 

f % f % 

Variable: 

Dependencia 

emocional 

Bajo o Normal 35 55.6% 30 75.0% 

Significativo 13 20.6% 5 12.5% 

Moderado 8 12.7% 3 7.5% 

Alto 7 11.1% 2 5.0% 

Dimensión: 
MR 

Bajo o Normal 34 54.0% 30 75.0% 

Significativo 6 9.5% 5 12.5% 

Moderado 12 19.0% 1 2.5% 

Alto 11 17.5% 4 10.0% 

Dimensión: 
MIS 

Bajo o Normal 34 54.0% 28 70.0% 

Significativo 12 19.0% 4 10.0% 

Moderado 10 15.9% 4 10.0% 

Alto 7 11.1% 4 10.0% 
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Dimensión: PP 

Bajo o Normal 37 58.7% 31 77.5% 

Significativo 9 14.3% 5 12.5% 

Moderado 13 20.6% 1 2.5% 

Alto 4 6.3% 3 7.5% 

Dimensión: 

NAP 

Bajo o Normal 26 41.3% 19 47.5% 

Significativo 11 17.5% 7 17.5% 

Moderado 17 27.0% 9 22.5% 

Alto 9 14.3% 5 12.5% 

Dimensión: 

DEX 

Bajo o Normal 31 49.2% 26 65.0% 

Significativo 11 17.5% 6 15.0% 

Moderado 6 9.5% 3 7.5% 

Alto 15 23.8% 5 12.5% 

Dimensión: SS 

Bajo o Normal 22 34.9% 30 75.0% 

Significativo 19 30.2% 4 10.0% 

Moderado 12 19.0% 2 5.0% 

Alto 10 15.9% 4 10.0% 

Dimensión: 
DCD 

Bajo o Normal 42 66.7% 33 82.5% 

Significativo 6 9.5% 2 5.0% 

Moderado 10 15.9% 3 7.5% 

Alto 5 7.9% 2 5.0% 
Nota. f = frecuencia, % = porcentaje, MR = miedo-a-la-ruptura, MIS = miedo-e-intolerancia-a-la-soledad, PP = prioridad-de-la-

pareja, NAP = necesidad-de-acceso-a-la-pareja, DEX = deseos-de-exclusividad, SS = subordinación-y-sumisión, DCD = deseos-de-

control-y-dominio. 
 

En la tabla 3 se observa la distribución por sexo, de los niveles de dependencia 

emocional y cada dimensión que la compone, en los 103 estudiantes de primer ciclo de la 

UNACH. La variable propiamente dicha, presenta un porcentaje superior en el nivel bajo, 

tanto en el sexo masculino (55.6%) como en el femenino (75.0), es preciso señalar que 

también está presente desde un nivel significativo a alto en 44.4 % y 25.0% respectivamente. 

En relación a las dimensiones de MR, MIS y PP, el nivel bajo presenta el mayor 

porcentaje en las tres dimensiones y varía de 54% a 58.7% en los varones, mientras que, en 

las mujeres, varía de 70% a 77.5%. Respecto a las dimensiones de NAP y DEX el nivel bajo 

presenta el mayor porcentaje en las tres dimensiones y varía de 41.3% a 49.2% en los 

varones, mientras que en las mujeres, varía de 47.5% a 65%.  En función a la dimensión SS, 

el nivel bajo presenta un porcentaje superior tanto en los varones (34.9%) como en las 

mujeres (75%). En cuanto a la dimensión DCD, el nivel bajo presenta un porcentaje superior 

en el sexo masculino (66.7%) y también en el sexo femenino (82.5%).                                                                         

Cabe precisar que en el sexo masculino, cuatro dimensiones requieren mayor 

atención: NAP, MR, SS y DEX ya que la suma de porcentajes en el nivel moderado y alto 

superan el 33%, seguido de las dimensiones de MIS y PP donde superan el 25%. En cuanto 

al sexo femenino, la dimensión que requiere mayor atención es NAP, tras sobrepasar el 25% 
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en la suma de porcentajes en el nivel moderado y alto.  

Tabla 4  

Niveles de dependencia emocional y sus dimensiones en estudiantes de la UNACH: por 

tiempo de duración con la última pareja 

  

Duración de la relación con la última pareja 

De 1 a 6 

meses 

De 7 a 12 

meses 

De 13 a 24 

meses 

Más de 24 

meses 

f % f % f % f % 

Variable: 

Dependencia 

emocional 

Bajo o Normal 35 67.3% 11 50.0% 10 62.5% 9 69.2% 

Significativo 7 13.5% 6 27.3% 3 18.8% 2 15.4% 

Moderado 5 9.6% 4 18.2% 1 6.3% 1 7.7% 

Alto 5 9.6% 1 4.5% 2 12.5% 1 7.7% 

Dimensión: 

MR 

Bajo o Normal 35 67.3% 11 50.0% 9 56.3% 9 69.2% 

Significativo 3 5.8% 4 18.2% 1 6.3% 3 23.1% 

Moderado 6 11.5% 4 18.2% 3 18.8% 0 0.0% 

Alto 8 15.4% 3 13.6% 3 18.8% 1 7.7% 

Dimensión: 

MIS 

Bajo o Normal 33 63.5% 9 40.9% 9 56.3% 11 84.6% 

Significativo 7 13.5% 6 27.3% 3 18.8% 0 0.0% 

Moderado 6 11.5% 4 18.2% 3 18.8% 1 7.7% 

Alto 6 11.5% 3 13.6% 1 6.3% 1 7.7% 

Dimensión: 

PP 

Bajo o Normal 33 63.5% 14 63.6% 12 75.0% 9 69.2% 

Significativo 7 13.5% 4 18.2% 1 6.3% 2 15.4% 

Moderado 9 17.3% 3 13.6% 1 6.3% 1 7.7% 

Alto 3 5.8% 1 4.5% 2 12.5% 1 7.7% 

Dimensión: 

NAP 

Bajo o Normal 25 48.1% 7 31.8% 6 37.5% 7 53.8% 

Significativo 8 15.4% 4 18.2% 3 18.8% 3 23.1% 

Moderado 13 25.0% 7 31.8% 5 31.3% 1 7.7% 

Alto 6 11.5% 4 18.2% 2 12.5% 2 15.4% 

Dimensión: 

DEX 

Bajo o Normal 32 61.5% 11 50.0% 7 43.8% 7 53.8% 

Significativo 6 11.5% 4 18.2% 6 37.5% 1 7.7% 

Moderado 4 7.7% 3 13.6% 1 6.3% 1 7.7% 

Alto 10 19.2% 4 18.2% 2 12.5% 4 30.8% 

Dimensión: 

SS 

Bajo o Normal 27 51.9% 11 50.0% 9 56.3% 5 38.5% 

Significativo 12 23.1% 5 22.7% 3 18.8% 3 23.1% 

Moderado 8 15.4% 4 18.2% 1 6.3% 1 7.7% 

Alto 5 9.6% 2 9.1% 3 18.8% 4 30.8% 

Dimensión: 

DCD 

Bajo o Normal 39 75.0% 15 68.2% 11 68.8% 10 76.9% 

Significativo 2 3.8% 5 22.7% 1 6.3% 0 0.0% 

Moderado 6 11.5% 2 9.1% 3 18.8% 2 15.4% 

Alto 5 9.6% 0 0.0% 1 6.3% 1 7.7% 
Nota. f = frecuencia, % = porcentaje, MR = miedo-a-la-ruptura, MIS = miedo-e-intolerancia-a-la-soledad, PP = prioridad-de-la-

pareja, NAP = necesidad-de-acceso-a-la-pareja, DEX = deseos-de-exclusividad, SS = subordinación-y-sumisión, DCD = deseos-de-

control-y-dominio.  
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En la tabla 4 se presenta la distribución por tiempo de duración con la última pareja, 

de los niveles de dependencia emocional y por cada dimensión en los 103 estudiantes de 

primer ciclo de la UNACH. La variable propiamente dicha, presenta un porcentaje superior 

en el nivel bajo o normal, en los cuatro tiempos especificados, de 1 a 6 meses (67.3%), de 7 

a 12 meses (50%), de 13 a 24 meses (62.5%) y de más de 24 meses (69.2%). Es preciso 

señalar que esta primera variable se halla desde un nivel significativo a alto en 15.4 % de los 

estudiantes. 

En relación a la dimensión de MR, el nivel bajo presenta un mayor porcentaje en los 

cuatro tiempos especificados y varía de 50% a 69.2%, siendo la duración de más de 24 

meses, la de mayor porcentaje. En función a la dimensión MIS, el nivel bajo presenta el 

mayor porcentaje en los cuatro tiempos especificados y varía de 40.9% a 84.6%, siendo la 

duración de más de 24 meses, la de mayor porcentaje. Por otro lado, en la dimensión PP, el 

nivel bajo presenta el mayor porcentaje en los cuatro tiempos especificados y varía de 63.5% 

a 75%, siendo la duración de 13 a 24 meses, la de mayor porcentaje. Por su parte, en la 

dimensión NAP, el nivel bajo presenta el mayor porcentaje en los cuatro tiempos 

especificados y varía de 31.8% a 53.8%, siendo la duración de más de 24 meses, la de mayor 

porcentaje. De acuerdo a la dimensión DEX, el nivel bajo presenta el mayor porcentaje en 

los cuatro tiempos especificados y varía de 43.8% a 61.5%, siendo la duración de 1 a 6 

meses, la de mayor porcentaje. Asimismo, en la dimensión SS, el nivel bajo presenta el 

mayor porcentaje en los cuatro tiempos especificados y varía de 38.5% a 56.3%, siendo la 

duración de más de 24 meses, la de mayor porcentaje. Por otro lado, en la dimensión DCD, 

el nivel bajo presenta el mayor porcentaje en los cuatro tiempos especificados y varía de 

68.2% a 76.9%, siendo la duración de más de 24 meses, la de mayor porcentaje.                                                   

Cabe precisar que la dimensión SS requiere de una atención superior, ya que la suma 

de porcentajes en el nivel moderado y alto superan el 25% en los cuatro tiempos 

especificados. Asimismo, la dimensión NAP comprende los porcentajes de mayor 

relevancia, alcanzando el 50%. 
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Tabla 5  

Niveles de dependencia emocional y sus dimensiones en estudiantes de la UNACH: por 

escuela profesional 

  

Escuela Profesional 

Contabilidad Enfermería 
Ingeniería 

agroindustrial 
Ingeniería 

Civil 

Ingeniería 
forestal y 
ambiental 

f % f % f % f % f % 

Variable: 
Dependencia 

emocional 

Bajo o Normal 19 95.0% 11 61.1% 11 50.0% 10 47.6% 14 63.6% 

Significativo 1 5.0% 5 27.8% 3 13.6% 4 19.0% 5 22.7% 

Moderado 0 0.0% 0 0.0% 5 22.7% 5 23.8% 1 4.5% 

Alto 0 0.0% 2 11.1% 3 13.6% 2 9.5% 2 9.1% 

Dimensión: 
MR 

Bajo o Normal 18 90.0% 11 61.1% 11 50.0% 11 52.4% 13 59.1% 

Significativo 2 10.0% 3 16.7% 3 13.6% 0 0.0% 3 13.6% 

Moderado 0 0.0% 1 5.6% 5 22.7% 4 19.0% 3 13.6% 

Alto 0 0.0% 3 16.7% 3 13.6% 6 28.6% 3 13.6% 

Dimensión: 

MIS 

Bajo o Normal 18 90.0% 12 66.7% 10 45.5% 9 42.9% 13 59.1% 

Significativo 2 10.0% 3 16.7% 3 13.6% 4 19.0% 4 18.2% 

Moderado 0 0.0% 1 5.6% 6 27.3% 5 23.8% 2 9.1% 

Alto 0 0.0% 2 11.1% 3 13.6% 3 14.3% 3 13.6% 

Dimensión: PP 

Bajo o Normal 18 90.0% 12 66.7% 13 59.1% 11 52.4% 14 63.6% 

Significativo 2 10.0% 4 22.2% 3 13.6% 1 4.8% 4 18.2% 

Moderado 0 0.0% 1 5.6% 3 13.6% 6 28.6% 4 18.2% 

Alto 0 0.0% 1 5.6% 3 13.6% 3 14.3% 0 0.0% 

Dimensión: 
NAP 

Bajo o Normal 11 55.0% 8 44.4% 6 27.3% 10 47.6% 10 45.5% 

Significativo 5 25.0% 4 22.2% 4 18.2% 1 4.8% 4 18.2% 

Moderado 3 15.0% 3 16.7% 7 31.8% 7 33.3% 6 27.3% 

Alto 1 5.0% 3 16.7% 5 22.7% 3 14.3% 2 9.1% 

Dimensión: 
DEX 

Bajo o Normal 16 80.0% 11 61.1% 7 31.8% 11 52.4% 12 54.5% 

Significativo 2 10.0% 2 11.1% 6 27.3% 2 9.5% 5 22.7% 

Moderado 2 10.0% 2 11.1% 2 9.1% 3 14.3% 0 0.0% 

Alto 0 0.0% 3 16.7% 7 31.8% 5 23.8% 5 22.7% 

Dimensión: SS 

Bajo o Normal 16 80.0% 9 50.0% 9 40.9% 7 33.3% 11 50.0% 

Significativo 3 15.0% 5 27.8% 4 18.2% 7 33.3% 4 18.2% 

Moderado 1 5.0% 1 5.6% 2 9.1% 6 28.6% 4 18.2% 

Alto 0 0.0% 3 16.7% 7 31.8% 1 4.8% 3 13.6% 

Dimensión: 
DCD 

Bajo o Normal 19 95.0% 13 72.2% 15 68.2% 11 52.4% 17 77.3% 

Significativo 1 5.0% 2 11.1% 0 0.0% 4 19.0% 1 4.5% 

Moderado 0 0.0% 2 11.1% 5 22.7% 4 19.0% 2 9.1% 

Alto 0 0.0% 1 5.6% 2 9.1% 2 9.5% 2 9.1% 
Nota f = frecuencia, % = porcentaje, MR = miedo-a-la-ruptura, MIS = miedo-e-intolerancia-a-la-soledad, PP = prioridad-de-la-

pareja, NAP = necesidad-de-acceso-a-la-pareja, DEX = deseos-de-exclusividad, SS = subordinación-y-sumisión, DCD = deseos-de-

control-y-dominio.  

En la tabla 5 se observa la distribución por carrera profesional, de los niveles de 

dependencia emocional y por cada dimensión en los 103 estudiantes de primer ciclo de la 

UNACH. La variable propiamente dicha, presenta un porcentaje superior en el nivel bajo o 

normal, en las 5 carreras, como son: contabilidad (95%), enfermería (61.1%), ingeniería 

agroindustrial (50%), ingeniería civil (47.6%) e ingeniería forestal y ambiental (63.6%). Es 

preciso señalar que esta primera variable se encuentra presente desde un nivel significativo 
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a alto en 11.1 % de los estudiantes.  

En relación a la dimensión de MR, el nivel bajo presenta el mayor porcentaje en las 

cinco carreras profesionales y varía de 50% a 90%, siendo contabilidad, la carrera de mayor 

porcentaje. En función a la dimensión MIS, el nivel bajo presenta el mayor porcentaje en las 

cinco carreras profesionales y varía de 42.9% a 90%, siendo contabilidad, la carrera de 

mayor porcentaje. Por otro lado, en la dimensión PP, el nivel bajo presenta el mayor 

porcentaje en las cinco carreras profesionales y varía de 52.4% a 90%, siendo contabilidad, 

la carrera de mayor porcentaje.  En cuanto a la dimensión NAP, el nivel bajo presenta el 

mayor porcentaje en las cinco carreras profesionales y varía de 27.3% a 55%, siendo 

contabilidad, la carrera de mayor porcentaje.  De acuerdo a la dimensión DEX, el nivel bajo 

presenta el mayor porcentaje en las cinco carreras profesionales y varía de 31.8% a 80%, 

siendo contabilidad, la carrera de mayor porcentaje. Asimismo, en la dimensión SS, el nivel 

bajo presenta el mayor porcentaje en las cinco carreras profesionales y varía de 33.3% a 

80%, siendo contabilidad, la carrera de mayor porcentaje. Por otro lado, en la dimensión 

DCD, el nivel bajo presenta el mayor porcentaje en las cinco carreras profesionales y varía 

de 52.4% a 95%, siendo contabilidad, la carrera de mayor porcentaje.                                           

Cabe precisar que las carreras de ing. agroindustrial e ing. civil requieren mayor 

atención, ya que la suma de porcentajes en el nivel moderado y alto superan el 25% en las 7 

dimensiones que componen a esta primera variable. Asimismo, la dimensión NAP 

comprende los porcentajes con mayor relevancia, alcanzando el 54.5%.  
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3.1.3   Resultados referentes al objetivo específico 2   

Tabla 6  

Niveles de ideación suicida y sus dimensiones en estudiantes de la UNACH 

  f % 

Ideación Suicida 

Bajo 98 95.1% 

Medio 4 3.9% 

Alto 1 1.0% 

Dimensión: 

AHVM 

Bajo 98 95.1% 

Medio 2 1.9% 

Alto 3 2.9% 

Dimensión: PDS 

Bajo 97 94.2% 

Medio 4 3.9% 

Alto 2 1.9% 

Dimensión: PIS 

Bajo 98 95.1% 

Medio 4 3.9% 

Alto 1 1.0% 

Dimensión: 

Desesperanza 

Bajo 101 98.1% 

Medio 1 1.0% 

Alto 1 1.0% 
Nota. f = frecuencia, % = porcentaje, AHVM= actitud-hacia-la-vida-o-muerte, PDS= pensamientos/deseos-suicidas, PIS= proyecto-

de-intento-suicida 

 

En la tabla 6 se presenta la distribución general de los niveles de ideación suicida y 

por cada dimensión en los 103 estudiantes de primer ciclo de la UNACH. En cuanto a la 

variable, si bien el nivel con mayor porcentaje es el bajo (95.1%), es preciso señalar que la 

ideación suicida está presente desde un nivel medio a alto en 4.9 % de los estudiantes. 

En relación a las dimensiones de AHVM, PDS, PIS y desesperanza, el nivel bajo 

presenta el mayor porcentaje en las cuatro dimensiones y varía de 95.1% a 98.1%, mientras 

que el nivel medio y alto totalizan en conjunto 5.8% para PDS, 4.9% para AHVM y PIS y 

1.9% para desesperanza. 
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Tabla 7  

Niveles de ideación suicida y sus dimensiones en estudiantes de la UNACH: por sexo 

  

Sexo 

Masculino Femenino 

f % f  %  

Ideación Suicida 

Bajo 59 93.7% 39 97.5% 

Medio 3 4.8% 1 2.5% 

Alto 1 1.6% 0 0.0% 

Dimensión: AHVM 

Bajo 59 93.7% 39 97.5% 

Medio 1 1.6% 1 2.5% 

Alto 3 4.8% 0 0.0% 

Dimensión: PDS 

Bajo 59 93.7% 38 95.0% 

Medio 2 3.2% 2 5.0% 

Alto 2 3.2% 0 0.0% 

Dimensión: PIS 

Bajo 59 93.7% 39 97.5% 

Medio 3 4.8% 1 2.5% 

Alto 1 1.6% 0 0.0% 

Dimensión: 

Desesperanza 

Bajo 61 96.8% 40 100.0% 

Medio 1 1.6% 0 0.0% 

Alto 1 1.6% 0 0.0% 
Nota. f = frecuencia, % = porcentaje, AHVM= actitud-hacia-la-vida-o-muerte, PDS= pensamientos/deseos-suicidas, PIS= proyecto-

de-intento-suicida 

 

En la tabla 7 se presenta la distribución por sexo, de los niveles de ideación suicida 

y por cada dimensión en los 103 estudiantes de primer ciclo de la UNACH. Si bien la variable 

presenta un mayor porcentaje en el nivel bajo, tanto en el sexo masculino (93.7%) como en 

el femenino (97.5%), es preciso señalar que la ideación suicida también está presente desde 

un nivel medio a alto en 6.3 % y 2.5% respectivamente. 

En relación a las dimensiones de AHVM, PDS, PIS y desesperanza, el nivel bajo 

presenta el mayor porcentaje en las cuatro dimensiones y varía de 93.7% a 96.8% en los 

varones, mientras que en las mujeres varía de 95% a 100%. 
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Tabla 8  

Niveles de ideación suicida y sus dimensiones en estudiantes de la UNACH: por tiempo de 

duración con la última pareja 

  

Tiempo de relación 

De 1 a 6 

meses 

De 7 a 12 

meses 

De 13 a 24 

meses 

Más de 24 

meses 

f %  f %  f %  f %  

Ideación Suicida 

Bajo 49 94.2% 21 95.5% 16 100.0% 12 92.3% 

Medio 3 5.8% 1 4.5% 0 0.0% 0 0.0% 

Alto 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.7% 

Dimensión: AHVM 

Bajo 49 94.2% 21 95.5% 16 100.0% 12 92.3% 

Medio 1 1.9% 1 4.5% 0 0.0% 0 0.0% 

Alto 2 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.7% 

Dimensión: PDS 

Bajo 49 94.2% 21 95.5% 15 93.8% 12 92.3% 

Medio 2 3.8% 1 4.5% 1 6.3% 0 0.0% 

Alto 1 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.7% 

Dimensión: PIS 

Bajo 49 94.2% 20 90.9% 16 100.0% 13 
100.0

% 

Medio 3 5.8% 1 4.5% 0 0.0% 0 0.0% 

Alto 0 0.0% 1 4.5% 0 0.0% 0 0.0% 

Dimensión: 

Desesperanza 

Bajo 52 
100.0

% 
21 95.5% 16 100.0% 12 92.3% 

Medio 0 0.0% 1 4.5% 0 0.0% 0 0.0% 

Alto 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.7% 
Nota. f = frecuencia, % = porcentaje, AHVM= actitud-hacia-la-vida-o-muerte, PDS= pensamientos/deseos-suicidas, PIS= proyecto-

de-intento-suicida 

 

En la tabla 8 se presenta la distribución por tiempo de duración con la última pareja, 

de los niveles de esta segunda variable y por cada dimensión en los 103 alumnos de primer 

ciclo de la UNACH. La variable presenta un mayor porcentaje en el nivel bajo, en los cuatro 

tiempos especificados, de 1 a 6 meses (94.2%), de 7 a 12 meses (95.5%), de 13 a 24 meses 

(100%) y de más de 24 meses (92.3%). Es preciso señalar que la ideación suicida también 

está presente en un nivel medio y alto en 5.8%, 4.5%, 0% y 7.7% respectivamente. 

En relación a las dimensiones de AHVM, PDS, PIS y desesperanza, el nivel bajo 

presenta el mayor porcentaje en las cuatro dimensiones y varía de 94.2% a 100% en el tiempo 

de duración de 1 a 6 meses, 90.9% a 95.5% en el tiempo de duración de 7 a 12 meses, 93.8% 

a 100% en el tiempo de duración de 13 a 24 meses y 92.3% a 100% en el tiempo de duración 

de más de 24 meses.  
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Tabla 9  

Niveles de ideación suicida y sus dimensiones en estudiantes de la UNACH: por escuela profesional 

   

Carrera Profesional 

Contabilidad Enfermería 
Ingeniería 

agroindustrial 
Ingeniería Civil 

Ingeniería 

forestal y 

ambiental 

f % f % f % f % f % 

Ideación Suicida 

Bajo 20 100.0% 17 94.4% 21 95.5% 20 95.2% 20 90.9% 

Medio 0 0.0% 1 5.6% 1 4.5% 1 4.8% 1 4.5% 

Alto 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.5% 

Dimensión: AHVM 

Bajo 20 100.0% 17 94.4% 21 95.5% 20 95.2% 20 90.9% 

Medio 0 0.0% 1 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.5% 

Alto 0 0.0% 0 0.0% 1 4.5% 1 4.8% 1 4.5% 

Dimensión: PDS 

Bajo 20 100.0% 16 88.9% 21 95.5% 20 95.2% 20 90.9% 

Medio 0 0.0% 2 11.1% 0 0.0% 1 4.8% 1 4.5% 

Alto 0 0.0% 0 0.0% 1 4.5% 0 0.0% 1 4.5% 

Dimensión: PIS 

Bajo 20 100.0% 16 88.9% 22 100.0% 19 90.5% 21 95.5% 

Medio 0 0.0% 1 5.6% 0 0.0% 2 9.5% 1 4.5% 

Alto 0 0.0% 1 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Dimensión: Desesperanza 

Bajo 20 100.0% 17 94.4% 22 100.0% 21 100.0% 21 95.5% 

Medio 0 0.0% 1 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Alto 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.5% 
Nota. f = frecuencia, % = porcentaje, AHVM= actitud-hacia-la-vida-o-muerte, PDS= pensamientos/deseos-suicidas, PIS= proyecto-de-intento-suicida
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En la tabla 9 se observa la distribución por carrera profesional, de los niveles de esta 

segunda variable y por cada dimensión en los 103 estudiantes de primer ciclo de la UNACH. 

La variable presenta un mayor porcentaje en el nivel bajo, en las 5 carreras, como son: 

contabilidad (100%), enfermería (94.4%), ingeniería agroindustrial (95.5%), ingeniería civil 

(95.2%) e ingeniería forestal y ambiental (90.9%). Es preciso señalar que la ideación suicida 

también está presente desde un nivel medio a alto en 0%, 5.6%, 4.5%, 4.8% y 9.1% 

respectivamente. 

En relación a las dimensiones de actitud AHVM, PDS, PIS y desesperanza, el nivel 

bajo presenta el mayor porcentaje en las cinco carreras profesionales y es el 100% en la 

carrera de contabilidad, varía de 88.9% a 94.4% en enfermería, 95.5% a 100% en Ing. 

agroindustrial, 90.5% a 100% en Ing. civil y 90.9% a 95.5% en Ing. forestal y ambiental.  

 

3.1.4   Resultados referentes al objetivo específico 3   

Tabla 10  

Correlación del miedo a la ruptura y miedo e intolerancia a la soledad con la ideación 

suicida: general y por otros factores 

Dimensiones y 

variable a 

relacionar 

Tipo de Análisis Rho 
Sig. 

(bilateral) 
N 

MR e Ideación 

suicida 

General ,310** .001 103 

Sexo 
Masculino ,292* .020 63 

Femenino .297 .063 40 

Escuela 

profesional 

Contabilidad -.048 .842 20 

Enfermería .440 .068 18 

Ingeniería agroindustrial ,462* .030 22 

Ingeniería Civil .372 .097 21 

Ingeniería forestal y 

ambiental 
.150 .504 22 

Duración de 

la relación 

con la última 

pareja 

De 1 a 6 meses .176 .212 52 

De 7 a 12 meses ,682** .000 22 

De 13 a 24 meses ,616* .011 16 

Más de 24 meses -.281 .352 13 

MIS e Ideación 

suicida 

General ,252* .010 103 

Sexo 
Masculino .186 .144 63 

Femenino .268 .094 40 

Escuela 

profesional 

Contabilidad -.264 .260 20 

Enfermería .315 .203 18 

Ingeniería agroindustrial .257 .249 22 

Ingeniería Civil ,529* .014 21 
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Ingeniería forestal y 

ambiental 
.139 .538 22 

Duración de 

la relación 

con la última 

pareja 

De 1 a 6 meses .057 .690 52 

De 7 a 12 meses ,507* .016 22 

De 13 a 24 meses ,825** .000 16 

Más de 24 meses -.392 .185 13 
Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). MR = 

miedo-a-la-ruptura, MIS = miedo-e-intolerancia-a-la-soledad 

En la tabla 10 se refleja en la muestra total, que la relación entre la dimensión MR y 

esta segunda variable es significativa (Sig. < .05) y directa con un grado de relación débil 

(Rho = ,310). De acuerdo al sexo sólo en los hombres se evidencia relación significativa 

(Sig. < .05) y directa (Rho = ,292) entre ambas. En función a la escuela profesional, existe 

relación significativa (Sig. < .05) y directa entre el MR y esta segunda variable sólo en 

ingeniería agroindustrial (Rho = ,462). Además, respecto al tiempo de duración con la última 

pareja, la relación es significativa (Sig. < .05) y directa en el grupo de universitarios con una 

duración de 7 a 12 meses en su última relación (Rho = ,682), así también en los que duraron 

de 13 a 24 meses con su última pareja (Rho = ,616). 

Así mismo, la relación entre la dimensión MIS y esta segunda variable es 

significativa (Sig. < .05) y directa con un grado de relación débil (Rho = ,252). Respecto al 

sexo, no se demuestra relación significativa (Sig. > .05) ni en varones ni en mujeres. En 

cuanto a la escuela profesional, existe una relación significativa (Sig. < .05) y directa entre 

el MIS y la ideación suicida sólo en ingeniería civil (Rho = ,529). Por otro lado, respecto al 

tiempo de duración con la última pareja, la relación es significativa (Sig. < .05) y directa en 

el grupo de universitarios con una duración de 7 a 12 meses en su última relación (Rho = 

,507), así mismo en los que duraron de 13 a 24 meses con su última pareja (Rho = ,825). 
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Tabla 11  

Correlación de la prioridad de la pareja, necesidad de acceso a la pareja y deseos de 

exclusividad con la ideación suicida: general y por otros factores 

Dimensiones y 

variable a 

relacionar 

Tipo de Análisis Rho 
Sig. 

(bilateral) 
N 

PP e Ideación 

suicida 

General ,313** .001 103 

Sexo 
Masculino ,339** .007 63 

Femenino .200 .215 40 

Escuela 

profesional 

Contabilidad -.211 .372 20 

Enfermería .294 .236 18 

Ingeniería agroindustrial ,425* .049 22 

Ingeniería Civil .272 .234 21 

Ingeniería forestal y 

ambiental 
,553** .008 22 

Duración de 

la relación 

con la 

última 

pareja 

De 1 a 6 meses .234 .094 52 

De 7 a 12 meses .414 .056 22 

De 13 a 24 meses ,633** .008 16 

Más de 24 meses -.117 .703 13 

NAP e Ideación 

suicida 

General .094 .345 103 

Sexo 
Masculino .009 .947 63 

Femenino .194 .230 40 

Escuela 

profesional 

Contabilidad -.214 .365 20 

Enfermería .293 .238 18 

Ingeniería agroindustrial .054 .811 22 

Ingeniería Civil .188 .414 21 

Ingeniería forestal y 

ambiental 
.037 .869 22 

Duración de 

la relación 

con la 

última 

pareja 

De 1 a 6 meses .063 .657 52 

De 7 a 12 meses .089 .694 22 

De 13 a 24 meses ,657** .006 16 

Más de 24 meses -,608* .027 13 

DEX e Ideación 

suicida 

General .115 .249 103 

Sexo 
Masculino .097 .451 63 

Femenino .102 .531 40 

Escuela 

profesional 

Contabilidad -.122 .608 20 

Enfermería .194 .440 18 

Ingeniería agroindustrial .021 .926 22 

Ingeniería Civil .037 .873 21 
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Ingeniería forestal y 

ambiental 
.282 .204 22 

Duración de 

la relación 

con la 

última 

pareja 

De 1 a 6 meses .030 .832 52 

De 7 a 12 meses .027 .904 22 

De 13 a 24 meses ,586* .017 16 

Más de 24 meses -.078 .801 13 
Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). PP= 

prioridad-de-la-pareja, NAP= necesidad-de-acceso-a-la-pareja, DEX= deseos-de-exclusividad. 

En la tabla 11 se refleja en la muestra total, que la relación entre la dimensión PP y 

esta segunda variable es significativa (Sig. < .05) y directa con un grado de relación débil 

(Rho = ,313). Con relación al sexo, sólo en los varones se manifiesta relación significativa 

(Sig. < .05) y directa (Rho = ,339) entre ambas. Acerca de la escuela profesional, existe una 

relación significativa (Sig. < .05) y directa entre PP y esta segunda variable en ingeniería 

agroindustrial (Rho = ,425) e ingeniería forestal y ambiental (Rho = ,553). De igual forma, 

respecto al tiempo de duración con la última pareja, la relación es significativa (Sig. < .05) 

y directa en el grupo de universitarios con una duración de 13 a 24 meses con su última 

pareja (Rho = ,633). 

Por otro lado, la relación en la muestra total entre la dimensión NAP y la ideación 

suicida no es significativa (Sig. > .05). En función al sexo, no se refleja relación significativa 

(Sig. > .05) ni en varones ni en mujeres. Así también, por escuela profesional, tampoco existe 

una relación significativa (Sig. > .05) en ninguna de las carreras por separado. Por otro lado, 

respecto al tiempo de duración con la última pareja, la relación es significativa (Sig. < .05) 

y directa en el grupo de universitarios con una duración de 13 a 24 meses en su última 

relación (Rho = ,657), así mismo en los que duraron más de 24 meses con su última pareja 

(Rho = ,608). 

De igual forma, en la muestra total, la relación entre la dimensión DEX y esta 

segunda variable no es significativa (Sig. > .05). Con respecto al sexo, no se demuestra 

relación significativa (Sig. > .05) ni en varones ni en mujeres. Según la escuela profesional, 

tampoco existe una relación significativa (Sig. > .05) en ninguna de las carreras por separado. 

De igual forma, respecto al tiempo de duración con la última pareja, la relación es 

significativa (Sig. < .05) y directa en el grupo de universitarios con una duración de 13 a 24 

meses en su última relación (Rho = ,586).  
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Tabla 12  

Correlación de la subordinación y sumisión y los deseos de control y dominio con la 

ideación suicida: general y por otros factores 

Dimensiones y 

variable a 

relacionar 

Tipo de Análisis Rho 
Sig. 

(bilateral) 
N 

SS e Ideación 

suicida 

General .018 .859 103 

Sexo 
Masculino -.094 .465 63 

Femenino .080 .621 40 

Escuela 

profesional 

Contabilidad -.017 .942 20 

Enfermería .210 .402 18 

Ingeniería agroindustrial .043 .850 22 

Ingeniería Civil -.029 .902 21 

Ingeniería forestal y 

ambiental 
-.223 .319 22 

Duración de 

la relación 

con la 

última 

pareja 

De 1 a 6 meses -.091 .519 52 

De 7 a 12 meses .298 .178 22 

De 13 a 24 meses .342 .194 16 

Más de 24 meses -.502 .081 13 

DCD e Ideación 

suicida 

General .089 .373 103 

Sexo 
Masculino .146 .252 63 

Femenino -.057 .728 40 

Escuela 

profesional 

Contabilidad -.383 .096 20 

Enfermería .173 .493 18 

Ingeniería agroindustrial .134 .551 22 

Ingeniería Civil .177 .444 21 

Ingeniería forestal y 

ambiental 
.181 .421 22 

Duración de 

la relación 

con la 

última 

pareja 

De 1 a 6 meses -.118 .406 52 

De 7 a 12 meses .394 .070 22 

De 13 a 24 meses ,634** .008 16 

Más de 24 meses -.263 .385 13 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). SS= 

subordinación-y-sumisión, DCD= deseos-de-control-y-dominio. 

En la tabla 12 se evidencia en la muestra total, que la relación entre la dimensión SS 

y esta segunda variable no es significativa (Sig. > .05). En relación al sexo, no se refleja 

relación significativa (Sig. > .05) ni en varones ni en mujeres. Así mismo, por escuela 

profesional, tampoco existe una relación significativa (Sig. > .05) en ninguna de las carreras 

por separado. De acuerdo al tiempo de duración con la última pareja, la relación no es 

significativa (Sig. > .05) en ninguno de los grupos establecidos. 

En la tabla 12, se refleja en la muestra total, que la relación entre la dimensión DCD 
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y la ideación suicida no es significativa (Sig. > .05). En función al sexo, no se demuestra 

relación significativa (Sig. > .05) ni en varones ni en mujeres. Y por escuela profesional, 

tampoco existe una relación significativa (Sig. > .05) en ninguna de las carreras por separado. 

Así también, respecto al tiempo de duración con la última pareja, la relación es significativa 

(Sig. < .05) y directa en el grupo de universitarios con una duración de 13 a 24 meses en su 

última relación (Rho = ,634). 

 

3.1.5   Resultados referentes al objetivo específico 4   

Tabla 13  

Correlación de la actitud hacia la vida/muerte y pensamientos/deseos suicidas con la 

dependencia emocional: general y por otros factores 

Dimensiones y 

variable a relacionar 
Tipo de Análisis Rho 

Sig. 

(bilateral) 
N 

AHVM y 

Dependencia 

emocional 

General ,216* .029 103 

Sexo 
Masculino ,310* .013 63 

Femenino .023 .886 40 

Escuela 

profesional 

Contabilidad -.090 .707 20 

Enfermería .324 .190 18 

Ingeniería agroindustrial .127 .574 22 

Ingeniería Civil .422 .057 21 

Ingeniería forestal y ambiental .137 .542 22 

Duración de la 

relación con la 

última pareja 

De 1 a 6 meses .205 .146 52 

De 7 a 12 meses ,459* .032 22 

De 13 a 24 meses .483 .058 16 

Más de 24 meses -.434 .138 13 

PDS y Dependencia 

emocional 

General .077 .438 103 

Sexo 
Masculino .078 .544 63 

Femenino .071 .663 40 

Escuela 

profesional 

Contabilidad -.408 .074 20 

Enfermería .364 .138 18 

Ingeniería agroindustrial .226 .312 22 

Ingeniería Civil -.064 .784 21 

Ingeniería forestal y ambiental .104 .645 22 

Duración de la 

relación con la 

última pareja 

De 1 a 6 meses .027 .847 52 

De 7 a 12 meses .277 .213 22 

De 13 a 24 meses .471 .066 16 

Más de 24 meses -.249 .413 13 
Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

AHVM= actitud-hacia-la-vida-o-muerte, PDS= pensamientos/deseos-suicidas. 
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En la tabla 13 se refleja en la muestra total, que la relación entre la dimensión AHVM 

y la dependencia emocional es significativa (Sig. < .05); sin embargo, el grado de relación 

es muy débil (Rho = ,216), por lo que el resultado podría deberse al azar. De acuerdo al sexo 

sólo en los varones se evidencia relación significativa (Sig. < .05) y directa (Rho = ,310) 

entre la dimensión y la variable. Por un lado, analizando en las escuelas profesionales, no 

existe relación significativa (Sig. > .05) entre la dimensión AHVM y la dependencia 

emocional en ninguna de las carreras.  

Por otro lado, respecto al tiempo de duración con la última pareja, la relación es 

significativa (Sig. < .05) y directa en el grupo de universitarios con una duración de 7 a 12 

meses en su última relación (Rho = ,459). 

Respecto a la relación entre la dimensión PDS y esta primera variable, esta no es 

significativa (Sig. > .05). En función al sexo, no se evidencia relación significativa (Sig. > 

.05) ni en varones ni en mujeres. Así mismo, por escuela profesional, tampoco existe una 

relación significativa (Sig. > .05) en ninguna de las carreras por separado. Del mismo modo, 

respecto al tiempo de duración con la última pareja, la relación no es significativa (Sig. < 

.05) en ninguno de los grupos establecidos. 

Tabla 14  

Correlación del proyecto de intento suicida y desesperanza con la dependencia emocional: 

general y por otros factores 

Dimensiones y 

variable a 

relacionar 

Tipo de Análisis Rho 
Sig. 

(bilateral) 
N 

Proyecto de 

intento suicida y 

Dependencia 

emocional 

General ,194* .049 103 

Sexo 
Masculino .071 .583 63 

Femenino ,328* .039 40 

Escuela 

profesional 

Contabilidad .065 .785 20 

Enfermería ,493* .037 18 

Ingeniería agroindustrial .033 .885 22 

Ingeniería Civil .203 .377 21 

Ingeniería forestal y 

ambiental 
-.085 .708 22 

Duración de 

la relación 

con la última 

pareja 

De 1 a 6 meses .096 .500 52 

De 7 a 12 meses ,510* .015 22 

De 13 a 24 meses ,671** .004 16 

Más de 24 meses -.115 .708 13 

General .133 .181 103 

Sexo Masculino .091 .480 63 
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Desesperanza y 

Dependencia 

emocional 

Femenino .212 .190 40 

Escuela 

profesional 

Contabilidad -.259 .270 20 

Enfermería .150 .554 18 

Ingeniería agroindustrial .345 .116 22 

Ingeniería Civil .197 .392 21 

Ingeniería forestal y 

ambiental 
.018 .937 22 

Duración de 

la relación 

con la última 

pareja 

De 1 a 6 meses -.157 .267 52 

De 7 a 12 meses ,426* .048 22 

De 13 a 24 meses ,784** .000 16 

Más de 24 meses .027 .930 13 
Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). PIS= 

proyecto-de-intento-suicida. 

En la tabla 14 se refleja en la muestra total, que la relación entre la dimensión PIS y 

esta primera variable es significativa (Sig. < .05); sin embargo, el grado de relación es muy 

débil (Rho = ,194), por lo que el resultado podría deberse al azar. En relación al sexo, sólo 

en las mujeres se evidencia relación significativa (Sig. < .05) y directa (Rho = ,328) entre la 

dimensión y la variable. En relación a la escuela profesional, existe una relación significativa 

(Sig. < .05) y directa entre la dimensión PIS y la dependencia emocional sólo en enfermería 

(Rho = ,493). Así también, respecto al tiempo de duración con la última pareja, la relación 

es significativa (Sig. < .05) y directa en el grupo de universitarios con una duración de 7 a 

12 meses en su última relación (Rho = ,510), así como en los que duraron de 13 a 24 meses 

con su última pareja (Rho = ,671). 

En la tabla 14 se evidencia en la muestra total, que la relación entre la dimensión 

desesperanza y esta primera variable no es significativa (Sig.> .05). De acuerdo al sexo, no 

se demuestra relación significativa (Sig. > .05) ni en varones ni en mujeres. Por escuela 

profesional, tampoco existe una relación significativa (Sig. > .05) en ninguna de las carreras 

por separado. Por otra parte, respecto al tiempo de duración con la última pareja, la relación 

es significativa (Sig. < .05) y directa en el grupo de universitarios con una duración de 7 a 

12 meses en su última relación (Rho = ,426), así también en los que duraron de 13 a 24 meses 

con su última pareja (Rho = ,784). 

3.2   Discusión 

Con respecto al objetivo general, se observa una relación significativa, directa y con 

grado muy débil entre las dos variables. En cuanto a eso, Castelló (2012) sostiene que es una 

necesidad afectiva extrema y patológica que un sujeto tiene por su pareja, en sus variadas 

relaciones amorosas.  Mientras que la ideación suicida acorde a Beck (1969) es la completa 
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auto descalificación de la persona, junto a juicios exclusivamente calamitosos en el tiempo. 

Como consecuencia, esto implica que cuanto mayor sea la demanda de afecto de un sujeto 

por su pareja, mayor es la presencia de pensamientos auto descalificativos en torno al acto 

suicida. Cabe resaltar que los resultados obtenidos mostraron que existe un grado muy débil 

de correlación, indicando que las variables no tienen una relación aceptable según los 

parámetros del coeficiente de correlación establecidos por Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2018). Caso contrario, un estudio en Lima en varones universitarios, entre 17 y 18 años 

(Chumpitaz y Alarcón, 2020), uno en alumnos de un instituto de Cajamarca (Medina y 

Tomas, 2021) y otro en sujetos de la escuela profesional de arquitectura de una universidad 

privada también de Cajamarca (Gil, 2021) corroboran que ambas variables en cuestión tienen 

una relación significativa donde el grado varía de medio a considerable. Con esto se 

evidencia que los resultados encontrados en el ámbito nacional no precisamente coinciden 

con los encontrados en la investigación actual, haciendo referencia al grado de relación más 

no a la significancia. No obstante, estos resultados sí son coincidentes con el análisis de 

relación de las dos variables, pero tomando como grupos separados a los estudiantes con una 

duración de 7 a 12 meses en su última relación, así como en los que mantuvieron una relación 

de 13 a 24 meses con su última pareja, en quienes sí se presenta una relación significativa, 

directa y en grado débil y considerable respectivamente. Esto es importante de resaltar ya 

que se puede inferir que el tiempo de duración de una relación de pareja es un factor que 

pesa sobre la dinámica de interacción entre las dos variables, por cuanto las relaciones con 

una duración de 6-12 meses y de 13-24 meses, caen en lo que diferentes autores llaman la 

primera fase o etapa de enamoramiento, también considerado como eros (Riso, 2003), 

cortejo (Villegas y Mallor, 2012), noviazgo (Sánchez, 1997), amor romántico (Garza, 2010), 

entre otros. La duración de esta etapa se desarrolla durante los primeros 6 meses de relación 

hasta alcanzar un máximo de 2 o 3 años (Garza, 2010; Fisher, 2020 y Sánchez, 2021). A su 

vez, Castelló (2005) expresa que la primera fase de dependencia emocional es la euforia, 

relacionándolo con lo anteriormente mencionado, se da a la par con el enamoramiento, 

caracterizada por la idealización hacia el objeto. Por otro lado, Garza (2010) afirma que el 

amor romántico es el primer amor experimentado en la relación de pareja, caracterizado por 

un amor obsesivo, apasionado y encaprichado, donde el deseo de exclusividad (característica 

relevante en las dimensiones de la dependencia emocional), prima. También, Villegas y 

Mallo (2012) afirman que la primera fase de una relación amorosa es el eros, el cual nace de 

la necesidad y la carencia (característica relevante de la primera variable). El enamorado 

busca encontrar en el objeto aquello de lo que carece, entrando en un estado en el que 
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predomina la sumisión o posesión, según sea el caso. Beck (1990) afirma que en esta primera 

etapa, el enamorado tiene pensamientos y sentimientos similares a los de una persona 

maniática, que magnifica, idealiza y presenta una visión túnel, lo cual, es seguido de la 

segunda fase de dependencia emocional (Castelló, 2005), es decir, la subordinación, 

caracterizada por sumisión y auto desprecio, da lugar a la aparición de pensamientos 

netamente catastróficos en relación al término de la relación y lo que será la vida del 

dependiente sin el objeto, paralelo a ideas de auto descalificación, produciendo así la 

aparición de la segunda variable. Mientras que en aquellos estudiantes que en su actual o 

última relación han durado de 1 a 6 meses o más de 24 meses, la relación entre las variables 

no es significativa, esto podría explicar el muy bajo grado de relación en el análisis general 

ya que estos dos segmentos juntos suman cerca de los dos tercios de la muestra total. 

En el primer objetivo específico, donde se presenta la distribución de frecuencias y 

porcentajes de la primera variable, se identifica que el nivel predominante es el bajo o normal 

tanto en la variable como en sus dimensiones, según sexo, duración de la relación con la 

última pareja y escuela profesional de los estudiantes. Esto se asemeja con la tesis de Apaza 

y Cáceres (2020), en el cual los evaluados universitarios presentaron un nivel bajo de 

dependencia emocional. Por otra parte, el estudio de Reyes (2018) encontró que parejas de 

una iglesia cristiana presentaron mayoritariamente un nivel alto de dependencia emocional.  

Esto último llama la atención ya que los participantes fueron parejas de una iglesia en 

Guatemala, con rangos de edad de 18 a 60 años, mientras que en Apaza y Cáceres (2020) y 

el actual estudio, los participantes son estudiantes universitarios. En función a ello, Castelló 

(2005) manifiesta que los individuos que tienen un nivel bajo de dependencia emocional 

suelen respetar los momentos que el objeto experimenta cuando está con demás gente y 

disfrutan de los momentos compartidos; sin embargo, quienes tienen un nivel alto de 

dependencia emocional manifiestan la demanda desmesurada de querer tener cerca al objeto, 

ejerciendo control sobre este. Por lo que, según estos estudios, las mujeres buscarían un 

mayor control sobre sus parejas. No obstante, de acuerdo con los resultados de esta 

investigación, los varones serían quienes tienen mayor necesidad de control sobre sus 

parejas. Es importante mencionar que el nivel de dependencia emocional de acuerdo al sexo 

se sitúa en el nivel bajo, encontrándose que, las mujeres presentan mayor porcentaje que el 

sexo masculino. Así también, Armas (2018) en su estudio comprueba que las féminas 

presentaron mayor nivel de dependencia emocional que los hombres; sin embargo, el autor 

señala que no se evidencia relación significativa entre el sexo y el nivel de dependencia 
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emocional hacia la pareja.  Reyes (2018) también demostró que el sexo femenino presentó 

una dependencia emocional superior al de los hombres. En cuanto al tiempo de duración de 

la pareja, se visualiza que las subescalas que llaman la atención son: NAP, SS. De forma 

similar, en el estudio de Armas (2018) las subescalas más representativas fueron: “NAP” y 

“SS”. Asimismo, en la distribución por carreras profesionales, se encuentra que la subescala 

que presenta mayor relevancia es NAP en las cinco carreras. Referente a esto, Castelló 

(2005) menciona que estas personas quieren estar todo el tiempo con la pareja, ya sea 

físicamente o que lo tenga presente en su pensamiento. 

En el segundo objetivo específico, se identifica que el nivel predominante es el bajo 

en la ideación suicida y sus dimensiones, según sexo, duración de la relación con la última 

pareja y escuela profesional de los estudiantes. Esto se asemeja con el estudio de Chumpitaz 

y Alarcón (2020), donde los sujetos presentaron un nivel bajo de ideación suicida. 

Asimismo, hay concordancia con la investigación de Cáceres (2018) en la cual se concluyó 

que los sujetos presentaron un nivel bajo de ideación suicida. De igual manera, en el estudio 

de Medina y Tomás (2021) se obtuvo un nivel bajo de ideación suicida en los alumnos de 

un instituto en Cajamarca. Como menciona Cheng et. al. (2009), en los pensamientos 

suicidas subyacen factores psicosociales del contexto de la persona. Además, Castelló (2000) 

menciona que existen factores de naturaleza psicológica asociados a la aparición de las ideas 

suicidas, como lo son: la dependencia emocional, problemas familiares, desamparo físico y 

emocional en las primeras etapas de vida, baja autoestima, trastornos afectivos como la 

depresión, manejo inadecuado de la ira, privación emocional, modalidad parental inflexible 

y estrés. Por otro lado, se identificó la ideación suicida de acuerdo al sexo, encontrándose en 

ambos sexos predominio del nivel bajo, cabe señalar que el sexo masculino presenta un leve 

porcentaje en el nivel alto de Ideación suicida. De manera similar, en el estudio de Cáceres 

(2018) y en el de Medina y Tomás (2021) prevaleció el nivel bajo de ideación suicida en 

ambos sexos. Contrariamente, la OMS (2021) señala que la cantidad de hombres que se 

suicidan duplica a la de mujeres. Añade Moscicki (1995) que estudios han evidenciado la 

superioridad en porcentajes del sexo femenino sobre el masculino, en relación a las 

conductas e ideación suicida; sin embargo, son los varones quienes presentan porcentajes 

mayores de mortalidad generados por dichas conductas. En relación a ello, Beck (1969) 

refiere que los individuos que tienen un grado alto de ideación suicida es porque 

generalmente están vivenciando un panorama triste y caótico de su realidad actual y un 

futuro calamitoso, debido a ello empiezan a planificar el término de su vida. Durkheim añade 
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que estas personas no se han acoplado al entorno y siendo así, no han satisfecho sus 

necesidades. No obstante, los estudiantes evaluados en este estudio presentan nivel bajo de 

ideación suicida, pudiendo inferir que estos estudiantes no buscan como salida el suicidio a 

pesar de todos los problemas o situaciones por los que pasan. 

Los resultados respecto al tercer objetivo específico, señalan que la asociación entre 

la variable ideación suicida y la dimensión MR es significativa y directa, tanto en la muestra 

completa, en varones, en estudiantes de ingeniería agroindustrial y en aquellos que con su 

última pareja mantuvieron una relación de 7 a 12 meses y de 13 a 24 meses; quiere decir que 

a mayor ideación suicida mayor temor ante el idear la erradicación de la relación o una 

evasión a la posibilidad de la disolución. En el análisis de la ideación suicida y la dimensión 

MIS también se evidencia que existe una asociación significativa y directa, tanto en la 

muestra completa, en estudiantes de ingeniería civil y en aquellos que con su última pareja 

mantuvieron una relación de 7 a 12 meses y de 13 a 24 meses; quiere decir que a mayor 

ideación suicida mayores sentimientos desagradables ante la ausencia del objeto, con 

tendencia a retomar o tener una nueva relación para evitar la soledad. Asimismo, en el 

análisis de la ideación suicida y la dimensión PP, la asociación es significativa y directa, 

tanto en la muestra completa, en varones, en estudiantes de ingeniería agroindustrial e 

ingeniería forestal y ambiental y en aquellos que con su última pareja mantuvieron una 

relación de 13 a 24 meses; quiere decir que a mayor ideación suicida mayor disposición a 

preferir al objeto sobre cualquier otro aspecto o personas. Parte de estos resultados 

concuerdan con los obtenidos por Medina y Tomas (2021), ellos utilizaron el cuestionario 

de Lemos y Londoño (CDE), el cual contiene dentro de sus dimensiones a la ansiedad por 

separación y el miedo a la soledad, las cuales se relacionaron directamente con la ideación 

suicida, cabe señalar que estas dimensiones son análogas a las que mide inventario de 

Aiquipa (IDE), MR y MIS. En el análisis según sexo, los varones presentan resultados 

significativos y de relación directa de las dimensiones MR y PP con la ideación suicida. 

Respecto a ello, Castelló (2005) explica que en los hombres la manifestación más frecuente 

de dependencia emocional es la dominante, una manifestación atípica, caracterizada por una 

ambivalencia enfermiza, en la que el sujeto necesita del objeto tanto como lo desprecia. Con 

respecto a las carreras profesionales, aquellas que presentan relación directa de la ideación 

suicida con al menos una dimensión de la dependencia emocional son: ingeniería 

agroindustrial, ingeniería civil e ingeniería forestal y ambiental. La cantidad total de varones 

de estas tres carreras representa más del 73% de individuos hombres de toda la muestra, lo 
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cual explicaría el porqué de los resultados encontrados, a diferencia de enfermería y 

contabilidad, en las cuales prevalece el sexo femenino y son carreras donde no se halla 

relación de la ideación suicida con ninguna dimensión de la dependencia emocional. 

Referente al cuarto objetivo específico, los resultados evidencian que la asociación 

entre la variable dependencia emocional y la dimensión AHVM es significativa, tanto en la 

muestra completa, en varones y en aquellos que con su última pareja mantuvieron una 

relación de 7 a 12 meses. La asociación de la dependencia emocional y la dimensión PIS es 

significativa, tanto en la muestra completa, en mujeres, en estudiantes de enfermería y en 

aquellos que con su última pareja mantuvieron una relación de 7 a 12 meses y de 13 a 24 

meses; quiere decir que a mayor dependencia emocional mayor es la planeación de actos 

para acabar con la vida. Se encontró coincidencia con los resultados encontrados por 

Chumpitaz y Alarcón (2020) quienes en su investigación demuestran una relación altamente 

significativa entre la dependencia emocional y las cuatro dimensiones de la ideación suicida. 

Asimismo, parte de estos resultados concuerdan con los encontrados por Gil (2021) el cual 

en su trabajo demuestra la relación altamente significativa en la dimensión AHVM con la 

dependencia emocional, quiere decir que a mayor dependencia emocional existe mayor 

presencia de miedos, pesimismo y expectativas equívocas de la vida, los cuales varían con 

el tiempo, las experiencias y los factores psicosociales. Así lo explica Beck (1979), quien 

explica que las relaciones interpersonales influyen y hasta llegan a intervenir en la 

expectativa que tiene una persona hacia la vida, produciendo en muchos casos pensamientos 

distorsionados sobre ella. Igualmente, Durkheim explica que el suicidio no debe ser visto 

como una ocurrencia solitaria que ocurre en la vida del individuo, su hipótesis es que este se 

produce por la interacción insana del individuo con su medio, siendo así, que cuando el 

individuo se suicida, la propia sociedad también lo hace (Alcántar, 2002).  Así pues, Cañon 

y Carmona (2020) sustentan que esta evidencia se entiende debido a las crisis 

experimentadas por los estudiantes, las cuales en su mayoría giran en torno a las relaciones 

de pareja, experimentando así, en algún momento de su vida, la ideación suicida con la 

finalidad de lidiar con las crisis estresantes, como el término de la relación y en consecuencia 

la dependencia emocional. Respecto a ello, Durkheim (1897) refiere que cuando las llagas 

afectivas son profundas, podrían ser el comienzo de una postura pesimista de la vida y por 

ende generarían la aparición de los pensamientos suicidas. 

Debido a lo expuesto, en base a la hipótesis de investigación queda demostrada 

parcialmente, puesto que a pesar de que la correlación general entre las dos variables es 
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significativa, el grado es muy débil. No obstante, la aceptación parcial se debe a que, la 

dependencia emocional y la ideación suicida sí tienen una relación significativa y en un 

grado débil y considerable cuando se analiza por ciertos aspectos de la muestra, dándose la 

relación en el grupo de universitarios con una duración de 7 a 12 meses y de 13 a 24 meses 

con su última pareja. 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES 

En función al objetivo general se concluye que la relación de la dependencia 

emocional y la ideación suicida en la muestra total es significativa, directa pero muy débil; 

sin embargo, en aquellos estudiantes del primer ciclo de la UNACH con una duración de 7 

a 12 meses en su última relación y en los que mantuvieron una relación de 13 a 24 meses se 

presenta un mayor grado de correlación. 

Con relación al objetivo específico 1, sobresale el nivel bajo en la dependencia 

emocional y sus dimensiones, según sexo, duración de la relación con la última pareja y 

escuela profesional de los estudiantes. 

Con respecto al objetivo específico 2, sobresale el nivel bajo en la ideación suicida y 

sus dimensiones, según sexo, duración de la relación con la última pareja y escuela 

profesional de los estudiantes.  

En cuanto al objetivo específico 3 existe relación significativa y directa entre la 

ideación suicida y las dimensiones MR, MIS y PP en el análisis completo, en varones 

(excepto la dimensión MIS), en alumnos de ingeniería agroindustrial, ingeniería civil e 

ingeniería forestal y ambiental (al menos una dimensión en cada profesión) y en aquellos 

que con su última pareja mantuvieron una relación de 7 a 12 meses (excepto la dimensión 

PP) y de 13 a 24 meses.  

Finalmente, en función al objetivo específico 4, existe relación significativa y débil 

entre la dependencia emocional y las dimensiones AHVM y PIS en el análisis completo, en 

varones (AHVM) y mujeres (PIS), en estudiantes de enfermería (AHVM) y en aquellos que 

con su última pareja mantuvieron una relación de 7 a 12 meses (ambas dimensiones) y de 13 

a 24 meses (PIS). 
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CAPITULO V: RECOMENDACIONES 

Al área de Bienestar de la UNACH, en la evaluación socioeconómica de ingreso 

incorporar el recojo de datos sobre dependencia emocional o ideación suicida, con la 

finalidad de prevenir y/o intervenir en alguna de ellas, priorizando los alumnos que se 

encuentran en una relación de pareja entre 7 a 24 meses que presenten indicadores en sus 

resultados.  

Se le recomienda a la universidad establecer el diseño de un programa de orientación 

psicológica enfocado en la detección de relaciones desequilibradas, para prevenir casos de 

violencia asociados a dependencia emocional y la promoción de un noviazgo saludable. 

Se sugiere al departamento de psicología de Bienestar Universitario de la UNACH, 

generar programas, talleres o charlas interactivas, en las cuales se abarque el tema de la 

ideación suicida, síntomas y recomendaciones para no desestimarla y acudir a un profesional 

de la salud mental si se requiere.  

Al departamento de psicología de Bienestar Universitario de la UNACH, se 

recomienda implementar dentro de su planificación el diseño y la ejecución de talleres 

abocados a fomentar las relaciones de pareja saludables.  

Al departamento de psicología de Bienestar Universitario de la UNACH, se 

recomienda implementar dentro de su planificación el diseño y la ejecución de talleres que 

promuevan una actitud positiva hacia la vida para disminuir el riesgo que puede implicar 

aquellas personas que presentan dependencia emocional. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Instrumento para medir la Dependencia Emocional 
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Anexo 2: Instrumento para medir la Ideación Suicida 
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Anexo 3: Captura de la base de datos  
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Anexo 4: Otros análisis complementarios  

Estadísticas de fiabilidad para la Dependencia Emocional 

INSTRUMENTO 
Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 
Investigaciones  Autores  

INVENTARIO DE 

DEPENDENCIA 

EMOCIONAL (IDE) 

0.971 49 

Muestra oficial 

de la 

investigación 

actual = 103   

Bautista y 

Uriarte 

(2022) 

0.961 49 

Piloto de la 

investigación 

actual = 37   

Bautista y 

Uriarte 

(2022) 

0.994 49 
Muestra oficial 

= 757 

Aiquipa 

(2012) 

0.967 49 
Muestra oficial 

= 60 

Obando 

(2019), 

0.995 49 
Muestra oficial 

= 138 

Apari y 

Astoquilca 

(2021) 

0.97 49 
Muestra oficial 

= 126 

Castillo 

(2017) 

 

Estadísticas de fiabilidad para la Ideación Suicida 

 

INSTRUMENTO 
Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 
Investigaciones  Autores  

ESCALA DE IDEACIÓN 

SUICIDA (ISS) 

0.837 18 

Muestra oficial 

de la 

investigación 

actual = 103   

Bautista y 

Uriarte 

(2022) 

0.805 18 

Piloto de la 

investigación 

actual = 37   

Bautista y 

Uriarte 

(2022) 

0.886 18 
Muestra oficial 

= 233 

Santamaría 

y Suárez 

(2019) 
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Tabla de normalidad de dependencia emocional e ideación suicida en la población general y por sexo 

  

General 
Sexo  

Masculino Femenino 

Kolmogorov-Smirnova Kolmogorov-Smirnova Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DEPENDENCIA 

EMOCIONAL 

D MR 0.258 103 0.000 0.225 63 0.000 0.303 40 0.000 

D MIS 0.173 103 0.000 0.164 63 0.000 0.217 40 0.000 

D PP 0.206 103 0.000 0.182 63 0.000 0.230 40 0.000 

D NAP 0.130 103 0.000 0.102 63 0.173 0.188 40 0.001 

D DEX 0.165 103 0.000 0.153 63 0.001 0.214 40 0.000 

D SS 0.137 103 0.000 0.081 63 ,200* 0.231 40 0.000 

D DCD 0.174 103 0.000 0.158 63 0.000 0.197 40 0.000 

V Dependencia emocional 0.146 103 0.000 0.146 63 0.002 0.181 40 0.002 

IDEACIÓN SUICIDA 

D AHVM 0.336 103 0.000 0.297 63 0.000 0.399 40 0.000 

D PDS 0.337 103 0.000 0.335 63 0.000 0.339 40 0.000 

D PIS 0.418 103 0.000 0.399 63 0.000 0.446 40 0.000 

D Desesperanza 0.346 103 0.000 0.361 63 0.000 0.334 40 0.000 

V Ideación Suicida 0.220 103 0.000 0.225 63 0.000 0.251 40 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors, D = Dimensión, V = Variable. 
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Tabla de normalidad de dependencia emocional e ideación suicida en la población por carrera profesional 

  

Carrera Profesional 

Contabilidad Enfermería Ingeniería agroindustrial Ingeniería civil Ingeniería forestal y ambiental 

Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DEPENDENCIA 
EMOCIONAL 

D MR 0.721 20 0.000 0.750 18 0.000 0.817 22 0.001 0.793 21 0.001 0.798 22 0.000 

D MIS 0.875 20 0.014 0.834 18 0.005 0.876 22 0.010 0.830 21 0.002 0.847 22 0.003 

D PP 0.885 20 0.022 0.814 18 0.002 0.861 22 0.005 0.876 21 0.012 0.786 22 0.000 

D NAP 0.920 20 0.100 0.930 18 0.191 0.936 22 0.163 0.945 21 0.267 0.922 22 0.084 

D DEX 0.898 20 0.038 0.838 18 0.005 0.941 22 0.210 0.922 21 0.096 0.849 22 0.003 

D SS 0.947 20 0.324 0.925 18 0.160 0.948 22 0.288 0.903 21 0.039 0.931 22 0.132 

D DCD 0.840 20 0.004 0.891 18 0.040 0.884 22 0.014 0.843 21 0.003 0.880 22 0.012 

V 
Dependencia 

emocional 
0.973 20 0.819 0.881 18 0.027 0.930 22 0.123 0.856 21 0.005 0.901 22 0.031 

IDEACIÓN 
SUICIDA 

D AHVM 0.623 20 0.000 0.561 18 0.000 0.578 22 0.000 0.732 21 0.000 0.697 22 0.000 

D PDS 0.669 20 0.000 0.722 18 0.000 0.649 22 0.000 0.734 21 0.000 0.752 22 0.000 

D PIS 0.354 20 0.000 0.705 18 0.000 0.575 22 0.000 0.731 21 0.000 0.696 22 0.000 

D Desesperanza 0.711 20 0.000 0.671 18 0.000 0.668 22 0.000 0.789 21 0.000 0.481 22 0.000 

V Ideación Suicida 0.852 20 0.006 0.682 18 0.000 0.737 22 0.000 0.862 21 0.007 0.697 22 0.000 

 
 a. Corrección de significación de Lilliefors - D (Dimensión) V (Variable) 
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Tabla de normalidad de dependencia emocional e ideación suicida en la población según duración de la relación con la última pareja 

  

Tiempo de duración de la relación 

1-6 meses 7-12 meses 13-24 meses más de 24 meses 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DEPENDENCIA 
EMOCIONAL 

D MR 0.296 52 0.000 0.878 22 0.011 0.765 16 0.001 0.557 13 0.000 

D MIS 0.191 52 0.000 0.948 22 0.288 0.776 16 0.001 0.729 13 0.001 

D PP 0.199 52 0.000 0.877 22 0.011 0.718 16 0.000 0.797 13 0.006 

D NAP 0.142 52 0.010 0.973 22 0.782 0.867 16 0.024 0.848 13 0.027 

D DEX 0.195 52 0.000 0.934 22 0.145 0.896 16 0.070 0.884 13 0.082 

D SS 0.126 52 0.039 0.936 22 0.160 0.852 16 0.014 0.908 13 0.174 

D DCD 0.211 52 0.000 0.954 22 0.383 0.798 16 0.003 0.862 13 0.041 

V Dependencia emocional 0.178 52 0.000 0.963 22 0.561 0.817 16 0.005 0.754 13 0.002 

IDEACIÓN SUICIDA 

D AHVM 0.357 52 0.000 0.786 22 0.000 0.729 16 0.000 0.570 13 0.000 

D PDS 0.344 52 0.000 0.747 22 0.000 0.729 16 0.000 0.697 13 0.001 

D PIS 0.395 52 0.000 0.555 22 0.000 0.577 16 0.000 0.650 13 0.000 

D Desesperanza 0.370 52 0.000 0.745 22 0.000 0.631 16 0.000 0.508 13 0.000 

V Ideación Suicida 0.222 52 0.000 0.743 22 0.000 0.814 16 0.004 0.603 13 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors - D (Dimensión) V (Variable) 
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Anexo 5: Fotos de la aplicación de instrumentos (si los hubiera)  
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Anexo 6: Constancia de aplicación o autorización de la UNACH para aplicar de los 

instrumentos para la investigación  
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Anexo 7: Reporte Turnitin  
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