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Este trabajo de investigación tuvo como objetivo comprobar el rol predictor de lazos 

parentales, sensibilidad al rechazo amoroso en la ideación suicida en universitarios de 

la ciudad de Trujillo, es de tipo aplicada, con un diseño no experimental, transversal y 

correlacional, la población estuvo conformada por 252 jóvenes universitarios de la 

ciudad de Trujillo inscritos en el periodo 2023. Los instrumentos que se utilizaron 

fueron el PBI para identificar los lazos parentales, la escala de SRA (sensibilidad al 

rechazo amoroso) y a escala de ideación suicida de Beck. Con relación a los resultados 

se logra evidenciar que el rol predictor es el de la madre debido a que si la madre da 

muestras de afecto positivo en los universitarios va a disminuir la probabilidad de 

presentar ideación suicida, de la misma manera cuando la madre muestra afecto 

positivo pero mucha autonomía los universitarios tienen el riesgo de desarrollar 

sensibilidad al rechazo amoroso y si desarrollan sensibilidad al rechazo amoroso va a 

aumentar la probabilidad que aumente a ideación suicida. 

 

RESUMEN  

Palabras clave: Sensibilidad, enamoramiento, estilos de crianza, lazos parentales, 

rechazo.



viii  

This research work aimed to verify the predictive role of parental ties, sensitivity to 

loving rejection in suicidal ideation in university students of the city of Trujillo, it is of an 

applied type, with a non-experimental, cross-sectional and correlational design, the 

population was made up of by 250 young university students from the city of Trujillo 

enrolled in the period 2023. The instruments used were the GDP to identify parental 

ties, the SRA scale (sensitivity to love rejection) and the Beck suicidal ideation scale. 

In relation to the results, it is possible to show that the predictor role is that of the mother 

because if the mother shows signs of positive affect in university students, the 

probability of presenting suicidal ideation will decrease, in the same way when the 

mother shows affection. positive but a lot of autonomy university students have the risk 

of developing sensitivity to love rejection and if they develop sensitivity to love rejection 

it will increase the probability of suicidal ideation. 

 

ABSTRACT  

Keywords: Sensitivity, falling in love, parenting styles, parental ties, rejection.
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente se muestran bastantes problemas psicológicos que están 

comúnmente relacionados con el vínculo familiar o al estilo de crianza que reciben los 

hijos de sus padres Sugiarti et al. (2022 ) mostraron que la crianza va a jugar un papel 

muy significativo en la formación de carácter en los jóvenes, además el estilo de 

crianza afectará el desarrollo psicosocial y el comportamiento de ellos. León (2017) 

menciona que muchas veces el exceso de protección de los padres hacia sus hijos 

contribuirá a que tengan menor sentido de control en ellos mismos y el ambiente en el 

que viven, en tanto el cuidado promueve expectativas y atribuciones positivas durante 

su desarrollo evolutivo. 

Los lazos parentales que se crea entre padres e hijos, ayudan al desarrollo de 

sus capacidades y no tener dificultades más adelante en sus relaciones 

interpersonales y poder adaptarse con facilidad ante los cambios; por otro lado, van a 

existir los lazos negativos e inseguros llevando a la dependencia emocional, miedo al 

entorno que lo rodea y depender de las decisiones de otros, sin la capacidad de ser 

autónomos en cualquier situación (Jorge y Gonzales,2017). 

De acuerdo a la problemática, en el Perú se evidencia que el 30.09% de jóvenes 

de 18 a 25 años muestran que la mayoría de sus padres practican un lazo de control 

sin afecto hacia ellos y razonablemente muestran niveles muy altos de dependencia 

emocional en sus relaciones afectivas (Quispe y Flores,2018); los lazos parentales 

influyen mucho en el rechazo amoroso porque las parejas dan a notar cierta 

dependencia emocional conllevando al fracaso o a una ruptura amorosa que deja 

como consecuencia inseguridades en ellos. Es muy común que exista el rechazo 

amoroso en la población adolescente, pues están propensos a sufrir decepciones 

amorosas creando en ellos inseguridades que muchas veces se reflejan de manera 

negativa. 

Para López et al. (2020) las relaciones interpersonales que se pueden generar 

durante el desarrollo de una persona son importantes y necesarios ya que les va a 

servir para diferentes situaciones que se puede acontecer y a raíz de ello se va a 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844022006375#bib69
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generar diversos impactos psicológicos. Es decir, que las personas no se llegan a 

sentir valoradas en las relaciones llegando a descalificarse como persona lo que 

ocasiona una baja autoestima y aumento de la hostilidad y la propia agresión (Vega y 

Marte, 2021). 

Por lo general se sabe que las personas que han pasado por ese proceso 

presentan problemas de inestabilidad emocional y crean problemas con sus futuras 

relaciones, decayendo nuevamente; es así que la sensibilidad al rechazo (RS) crea 

comúnmente vínculos negativos en el área emocional. De acuerdo con los jóvenes 

universitarios entre 16 y 22 años de edad de Montevideo, Uruguay, se demostró que 

hay una relación entre la sensibilidad al rechazo con la toma de riesgos y la 

autorregulación ya que los descubrimientos dieron a conocer un resultado positivo y 

característico entre los dos componentes (Lattanzio, 2018). Estos efectos brindan 

seguridad a la preeminencia de la sensibilidad a la distinción y el control imprudente 

de los impulsos característico de la adolescencia. 

De acuerdo a Espinosa et al. (2020) mencionaron que el 59.615% de los 

alumnos obtuvieron alguna ruptura de pareja, siendo un total del 46.923% que viene a 

corresponder a las mujeres y el 12. 692% a los barones. Por otro lado, el 66.538% 

presentaron mayor sensibilidad a la hora de resolver sus propios problemas. 

Se encontraron algunos factores que intervienen en la ideación suicida Siabato 

y Salamanca (2015) en su estudio realizado identificaron aquellos factores que pueden 

estar dentro de una idea suicida teniendo así a 258 universitarios cuyas edades son 

de 18 a 24 años en la ciudad de Boyacá, dando como resultados que el 31 % de los 

participantes presenta ideas suicidas cuando se unen de forma libre a otra persona, 

los eventos estresantes que pueden estar en ellos desde muy corta edad, la 

impulsividad y muchas veces la depresión. 

Torre (2015) en un estudio que hizo se dispuso a identificar los factores 

agrupados a la idea suicida en adolescentes del municipio de Bayamo, teniendo como 

participantes a 37 estudiantes entre las edades de 16 a 19 años quienes cursan el pre 

grado universitario, observándose como resultados que el 100% de estos casos tiene 
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la idea suicida, demostrando así que los antecedentes familiares de depresión tiene 

14 veces más el riesgo, las malas relaciones con los padres se eleva a más de 10 

veces el riesgo, en cuanto a los problemas de pareja a más de 20 veces de riesgo, 

teniendo como conclusión que la ansiedad, la depresión familiar, las malas relaciones 

con los padres y problemas con la pareja son los que prevalecen más al momento de 

tener ideaciones suicidas. 

A través de este trabajo de investigación se busca determinar la relación entre 

lazos parentales, sensibilidad al rechazo amoroso e ideación suicida en universitarios 

de la ciudad de Trujillo, pues estas variables se ven muy frecuente en las personas 

sobre todo en jóvenes en diferentes contextos, del mismo modo servirá a otras 

investigaciones como antecedente y así poder dar conformidad con los resultados. Por 

otro lado, este estudio será de gran trascendencia en la sociedad porque todas las 

personas a las que puede llegar esta investigación aportarán ideas para un mejor 

cuidado emocional dirigido a padres, niños, jóvenes y adolescentes que están en 

desarrollo, a nivel práctico se ven reflejados los investigadores que contribuyeron para 

realizar este trabajo considerando la metodología y los distintos factores para la 

obtención de resultados, a partir del manejo eficaz de cada instrumento. 

Por todo lo expuesto, es necesario formular la siguiente pregunta de investigación, 

¿Cuál es el rol predictor de lazos parentales y sensibilidad al rechazo amoroso en la 

ideación suicida en universitarios de la ciudad de Trujillo? 

Para ello se plantea el siguiente objetivo general, Comprobar el rol predictor de 

lazos parentales, sensibilidad al rechazo amoroso en la ideación suicida en 

universitarios de la ciudad de Trujillo y como objetivos específicos, Realizar un análisis 

descriptivo de los lazos parentales, sensibilidad la rechazo amoroso e ideación suicida 

en jóvenes universitarios de la ciudad de Trujillo, Comprobar el rol predictor de lazos 

parentales de la madre y sensibilidad al rechazo amoroso e ideación suicida en 

universitarios de la ciudad de Trujillo y comprobar el rol predictor de lazos parentales 

del padre y sensibilidad al rechazo amoroso en la ideación suicida en universitarios de 
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la ciudad de Trujillo con la siguiente hipótesis general existe un rol predictor de lazos 

parentales y sensibilidad al rechazo amoroso en la ideación suicida en universitarios. 

II. MARCO TEÓRICO 

 

A nivel internacional se encontró la siguiente investigación de Herrera y Mora 

(2022) su estudio fue determinar la relación que existe entre la función familiar e 

ideación suicida en jóvenes universitarios de Colombia teniendo como resultados que 

la forma y estructura de la familia influirá en el área emocional de sus hijos, trayendo 

consigo la ansiedad, la depresión y las ideas suicidas que son determinadas como 

factores de riesgo. 

Cortés et al. (2020) su estudio titulado investigación se hizo con la intención de 

ver cuánto incide la ideación suicida en la percepción y la crianza de los padres en 

jóvenes del estado mexicano de Yucatán. La participación fue de 208 estudiantes de 

secundaria donde 52. 4% son mujeres y el 47,6 % de varones, dando como resultados 

que el 14% llegaron a tener pensamientos suicidas, además concluyeron que la calidez 

y la comunicación está directamente enlazada con los conflictos de suicidio y es ahí 

que la tarea de la madre en sus hijos se asemeja más al peligro pues se encontró que 

está peligrosamente relacionada con el riesgo de suicidio. 

 

Por otro lado, a nivel nacional se encontró la investigación de Rivera (2021) 

titulada estilos de crianza y los estilos de amor, teniendo como población a 260 

escolares con edades de 16 a 18 años de la universidad estatal de Lima Metropolitana. 

Los resultados afirmaron que hay una asociación indicadora entre las diferentes 

formas de educación brindadas en casa de diferentes tipos como es autoritativo, 

autoritario y negligente con los estilos de amor que se muestra, (Eros, Ludus, Storge, 

Pragma, Manía y Ágape); se considera que la que tiene más alta relevancia es la de 

autoritativo con Storge, autoritario con Eros y negligente con Manía. Pero por lo 

opuesto con la forma de crianza tolerante, donde no se evidencia ningún estilo de 

amor, concluyendo que los estilos ya mencionados se presentan en los universitarios 

cuando están en pareja. 
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Perotti y Zavala (2021), en su investigación titulada la relación entre el 

funcionamiento familiar y el apego en adolescentes escolares de una Institución 

Educativa Pública de Ate. Estuvo constituida por 139 jóvenes entre hombres y mujeres, 

cuyas edades están entre 12 a 17 años. Teniendo como resultado la relación 

predominante entre la labor familiar y el apego en el conjunto estudiado. La correlación 

es explicativa, débil y directa entre el Funcionamiento Familiar y el Apego con los 

papás, es moderada y directa con los hijos. 

 

Huamani (2021) en su investigación “funcionamiento familiar e ideación suicida 

en estudiantes de tres instituciones educativas estatales de Villa El Salvador” planteó 

como objetivo general ver cuál es la relación entre estas dos variables, dando como 

resultados que en el funcionamiento familiar está siempre presente la distorsión 

familiar intrascendente, presentando un porcentaje de 34.0% de la muestra total, en 

cuanto a la ideación suicida predomina a nivel medio dando así un porcentaje 40,6% 

de la muestra total, donde se puede decir que si existe una relación entre el 

desplazamiento familiar y la ideación suicida. 

 

Velva y Díaz (2020) en su investigación estilos de crianza e Ideación suicida, en 

estudiantes universitarios de la ciudad de Huaraz, encontraron que, existe una relación 

entre esas variables, demostrando de esta manera que aquellos estudiantes con un 

estilo de crianza autoritario son más propensos a tener ideas suicidas y en cambio los 

alumnos de los cuales tienen un estilo indolente y permisible no evidencian ningún tipo 

de idea suicida. 

 

Eguía et al. (2020) en la investigación que realizaron se denomina Ideación 

suicida y estilos parentales disfuncionales en adolescentes con o sin autolesiones en 

Lima Metropolitana, donde se tuvo como resultados que el 50 % de los 512 

adolescentes entre las edades de 14 a 18 años tienen un nivel medio alto en cuanto al 

estilo parental disfuncional por parte de los padres, así como el abuso y protección de 

esté mismo, en cuanto a las madres resultaron la indiferencia y la sobreprotección 

generando niveles moderados a graves de ideación suicida, concluyendo que existe 

un entrelazamiento directamente entre la ideación suicida y los estilos parentales que 
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son disfuncionales, descubriendo que aquellos adolescentes son más propensos a 

tener ideas sucedían o de autolesiones. 

Muchas investigaciones de crianza han sido de suma importancia para conocer 

aquellos procesos de socialización que tienen los niños y sus cuidadores viendo el 

desarrollo emocional de ellos, siendo de esta manera los padres, los primeros en 

ejercer los estilos de crianza que van a influir en la manera como socializan estos 

niños, dando paso de esta manera a definir nuestra primera variable de lazos 

parentales. Jorge y González (2017) mencionaron que la manera de formación se 

refiere a los conocimientos, las actitudes y a veces las costumbres de los progenitores 

vinculadas a la salud, la nutrición, la escala de los ambientes y los aprendizajes de los 

hijos en el hogar. Existen repercusiones en los hijos que afectan su estado emocional 

que muchas veces son irreversibles, mostrando ciertos rasgos como son la 

inseguridad, la desvalorización, el abandono desarrollando dependencia con la otra 

persona, creando ansiedad entre otras, repercutiendo en la etapa adulta afectando sus 

relaciones de pareja que pueden llegar a tener (Ortega 2018). 

 

Por otro lado, Vargas et al. (2020) afirmaron que la crianza es transmitida por la 

socialización, que viene a ser un medio iniciado por los padres de los cuales los 

infantes caminan en un mundo de creencias, valores socioculturales a través de la 

educación y el aprendizaje social o modelado, haciendo que los padres lleguen a tener 

influencia sobre las personalidades y el carácter de sus hijos. 

 

Asimismo, Vega (2020) menciona que los progenitores muchas veces emplean 

estilos de crianza que conlleva al desarrollo general y emocional de sus descendientes, 

pues los niños al inicio de su desarrollo empiezan a ser educados con cualidades 

diferentes que van a orientar al desarrollo de las creencias, conductas y valores, 

teniendo en cuenta que no todos usarán el mismo estilo, pero siempre se debe tener 

conciencia que los padres van a constituir un soporte emocional, intelectual y social en 

el transcurso de vida de sus hijos. 
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Shieh y Tsai (2022) mencionan que cuando hablamos de estilos de crianza 

muchas veces nos referimos a aquellas figuras afectuosas, de protección y apoyo de 

las cuales se ven diferentes experiencias y críticas, siendo estas el sentido de valía, la 

amabilidad, confianza y la seguridad esto ayudara a que el niño pueda y logre 

comprenderse a sí mismo y también al mundo que lo rodea, a su vez influirá en su 

salud física y por supuesto su salud mental y sobre todo a su desarrollo personal y 

aquellas habilidades que le servirán para la vida. Se debe tener cuenta que el cuidado 

y sobre todo la protección serán aquellos factores significantes dentro de la crianza de 

los niños, es decir la calidez y esa cercanía que los padres pueden tener hacia sus 

hijos teniendo de esta manera un alto nivel de cuidado y sobre todo de protección. 

 

Arciniegas et al. (2018) mencionan que los estilos de crianza se refieren a 

aquellos estilos educativos que se llegan a poner en práctica a través del seno familiar 

porque de esa manera se pueda influir, educar y orientar a los hijos para una mejor 

integración social creando un clima emocional en el niño; según los 4 estilos parentales 

que se dividen en; democrático, autoritario, permisivo y negligente. Padrós et al. (2020) 

describieron a estos estilos de la siguiente manera; el primero está caracterizado por 

la comunicación bidireccional, es decir la combinación de interés, afecto, apoyo y el 

diálogo entre padres e hijos; el segundo está caracterizado por el orden y la 

obediencia, donde los hijos toman el rol de subordinado dejando de lado el diálogo y 

llevándolos a carecer de comunicación pues están inmersos a los castigos físicos entre 

padres e hijos, el tercero se basa en ausencia de autoridad por parte de padres e hijos, 

quiere decir que no tienen las normas claras y no ponen límites entre ellos y que no 

haya ninguna obligación por parte del niño; y el último manifiesta la falta de estructura 

familiar donde habrá una ausencia de control y apoyo por parte del padre al hijo. 

 

De acuerdo a Espinosa et al. (2020) mencionó que los lazos vienen a ser 

conductas y cualidades determinadas por las figuras paternas, que conlleva el proceso 

de apego cognitivo y está compuesta por 2 tipos: cuidado y protección, el cuidado pasa 

en un entorno en el que por una parte se evidencia el afecto, calor emocional, empatía 

y confianza; mientras que en el caso de protección se refleja desapego emocional, 
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apatía, y abandono. La dimensión de protección, contiene conductas y formas de 

control que pone en evidencia la sobreprotección, intromisión enorme en el desarrollo 

del individuo, unión excesiva y prevención de la actuación autónoma, mientras se 

conceptualiza como aliento a la independencia y autonomía. 

De acuerdo a Vásquez y León (2017) refirieron que durante la niñez el individuo 

crea su propio concepto de sus papás o las personas que lo custodian, pues suponen 

que son encargados de darles protección y cuidado. De acuerdo al desarrollo se van 

creando lazos afectivos que tienen como principio la creación y de acuerdo a los 

procesos de desarrollo humano va evolucionando poco a poco y es así que se logrará 

evidenciar la conducta de apego, que es representada por sistemas de vigilancia 

dentro del sistema nervioso central, pues un niño y consecutivamente un adulto, 

descubre un estímulo amenazante del medio que lo rodea, se impulsará su sistema 

nervioso central y eso conlleva a rebuscar protección, bienestar y apoyo en una 

persona que le pueda proporcionar todas estas necesidades. 

 

Cuando hablamos de lazos parentales nos referimos a ese vínculo que existe 

entre padres e hijos los cuales vienen a ser nociones centradas en cuanto a la relación 

padres e hijos y la gran mayoría concierne al desarrollo, la evolución y la estadía de 

los pequeños, dando a conocer la forma en que los adultos van a comunicar 

retrospectivamente la calidad de la crianza por parte de sus padres, como aquellas 

relaciones y experiencias en el momento de que fueron niños con sus propios padres 

(Kalfon et al.2021). 

 

Las dimensiones que propone la primera variable son la de afecto para la cual 

Gonzálvez et al. (2018) mencionaron que el afecto es la parte central de nuestras 

emociones siendo de gran interés junto con el bienestar de las personas que se 

caracteriza por una variedad de sentimientos y emociones, las cuales se definen en 

afecto positivo y negativo. Hernández et al. (2017) indicaron que el tono emocional de 

aquellas interacciones de las personas está determinado por frecuencias e intensidad 

de las emociones y sentimientos expresados ante lo placentero y lo displacentero. 



9 
 

En la segunda dimensión propuesta es la de rechazo, Romero et al. (2017) 

mencionaron que es la retirada tanto de afecto como de conducta dañando física y 

psicológicamente al niño haciendo que muestre frialdad, hostilidad, indiferencia y el 

propio rechazo, que suele estar presente en los hijos adoptando inadaptación 

psicológica, cuando los hijos perciben rechazo por parte de los padres. Naranjo et al. 

(2020) denotan valoraciones negativas, falta de estima y atracción interpersonal 

teniendo como base ciertos comportamientos agresivos ante un rechazo en su vida. 

La tercera dimensión propuesta es la de control; Solis y Manzanares (2019) indican 

que el control ocasiona dificultades en la salud mental, es decir, que los niños que 

tienen mucho control tendrán problemas de ansiedad, timidez, retraimiento, baja 

autoestima, así como, conductas disruptivas, desobediencia, agresividad e 

impulsividad en las etapas de su vida. 

 

Por otro lado, Hernández et al. (2017) mencionan que el control del 

comportamiento es una dimensión concluyente en la teoría de la aceptación-rechazo 

interpersonal. Ya que tiene como importancia la aprobación de los padres y este 

predice el ajuste psicológico en los hijos. Sin embargo, la influencia de la dimensión 

de control sobre el ajuste psicológico de los niños no está claro. Además, la dimensión 

de control parental ha sido menos estudiada que dimensión aceptación de los padres. 

Palacios et al. (2022) sostuvieron que la práctica parental trae resultados 

negativos en el desarrollo de los individuos, llegando a frustrar la autonomía de ellos 

con el riesgo que en el futuro tengan un mal comportamiento y generen problemas en 

su hogar, en la institución educativa o con los padres, ocasionando los síntomas de 

ansiedad y va a repercutiendo en su rendimiento académico de adolescente y sus 

relaciones interpersonales. Por último, está la dimensión de autonomía que para Ruiz 

et al. (2022) es la capacidad que tienen las personas para ejercer funciones 

independientes a su alrededor, sin contar con apoyo de los demás, siendo capaces 

para poder expresar necesidades, intereses, preferencias, opiniones y sentimientos. 

Vázquez y Martell (2020) mencionaron que la libertad de poder elegir y actuar a base 

de sus propias creencias e ideales sin sentirse influido por otra persona, sabiendo que 



10 
 

tener autonomía significa pensar y actuar por uno mismo, tomando decisiones de 

nuestra propia persona. 

Pinzón – Luna y De los ángeles – Pérez (2014) indican que todos los conceptos 

se basan en la teoría del apego de Bowlby en 1989, quien refiere que el apego vendría 

a ser el inicio de conducta que posee una finalidad de los logros o el mantenimiento 

de inmediación con otra persona ya que está capacitado para poder afrontar distintas 

situaciones sociales, así mismo, menciona que está teoría se resalta la definición sobre 

la medida del afecto y van a diferenciar a los seres humanos en la forma de actuar 

para un mejor equilibrio emocional, mostrando actualmente un enfoque donde el apego 

positivo funciona con un protector estable desarrolla positivamente su fase cognitiva y 

mental del infante pues en algún momento se hará adulto. Está teoría clasifica a las 

formas de apego a partir de: apego seguro, apego ambivalente/preocupado, apego 

evitativo y apego desorganizado, donde la primera nos dice que tiene un ejemplo de 

familiaridad en sí mismo y en los demás, ayudando a un mayor progreso y capacidad 

de poder afrontar las cosas y el de adaptarse al entorno del niño. El segundo estilo se 

basa en los sentimientos de ambivalencia e inseguridades con aquellas personas que 

representan una figura de apego, en las relaciones adultas que pueda llegar a tener 

como característica la falta de valía personal, generando una dependencia y un 

marcado deseo de conseguir la aprobación de las demás personas, evidenciando 

temor al posible abandono o rechazo. El tercer estilo tiene un esquema intelectual 

auténtico de sí mismo y perjudicial de los demás, en las relaciones establecidas con 

los progenitores, vendrían a ser prácticas de rechazo escasas de afecto, manteniendo 

la distancia afectiva, así como la frialdad emocional con necesidad de éxito, El último 

estilo se caracteriza por una crianza donde hay muchos estresores para el individuo, 

puede ser; el maltrato infantil, el abuso, las negligencias o patologías en los 

progenitores. 

 

En la segunda variable de sensibilidad al rechazo amoroso tenemos diferentes 

definiciones sobre ella, pero para empezar a hablar de está, debemos decir que es 

muy común que exista el rechazo amoroso en la población adolescente, pues todos 
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los seres humanos están propensos a sufrir decepciones amorosas creando en ellos 

inseguridades que muchas veces se reflejan de manera negativa, esto se evidencia 

en la forma de actuar del individuo. Para Vega y Marte (2021) hacen hincapié que la 

sensibilidad al rechazo amoroso está relacionada con el distrés que ocurre durante un 

rompimiento siendo experimentados por jóvenes estudiantes quienes hablan de haber 

sido rechazados, manifestando de esta manera una sintomatología depresiva en 

aquellas personas con sensibilidad al rechazo. 

 

Morán y Olaz (2020) mencionaron que los individuos van a reaccionar de una 

forma alterada y exagerada ante el mismo, por tal motivo diremos que las personas 

están más preocupadas por la posibilidad de ser rechazadas en lugar de tener una 

aceptación y a su vez esa preocupación va a afectar el estado de ánimo, generando 

estrés o ansiedad. 

 

Sunami et al. (2019) mencionaron que muchas veces ante la sensibilidad, las 

personas suelen variar sus reacciones ante el rechazo, es por eso que en muchos de 

los casos podemos encontrar aquellas conductas antisociales, hostiles; así como 

también hay personas que hacen de todo para mejorar la relación de pareja. Vila 

(2018) indica que ser sensible al rechazo tiende a esperar con angustia, es fácil de 

percibir y así reaccionar ante un rechazo, teniendo como consecuencia la búsqueda 

permanente de ser aceptados y sobre todo el de recibir apoyo de los demás para que 

de esa manera se evite buscar nuevos intentos que de tal forma nos permita evitar 

nuevas experiencias de un rechazo. 

 

Cuando se hizo referencia a las dimensiones de la variable sensibilidad al 

rechazo amoroso tenemos a la reacción afectiva que para Hernáez (2018) las 

relaciones afectivas dan sentido y gran significado a las cosas, es decir el de proteger 

a las personas incluyendo acciones, objetivos, ideales y metas debido a que todas 

estas van a generar el bienestar de aquellos seres humanos a los que se desea 

proteger a lo largo de la vida. 



12 
 

Hernández (2012) hizo referencia en las reacciones afectivas de los jóvenes las 

cuales cubren aspectos importantes y amplios donde presenta indicadores distintos de 

una cercanía y un aprendizaje diferente de relacionarse afectivamente con otra 

persona; es decir que los jóvenes van a tener opciones; entre ellas las formas de 

conseguir el afecto, teniendo la necesidad de poder elegir de una u otra manera. 

También el de querer relacionarse afectivamente, generando capacidades de reflexión 

para poder tenerlas siempre estables cuando están con una pareja, ya sea a mediano 

plazo o a largo plazo. 

 

Las personas jóvenes van a poner a prueba su ejercicio de libertad y autonomía 

con el mundo adulto, así como en las elecciones de personas que van a formar parte 

de su grupo afectivo de ese momento. las decisiones que se lleguen a tomar de 

acuerdo a su composición de ese núcleo de amistades y de aquellas personas que él 

mismo elija para poder tener relaciones sentimentales, realizando actividades y 

compartiendo de alguna manera intereses en común que van a ser de importancia 

dentro de su grupo afectivo (Delpino, 2013). 

 

Por último Villavicencio y Villaroel (2017) determinaron que la afectividad forma 

parte del bienestar del hombre y de la mujer las cuales buscan ser satisfechas porque 

de este modo ellos van a poder tener un equilibrio emocional que sea positivo, 

forjándose de esta manera una vida llena de armonía, con implicancias de mostrar 

cariño a la otra persona, así como el de compartir momentos que son agradables 

demostrando de tal manera la importancia que tiene el amor incondicional en los 

primeros inicios del desarrollo tanto de varones como mujeres, dando paso a mantener 

una relación duradera y estable. 

 

Por otro lado, la dimensión de anticipación se centra en prever la situación y 

evitar hacer cosas que la otra parte se niegue a dar o recibir cualquier muestra de 

amor, cariño y afecto. Un evento que sea amenazante, pero va a generar en esa 

persona una inquietud de suspenso, creando un efecto negativo que se va a relacionar 

con el miedo a que le pase algo, presentándose tensiones ante un hecho que puede 

ser desagradable para esa persona (López et al., 2020). 
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Para Jaramillo (2014) la anticipación viene a ser la creación que vive esta 

persona en base a las incertidumbres que tiene con respecto a su vida y a su futuro, 

surgiendo de esta manera de su historia y la base psíquica, dando importancia al 

tiempo pasado de aquella persona que no muestran esas anticipaciones mientras que 

en otras ocasiones estas mismas están presentes en el pasado. 

 

Para finalizar, Hernández et al. (2006) hicieron referencia a dos tipos de 

anticipación. La primera viene a ser la externa que es la predicción de sucesos del 

ambiente y la segunda que es la interna que se encarga de los propios movimientos 

durante una ejecución, ambas definiciones suelen ser similares debido a que estos 

autores van a sugerir que una anticipación externa contribuirá más al rendimiento de 

las tareas propuestas por uno mismo en la vida. 

 

Por último, se encuentra la dimensión de reacción cognitiva propuesta por 

Melamed (2016) entendida como las valoraciones psicosociales que son entrelazadas 

entre las personas y todo lo que les rodea, incentivando conmociones individuales y 

así llegando a las apreciaciones determinadas que ejecuta el individuo, de la 

importancia que tiene el avance productivo de su interacción con el ambiente y 

sociedad para la mejora de su bienestar. 

 

De acuerdo a la base teórica tenemos la teoría de aceptación-rechazo 

interpersonal (IPARTheory) en el cual se basa en evidencias que predicen y explican 

importantes orígenes, secuelas y relatos de la aceptación – rechazo, principalmente 

entre padres de familia a través de las etapas del desarrollo. Se divide en 3 subteorías 

que son: la subteoría de la personalidad donde los infantes junto con su ambiente 

sociocultural, racial o étnico que se manifiestan en su propio sentido cuando ven que 

son descalificados o aceptados por sus progenitores u otras imágenes de apego; está 

también la subteoría del afrontamiento que habla de distintos factores individuales que 

van a proporcionar a los niños y adultos fortalezas para hacer frente las experiencias 

de rechazo y por último está la subteoría de los sistemas socioculturales, donde se 

logra evidenciar a través del desaire parental, pues este ocurre en el contexto 

ecológico y global que posee el rechazo parental (Rohner y Carrasco, 2015). 
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Al hablar de Ideación suicida tenemos a Santos et al. (2017) quienes 

mencionaron que se da a través de pensamientos negativos y hostiles pues su 

finalidad es desear perder la vida o desaparecer del mundo, es por ello que con o sin 

planificación se llega al acto. por otro lado, la apariencia de ideación suicida se 

evidencia a través de un símbolo de alerta, pues se va a notar la debilidad del ser 

humano con respecto al suicidio, y da como resultado a un fenómeno difícil de abordar, 

con distintos problemas entre individuos que cada acto que realicen se vuelve el 

problema más intenso. 

 

Pérez y Salamanca (2017) mencionaron que la ideación suicida (IS) se basa en 

la forma de pensar del individuo, desvalorizando el significado de vida con el único 

objetivo de planificar su autoeliminación, negando ayuda o cualquier otro contexto que 

le incite a seguir viviendo. También, la ideación suicida es el primer peldaño hacia el 

suicidio, con un porcentaje mayoritario de intención. En ese sentido, es importante 

conocer estrategias de prevención con la finalidad de evitar este tipo de conductas ya 

que es difícil predecir un evento suicida. La ideación suicida es el presentimiento, las 

ganas y el deseo de no pertenecer a este universo, cuanto más se piensa en ello, se 

van a presentar alternativas de como quitarse la vida, llegando así a realizar un plan 

operativo para proceder al intento, el intento es la fase final, pues el individuo está 

atentando contra todos los principios y derechos que tiene como ser humano, existen 

indagaciones donde se puede evidenciar que la ideación suicida se da más en mujeres 

que en varones (Aburto et al. 2017). 

 

Soto et al. (2021) mencionan que el suicidio y la ideación suicida es la principal 

preocupación debido al alto índice que se mientras en las personas, además se sabe 

que las ideas de suicido son más frecuentes en adolescentes ya que la adolescencia 

representa un riesgo preocupante pues esta atraviesa una mescla de conflictos 

emocionales que conllevan a este tipo de pensamientos. 

 

Jeong y Park (2020) proponen que la depresión, el estigma depresivo y la 

actitud hacia la ayuda psiquiátrica son factores asociados al suicidio en adolescentes, 

teniendo en cuenta que los padres vienen a ser los principales responsables de que 
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sus menores hijos puedan ser apoyados y así mismo tengan la posibilidad de recibir 

ayuda de un profesional para tratar tanto la depresión como el intento de suicidio de 

sus hijos; para que esto suceda se debe tener en cuenta aquellos factores de los 

padres que pueden influir en el suicidio; además se debe ver ciertas actitudes de los 

padres para poder controlar sus propios problemas de salud mental que puedan tener 

debido a que estos también pueden influir mucho en los pensamientos de sus hijos 

haciendo que sus propios problemas lleguen afectar a sus hijos. 

 

Por otro lado, se cuenta con las dimensiones de la ideación suicida, como 

primera dimensión es la actitud de la vida hacia la muerte, para Aguilar (2021) el estar 

en una situación de crisis se va a dar inicio a diferentes ideas de muerte llegando a 

afectar el comportamiento y los sentimientos de la persona que lo padece ya que 

perjudican el comportamiento y la forma de pensar de alguna situación y sobre todo 

en la salud. Todo ello se ha relacionado a temas conflictivos y graves en base a la 

salud mental ya que se genera exceso de angustia, ira, miedo, comportamientos fuera 

de lo común, sobre pensar las cosas y dificultad para conciliar el sueño, llegando así 

al suicidio, consumo de alcohol y a padecer trastornos específicos como el estrés 

postraumático, ansiedad y depresión. 

 

Del mismo modo en la segunda dimensión se trata de las características de las 

tendencias o aspiraciones de quitarse la vida, esto se basa en la impulsividad o el 

control sobre alguna operación del suicidio para poder ejecutarlo (Chavez et al. 2020). 

 

La tercera dimensión cuenta las características de intentar lo planeado - 

Programación del suicidio, la emoción de llevar a cabo, la elaboración y realización de 

un protocolo antes de la muerte (Arcos, 2016) 

 

La cuarta dimensión es el reajuste de la tentativa y vendría a ser el testimonio 

acerca del acto que se va a realizar, en ese sentido el suicidio o los intentos suicidas 

(Velasco, 2018). 

 

Montenegro (2019) indicó que la teoría Sociocultural de Vygotsky se centra en 

el entusiasmo proactivo de los infantes en su espacio social o comunitario, pues los 
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chiquillos desenvuelven gradualmente su aprendizaje a través de la interacción 

comunitaria, porque atraen nuevas y mejores habilidades cognitivas con un esquema 

mental natural de su sumersión a un hábito de vida común y familiar. 

 
Para Cañón y Carmona (2018) la ideación suicida en adolescentes es un tema 

difícil de tocar ya que intervienen diferentes aspectos en el individuo, es como entrar 

a una ruleta donde la situación más difícil es lo que afecta, las personas que en alguna 

oportunidad han sufrido de bullyng tienen un alto nivel de riesgo para tener ideación 

suicida, pues ya vienen sintiéndose inferiores a las demás, sintiendo esas emociones 

negativas y se considera incapaz de salir de ahí y consideran que el no existir es una 

buena opción, es por ello que podemos decir que para que nazca la ideación tiene que 

estar compuesto con elementos cognitivos y afectivos de manera negativa. 

 

Las distorsiones familiares están integradas en el modelo de las 3 etapas del 

suicido, pues en la primera se genera a partir de un dolor o sufrimiento, en la segunda 

es a raíz de ello se va creando una percepción del lado negativo de la vida y en la 

tercera el poco valor y significado de la vida, donde el deseo a morir es más potente 

(Guerra, 2020). 

 

Por otro lado, la ideación suicida surge a raíz de una situación percibida por la 

persona tan grave, incontrolable o sin salida que te conlleva a esta situación; 

frecuentemente se presenta en trastornos de depresión, trastornos bipolares y 

trastornos límites de la personalidad pues este trastorno, los motivos se asemeja a 

diversas situaciones, en este caso y por su mayoría no son las personas los que se 

suicidan, sino la propia sociedad a través de ciertos seres humanos. Se evidencia que 

la intensa relación que posee el individuo y la sociedad acaba con sus ganas de querer 

vivir, es decir sienten que son inferiores a los demás, nada resulta como esperan y 

envidian los logros de los demás, por ello no encuentran el sentido de vivir (Guerra, 

2020). Existe 4 maneras de suicidio: el egoísta, el altruista, el anómico y el fatalista, el 

suicidio egoísta se observa en sociedades o comunidades en que prevalece un claro 

déficit de integración social, donde los individuos que no están suficientemente 

integrados tenderán a tener mayores tasas de suicidios a diferencia de los entornos 
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sociales que hay suficiente integración; es habitual que se de los suicidios en personas 

que viven solas, solteros, viudos que entre personas o comunidades en las que las 

relaciones con interdependencia social son estables y duraderas. El Suicidio altruista, 

es el que se produce en comunidades o estructuras sociales donde existe una 

patología por exceso de integración, los miembros están sumamente comprometidos 

dispuestos a suicidarse por su nombre o por su causa, los terroristas o sectas son 

claros ejemplos. El suicidio anómico, se produce en sociedades donde hay un déficit 

patológico, de regulación la ausencia de normas o reglas tiene efectos en los 

individuos, la crisis económica o tiempos de guerra y cambios de ambiente son las que 

conllevan a quitarse la vida, por último, el Suicidio fatalista, se caracteriza por tener un 

exceso patológico de regulación social, las comunidades de esclavos o los regímenes 

autoritarios y la falta de libertad, empujando a la práctica suicida (Escallón et al., 2019). 
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III. METODOLOGÍA 
 

3.1. Tipo y diseño de investigación 
 

Esta investigación es de tipo aplicada pues se va a utilizar instrucciones 

obtenidas durante la investigación. De llegar a tener problemas teóricos o prácticos 

tendría el nombre de mixta (Ortega, 2017). 

El diseño que se usa es no experimental, transversal y correlacional, definiendo 

a la primera como una investigación donde no se manipula la variable de forma 

premeditada, analizando sus efectos tal como se presentan en su forma original para 

posteriormente realizar un análisis (Ato et al., 2013). La segunda brinda información 

sobre dos o más variables en el mismo grupo, sin mirar a una de ellas como 

dependiente de la otra, es decir, no asumen fases temporales (Donis, 2013). Por 

último, la tercera se define como aquellas indagaciones que se miden una sola vez y 

no son repetidas, donde se observa un suceso, pero sin intervenir (Ochoa y Yunkor 

2019). 

3.2. Variables y Operacionalización 
 

Variable lazos parentales 

 
- Definición conceptual: 

Los lazos parentales surgen de la funcionalidad familiar, siendo eje principal 

del ciclo vital, siendo así una institución social que brinda afecto donde los hijos 

aprenden valores, creencias, normas y conductas apropiadas, impuestas dentro de 

la sociedad en la que viven, teniendo un clima familiar adecuado (Martínez et al., 

2016). 

- Definición Operacional: 

Se da a cargo de los valores conseguidos en el Instrumento de Lazos 

Parentales de Parker, Tupling y Brown. 

- Indicadores: Afecto: implica afectividad, freno emocional, empatía y 

cercanía con los ítems (1, 5, 6, 11, 17.). Rechazo: indican frialdad, indiferencia y 

negligencia con los ítems: (2, 4, 14, 16, 18, 24.). Control: implica sobreprotección, 
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intrusión, contacto insistente, infantilización y restricción de la conducta con los ítems: 

(8, 9, 10, 13, 19, 20, 23) y Autonomía: indican la toma de decisiones con 

independencia con los ítems: (3, 7, 15, 21, 22, 25). 

- Escala de medición: ordinal 

 
Variable sensibilidad al rechazo amoroso: 

 
- Definición conceptual: 

Frías y Díaz (2011) la sensibilidad al rechazo tiende a esperar con angustia, es 

fácil de percibir y así reaccionar ante un rechazo, teniendo como consecuencia la 

búsqueda permanente de ser aceptados y sobre todo el de recibir apoyo de los demás 

para que de esa manera se evite buscar nuevos intentos que de tal forma nos permita 

evitar nuevas experiencias de un rechazo. 

- Definición operacional: 

Se asume en base al puntaje obtenido a partir de la ejecución del nivel de 

sensibilidad al rechazo amoroso. 

- Indicadores: Reacciones afectivas: Sentimientos y Emociones que 

incluye los ítems (3,6,9,12,15, 16,18,20,23). Anticipación: Dar afecto, recibir afecto 

incluye los ítems (1,4,7,10,13, 19,22,24) y Reacciones cognitivas: Pensamientos, 

Creencias incluyen los ítems (2,5,8,11,14, 17,21). 

- Escala de medición: Ordinal 

 
Variable ideación suicida 

 
- Definición conceptual: 

La ideación suicida es aquella que se basa en los diversos pensamientos 

negativos con la finalidad de llegar a acabar con la vida, se considera que cometiendo 

el acto se encuentra tranquilidad, ya que en su momento no se pudo lidiar con los 

problemas que el individuo pudo tener; se da a través de cambios constantes pasando 

de lo sencillo a lo complicado, convirtiéndose en un elemento de peligro sobre todo por 

lo que genera o provoca a sí mismos (Carrera, 2016) 

- Definición Operacional 
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Se asume en base al puntaje logrado, a través de la aplicación del cuestionario 

sobre ideación suicida de Beck (SSI) 

-      Indicadores: El test está constituido por cuatro dimensiones: Actitud de 

la vida hacia la muerte y los ítems son 1, 2, 3, 4 y 5, la segunda dimensión que es las 

características de los pensamientos o deseos de muerte que va desde el ítem 6, 

7, 8, 9, 10 y 11, luego sigue las características del intento planeado y los ítems son 

el 12, 13, 14 y 15 y por último la cuarta dimensión que es la actualización de la 

tentativa que los ítems parten del 16, 17, 18 y 19. 

- Escala de medición: Ordinal 

 
3.3. Población, muestra y muestreo 

 
La población de esta investigación es infinita debido a que no se sabe la 

cantidad de universitarios, es por ello que Arias et al. (2016) la define como las 

recapitulaciones que lo establece, pues no tienen límite o en términos hábiles, cuando 

no es posible determinar su magnitud debido al tamaño. La muestra que se usará es 

de 252 estudiantes universitarios de la ciudad de Trujillo, Otzen y Manterola (2017) 

conceptualizan la muestra como todos los sujetos de la población blanco que están 

relacionados y representadas numéricamente. Permitiendo ejecutar ilaciones, 

extrapolar o sistematizar terminaciones a la población con un nivel de seguridad. Se 

usará el muestreo por conveniencia debido a que se tendrá alcance a la población que 

será estudiada para Izquierdo (2015) se utiliza al momento de elegir una población y 

se desconoce cuántos sujetos que se hallen poseen condiciones para formar distintas 

etapas de selección e identificar individuos que cuenten con el fenómeno. 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

 
Dentro de los criterios de inclusión se ha considerado universitarios de ambos 

sexos que tengan las edades de 18 a 30 años, que estén matriculados y que cursen 

el ciclo 2023-I, todas carreras universitarias. Con respecto a los criterios de exclusión 

tenemos a jóvenes que no firmen el consentimiento informado que se les va a 

proporcionar antes del cuestionario. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

La técnica utilizada fue la encuesta. Ya que, con ello obtenemos información 

más profunda a través del uso de preguntas. Esto nos ayuda, puesto que es una 

herramienta utilizada por investigadores ya que ofrece un ambiente estandarizado 

(López, 2015). 

Instrumento lazos parentales 

 
El instrumento fue creado en 1979 por Gordon Parker, Hilary Tupling y L.B. 

Brown. Donde se evalúan percepciones que tienen los niños a través de conductas y 

actitudes de sus progenitores dentro su infancia y adolescencia así mismo, cuenta con 

un manual y escalas que son para padres y madres , tiende dos maneras de evaluar 

que son el ámbito paterno y materno ambos separados; tiene 25 reactivos donde 12 

son para cuidado y 13 de sobreprotección; las respuestas están en escala Likert que 

son: nunca, rara vez, algunas veces y siempre; dándoles un puntaje de 0 a 3, para su 

calificación, excepto los ítems inversos, que son el rechazo y autonomía dándole 

puntaje inverso de 3 a 0. Cuenta con 4 dimensiones que son el afecto compuesto por 

5 ítems, rechazo que se compone de 6 ítems, control que tiene 7 ítems y autonomía 

que posee 6 ítems. 

La aplicación es individual o colectiva dirigida a mayores de 16 años. 

 
Se suman los puntajes obtenidos por separados (madres y padres) de igual manera 

por cada dimensión (perfilado y excesiva defensa) integrando los puntos de corte que 

determinarán categorías de alto y bajo dando puntaje de 24 para cuidado y un puntaje 

de 12.5 para sobreprotección totales (padres) y puntaje de 27 para cuidado y 13.5 para 

sobreprotección (madres). 

La validez del constructo se da a partir de la similitud ítem-test mejorado, dando listas 

de uniformidad mayores al .20. se hizo a su vez un análisis factorial exploratorio, 

encontrándose 4 factores que se agrupan en 2 dimensiones donde expresan que el 

73.4% de la varianza general del instrumento y cuyas cargas factoriales por ítem 
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reforman entre .30 y .85; dando pase al análisis factorial confirmatorio que concluyó 

que el modelo estimado se ajusta al modelo teórico (Galarreta, 2016). 

La confiabilidad de dicha herramienta se estableció en la consistencia interna, 

quien tuvo un coeficiente de Alfa de Cronbach de .83 para Cuidado materno y de 0.85 

para el paterno; con valores tolerables de .73 y .78 para la sobreprotección de los 

padres (Galarreta, 2016) 

Instrumento de sensibilidad al rechazo amoroso 

 
El Instrumento base es La Escala de Sensibilidad al Rechazo (SRR) que fue 

creada por Downey y Felman en 1996, el cual mide la sensibilidad al rechazo en 

diversas situaciones y cómo las personas reaccionan a esta, el instrumento está 

compuesto por 83 ítems y 4 indicadores, percepción, percepciones afectivas, 

percepciones cognitivas, percepciones conductuales Teniendo como principal foco de 

estudio personas adultas. Con esto se realizó diversas adaptaciones a través de los 

años y con diversas poblaciones, así mismo en varios estudios se tomó como base el 

instrumento para evaluar reacciones específicas como rechazo social, sensibilidad a 

la ansiedad, etc. 

La aplicación es propia o agrupada con una duración de 15 a 20 minutos, 

presenta 24 ítems y 3 indicadores de percepciones cognitivas, anticipación y 

reacciones cognitivas. 

El instrumento está conformado por 24 reactivos de opción múltiple: Totalmente 

en desacuerdo=1 En desacuerdo=2 Ni acuerdo, ni desacuerdo=3 De acuerdo=4 

Totalmente de acuerdo=5. Tiene 3 dimensiones en las cuales está las reacciones 

afectivas que constan de 9 ítems, la anticipación que consta de 8 ítems y las 

reacciones cognitivas que consta de 7 ítems. 

Para validez por contenido un total de 1.00. En cuanto a validez de acuerdo a 

estructura interna, se obtuvo en ajuste absoluto; RMSEA (.03), SRMR (.03) y ajuste 

comparativo, CFI (.95) y TLI (.95) (Aguilar, 2022) 
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Referente a confiabilidad por consistencia interna se obtuvieron los valores de, 

Reacciones Afectivas ω = (.757) Anticipación ω = (.774) y Reacciones Cognitivas ω =  

(.683). (Aguilar, 2022). 

Instrumento de Ideación suicida (SSI) 

 
El instrumento de la escala de ideación suicida (SSI) fue fundada por Beck, 

Kovacs y Wissman en 1961, en dicha escala se pretende indagar las particularidades 

de las tentativas de suicidio, la forma de ver la vida y la muerte, ello se puede visualizar 

en la forma y tipo de comportamiento. Constituye diecinueve ítems, su objetivo es estar 

al tanto sobre las características de un individuo que más de una vez buscó hacerse 

daño, las contestaciones enunciaron lo que ha deliberado y habituado recientemente 

en sus acciones diarias. Este cuestionario está distribuido en 4 fases: Actitud de la vida 

hacia la muerte que va desde la interrogación 1 hasta la 5; después sigue las 

características de los pensamientos o deseos de muerte que es desde la interrogación 

6 hasta la 11; luego prosigue las características del intento planeado y esta desde la 

interrogación 12 hasta la 15 y por último la actualización de la tentativa que sigue desde 

la interrogación 16 hasta la 19. 

La aplicación se hace de manera individual y colectiva en personas que tengan 

a partir de 18 años a más. 

De acuerdo a las contestaciones en cada ítem propuesto sigue una escala de 

tres ítems constando de 0 puntos, 1 punto y 2 puntos; la puntuación general es la suma 

de las puntuaciones de cada pregunta. 

La validez del instrumento está establecida en dos formas: la validez de 

constructo por análisis factorial, comprobando la estructura teórica de 3 componentes, 

y la validez frecuente con la escala de intencionalidad suicida de Plutchik, que 

demuestra la constitución de cuatro fases; esto se demostró en el estudio de Beck en 

el 2004. La adecuación de los factores por correlaciones factor-test y con variables de 

sexo y edad, donde estas interacciones tuvieron una significancia del 99% de 

confianza (p<.01), y validez por análisis factorial con rotación varimax (Santamaria y 

Suarez, 2019) 
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La confiabilidad de la escala se dio a través del coeficiente de Alpha de 

Cronbach donde la fiabilidad de la prueba obtuvo un valor de 0.886,68 

evidenciando un porcentaje elevado de fiabilidad de la prueba (Santamaria y 

Suarez, 2019) 

3.5. Procedimiento 
 

El procedimiento que se usó fue de manera virtual con la aplicación del 

formulario Google donde se compartió el enlace a los alumnos universitarios de la 

localidad de Trujillo a través de redes sociales, grupos de WhatsApp y personas 

conocidas. Teniendo como referencia los aspectos técnicos del inventario, donde se 

explicó aspectos principales de la investigación donde consistió la colaboración y 

participación, adjuntando el documento de consentimiento informado. 

3.6. Métodos de análisis de datos 
 

El proceso de codificación se hizo uso del formulario Google el cual arroja un 

Excel con las respuestas de cada participante, se verifico que no haya respuestas 

faltantes. Luego se usó el paquete estadístico SPSS (versión 25) con la finalidad de 

adquirir los resultados estadísticos junto con el programa Jamovi para lograr resultados 

de confiabilidad de la prueba. Para el análisis de normalidad se usó Kolmogórov- 

Smirnov, quien constata la distribución teórica con la empírica dando valores de p, con 

la posibilidad que el modelo analizado pues difiere en una muestra aleatoria de tamaño 

n, en una parte, normal (Fau et al; 2020). Para la correlación de las tres variables se 

usó el estadístico Manova, para ver las relaciones entre diversas variables que son 

independientes y dos o más variables dependientes (Fuentes, 2015) y el análisis de 

relación Lineal Múltiple la cual es usada para ver la relación entre una o más de dos 

variables (Morantes y Rincón 2020). 

3.7. Aspectos éticos 
 

Al obtener este compromiso, para realizar la investigación, se ha de tener el 

conocimiento de forma clara y estar comprometidos a velar y cumplir el capítulo III 

dirigido a la indagación. 
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Además, el consentimiento informado de los colaboradores e información que 

se brindó a cerca de lo que se realizó en esta investigación, se debe tener presente la 

libertad de decisión de cada participante de colaborar o no en la presente 

investigación, resolviendo dudas e inquietudes concernientes a la investigación 

(Colegio de Psicólogos del Perú, 2018). 
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IV. RESULTADOS 

 

 
Tabla 1 

 
Descriptivos de las variables en una muestra de universitarios de la ciudad de Trujillo. 

 

 
Mín Máx M DE As Cu 

K-Sa 

Z Sig. 

Lazos parentales         

Afecto (Mad) 0 15 10.48 2.56 -0.76 1.57 0.12 0.000 

Rechazo (Mad) 0 18 7.41 3.53 0.54 0.37 0.10 0.000 

Control (Mad) 2 20 13.47 3.41 -0.69 0.80 0.10 0.000 

Autonomía (Mad) 0 18 6.60 3.53 1.03 0.99 0.18 0.000 

Afecto (Pad) 0 15 10.02 2.86 -1.00 1.38 0.15 0.000 

Rechazo (Pad) 1 17 7.33 2.80 0.35 0.27 0.09 0.000 

Control (Pad) 0 20 12.73 4.10 -0.79 0.54 0.12 0.000 

Autonomía (Pad) 0 17 6.68 3.37 0.87 0.73 0.15 0.000 

Sensibilidad al rechazo amoroso 24 117 58.35 18.45 0.66 0.36 0.08 0.001 

Reacciones afectivas 9 45 22.31 7.59 0.62 0.18 0.09 0.000 

Anticipación 8 37 19.19 6.35 0.52 -0.12 0.10 0.000 

Reacciones cognitivas 7 35 16.84 5.73 0.64 0.46 0.08 0.000 

Ideación suicida 0 42 8.52 8.36 1.23 1.28 0.15 0.000 

Actitud de la vida hacia la muerte 0 10 2.74 2.64 0.77 -0.25 0.15 0.000 

Pensamientos o deseos de 

muerte 

0 12 3.01 3.21 0.97 0.21 0.17 0.000 

Intento planeado 0 20 1.60 2.60 3.00 14.05 0.27 0.000 

Actualización de la tentativa 0 10 1.18 1.90 2.02 4.01 0.29 0.000 

Nota. M: Media, DE: Desviación Estándar, As: Asimetría, Cu: Curtosis, K-Sa. Kolmogorov-Smirnov con corrección 
de significación de Lilliefors 

 

 
De acuerdo con los datos conseguidos con los 252 participantes, en la 

investigación se reportó el siguiente comportamiento de las puntuaciones, según 

variable (ver Tabla 2). En lazos parentales de la madre, las puntuaciones de afecto y 

control reportaron medidas tendientes a inclinarse por debajo su promedio al reportar 

medidas de asimetría negativas con -0.76 y -0.69, respectivamente, alejadas de la 

curva normal, según reporto la medida estadística inferencial (p<.05). Por el contrario, 
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las dimensiones de rechazo y autonomía de la madre mostraron medidas tendientes 

a inclinarse por sobre su promedio, al reportar medidas de asimetría positivas de .54 

y 1.03 respectivamente, pero, al igual que las dimensiones previas, no ajustadas a una 

distribución normal (p<.05). Los lazos parentales del padre, de manera similar a los de 

la madre reportaron asimetría negativa en las dimensiones afecto y control y positivas 

en rechazo y autonomía, sin ajuste a la curva normal (p<.05). 

Las puntuaciones sobre la sensibilidad al rechazo amoroso reportaron medidas 

tendientes inclinarse por debajo de su promedio en la medida general y en sus 

dimensiones reacciones afectivas, anticipación y reacciones cognitivas sin ajustarse a 

una distribución normal (asimetría positiva, p<.05). El rango de puntuaciones de la 

medición general se extendió de los 24 a los 117 puntos (M=58.35). 

En el caso de las puntuaciones obtenidas sobre la actitud de la vida hacia la 

muerte, las mediciones obtenidas reportan al igual que en la variable precedente, 

mediciones tendientes a una inclinación por debajo de su promedio sin llegar a un 

ajuste normal (asimetría positiva, p<.05). Este mismo comportamiento fue reportado 

por las dimensiones de la variable, ideación suicida, pensamientos o deseos de 

muerte, intento planeado y actualización tentativa. La medición general demostró un 

rango de puntajes que va de los 0 a los 10 puntos (M=8.52). 

 
 

Figura 1 
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Path análisis de los predictores (lazos parentales y sensibilidad al rechazo amoroso) 
de la ideación suicida en universitarios de la ciudad de Trujillo. 

 
 

De manera general, en primer lugar, se estudia el rol predictor de los lazos 

parentales de la madre sobre la ideación suicida con el rol mediador de la sensibilidad 

al rechazo amoroso (ver Figura 1). Los datos que se obtuvieron en primer lugar 

mostraron un modelo con buen ajuste (SRMR = .001, CFI=1.00, GFI=1.00), además 

se evidencio que los lazos parentales con la mediación de la sensibilidad al rechazo 

amoroso explican el 14% de la variabilidad de la ideación suicida (r2 = .14). De los 

cuatro lazos parentales, el afecto parental demostró un efecto inverso pequeño (β = - 

.26) directo sobre la ideación suicida. Asimismo, el afecto demostró un efecto inverso 

pequeño (β = -.13) y la autonomía mostró un efecto positivo pequeño (β = .15) sobre 
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la variable mediadora sensibilizad al rechazo amoroso, al mismo tiempo que la variable 

mediadora genero un efecto positivo pequeño sobre la ideación suicida (β = .20). 

Según estos datos cuando la madre tienes muestras de afecto positivo en los 

universitarios, disminuye la probabilidad de presentar ideación suicida. De la misma 

forma cuando la madre da muestra de afecto positivo a los universitarios, pero 

demasiada autonomía los estudiantes tienen el riesgo de desarrollar sensibilidad al 

rechazo amoroso y, si los universitarios desarrollan sensibilidad al rechazo amoroso 

aumenta la probabilidad de que aumente la ideación suicida. 

 
 

En segundo lugar, se estudió el rol predictor de los lazos parentales del padre 

sobre la ideación suicida con el rol mediador de la sensibilidad al rechazo amoroso 

(ver Figura 1). Los datos que se obtuvieron también mostraron un modelo con buen 

ajuste (SRMR = .001, CFI=1.00, GFI=1.00), además se evidenció que los lazos 

parentales con la mediación de la sensibilidad al rechazo amoroso explican el 11% de 

la variabilidad de la ideación suicida (r2 = .11). De los cuatro lazos parentales, el afecto 

parental mostró un efecto inverso pequeño (β = -.10) y el rechazo mostró un efecto 

positivo pequeño (β = .10) directo sobre la ideación suicida. Asimismo, la autonomía 

demostró un efecto positivo pequeño (β = -.29) y el control mostró un efecto positivo 

pequeño (β = .12) sobre la variable mediadora sensibilizad al rechazo amoroso, al 

mismo tiempo que la variable mediadora genero un efecto positivo pequeño sobre la 

ideación suicida (β = .25). Según estos datos cuando el padre tienes muestras de 

afecto positivo en los universitarios, disminuye la probabilidad de presentar ideación 

suicida, pero cuando los padres muestran tendencia al rechazo aumenta la 

probabilidad de que incremente la ideación suicida. De la misma forma cuando el padre 

muestra se muestra abierto a la autonomía de los universitarios, pero demasiado 

control los estudiantes tienen el riesgo de desarrollar sensibilidad al rechazo amoroso 

y, si los universitarios desarrollan sensibilidad al rechazo amoroso aumenta la 

probabilidad de que aumente la ideación suicida. 
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Figura 2 

Modelo estructural de los predictores (lazos parentales y sensibilidad al rechazo 
amoroso) de la ideación suicida en universitarios de la ciudad de Trujillo. 
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En tercer lugar, se analizó un modelo estructural en el que además las variables 

rechazo amoroso e ideación suicida se explican además de tener una laboral 

mediadora y dependiente, respectivamente, muestran su modelo de medición. Los 

datos que se obtuvieron en el modelo referente a los lazos parentales de la madre 

presentaron un ajuste aceptable (x2
(33) =100.84, RSMEA=.09, SRMR = .052, CFI=.95, 

TLI=.91), los cuatro lazos parentales correlacionados entre en conjunto a la mediación 

del rechazo amoroso llegan a explicar el 17% de la variabilidad de la ideación suicida 

(r2 = .17). Pero, de los cuatro lazos parentales, es el lazo basado en el afecto el que 

presente un mayor grado de predicción, inversa de magnitud pequeña (β = -.30) sobre 

la ideación suicida. Luego, el lazo parental basado en el afecto junto con la autonomía 

logra predecir en una magnitud pequeña el rechazo amoroso, en un sentido inverso 

por el afecto (β = -.14) y positivo por la autonomía (β = .15). En esa misma predicción, el 

rechazo amoroso logra una magnitud predictiva pequeña de tipo positiva sobre la 

ideación suicida (β = .20). 

Estos datos permiten observar una dinámica similar a lo que sucede en el 

modelo general: cuando la madre tienes muestras de afecto positivo en los 

universitarios, disminuye la probabilidad de presentar ideación suicida. De la misma 

forma cuando la madre da muestra de afecto positivo a los universitarios, pero 

demasiada autonomía los estudiantes tienen el riesgo de desarrollar sensibilidad al 

rechazo amoroso y, si los universitarios desarrollan sensibilidad al rechazo amoroso 

aumenta la probabilidad de que aumente la ideación suicida. 

Pero, adhiere información sobre el modelo de medición de la variable mediadora 

y la dependiente. En el caso de la sensibilidad por el rechazo amoroso, las 

dimensiones presentan cargas factoriales de .90 (reacciones afectivas), .91 

(anticipación) y .91 (reacciones cognitivas), mientras que, en la variable ideación 

suicida las cargas factoriales observadas son de .64 (actualización de la tentativa), .70 

(actitud de la vida hacia la muerte), .70 (intento planeado) y .85 (pensamientos o 

deseos de muerte). 

En cuarto lugar, los datos que se obtuvieron en el modelo referente a los lazos 

parentales de la madre también fueron aceptables (x2
(33) =86.41, RSMEA=.08, SRMR 
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= .052, CFI=.96, TLI=.93), los cuatro lazos parentales correlacionados entre en 

conjunto a la mediación del rechazo amoroso llegan a explicar el 14% de la variabilidad 

de la ideación suicida (r2 = .14). Pero, de los cuatro lazos parentales, son los lazos 

basados en el afecto, el control y el rechazo los que alcanzan un pequeño grado de 

predicción sobre la ideación suicida, siendo negativa por parte del afecto (β = -.12) y 

el control (β = -.13) y positivo por parte del rechazo (β = .11). En paralelo, el lazo 

parental basado en la autonomía junto con el control logra predecir el rechazo 

amoroso, en un sentido positivo y moderado por la autonomía (β = .30) y positivo 

pequeño por parte del control (β = .12). Al mismo tiempo, el rechazo amoroso logro 

una magnitud predictiva pequeña de tipo positiva sobre la ideación suicida (β = .26). 

Siguiendo la explicación de estos datos, cuando el padre tienes muestras de afecto 

positivo o muestras de control rigurosas en los universitarios, disminuye la probabilidad 

de presentar ideación suicida, pero cuando los padres muestran tendencia al rechazo 

aumenta la probabilidad de que incremente la ideación suicida. De la misma forma 

cuando el padre muestra se muestra abierto a la autonomía de los universitarios, pero 

ejercen demasiado control los estudiantes tienen el riesgo de desarrollar sensibilidad 

al rechazo amoroso y, si los universitarios desarrollan sensibilidad al rechazo amoroso 

aumenta la probabilidad de que aumente la ideación suicida. 

Este modelo estructural adhiere información sobre el modelo de medición de la 

variable mediadora y la dependiente. Obteniendo datos iguales a los del modelo de 

estilos parentales de la madre, siendo la única diferencia la dimensión actitud de la 

vida hacia la muerte, de la variable ideación suicida, cuya carga factorial fue de .69. 
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V. DISCUSIÓN 
 

La presente investigación tuvo como objetivo principal comprobar el rol predictor 

de lazos parentales, sensibilidad al rechazo amoroso en la ideación suicida en 

universitarios de la ciudad de Trujillo, considerando de esta manera a los lazos 

parentales el vínculo que existe entre padres e hijos los cuales vienen a ser nociones 

centradas en cuanto a la relación entre ellos y la gran mayoría concierne al desarrollo, 

evolución y la estadía de los pequeños (Kalfon et al.2021). 

Con respecto a sensibilidad al rechazo amoroso Frías y Díaz (2011) indica que 

ser sensible al rechazo tiende a esperar con angustia, es fácil de percibir y así 

reaccionar ante un rechazo, teniendo como consecuencia la búsqueda permanente de 

ser aceptados y sobre todo el de recibir apoyo de los demás para que de esa manera 

se evite buscar nuevos intentos que de tal forma nos permita evitar nuevas 

experiencias de un rechazo; muchas veces los principales responsables son los 

padres debido a que no pueden controlar su propia salud mental y eso lo trasmiten a 

sus hijos donde influirá de manera negativa en ellos llegando a afectar el 

comportamientos de sus hijos en la vida adulta (Jeong y Park, 2020). 

Así mismo la ideación suicida viene a ser la idea o pensamiento suicida que 

tiene un individuo de sí mismo, además muestra signos de inferioridad y rechazo a 

vivir pues, aunque representa un estado de mayor susceptibilidad a la crisis de una 

conducta directa, se ha enlazado al aumento del riesgo de futuros intentos de suicidio, 

generalmente cuando estas personas contraen problemas emocionales tanto en la 

niñez y adolescencia (Garza et al, 2020). 

Respecto al primer objetivo específico que es describir a los lazos parentales, 

sensibilidad al rechazo amoroso e ideación suicida en universitarios de la ciudad de 

Trujillo, lo cual se obtuvo como resultado que los lazos parentales de la madre en 

afecto y control demuestran medidas tendientes a inclinarse por debajo de su promedio 

reportando así una asimetría negativa de -0.76 y-0.69, y una asimetría positiva de .54 

y 1.03 en la dimensión de rechazo y autonomía, de igual manera los del padre 
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reportaron similares puntajes dando una asimetría negativa en las dimensiones afecto 

y control y positivas en rechazo y autonomía. 

Estos resultados se pueden contrastar con Galarreta (2016) donde se halló en 

la forma de Padre, un nivel de homogeneidad bueno a elevado con índices entre .28 

a .69 en la escala de Cuidado y entre .20 a .59 en la escala de Sobreprotección; 

asimismo, en la forma de Madre se encontró un nivel de homogeneidad muy bueno a 

elevado con índices entre .33 a .63 en la escala de Cuidado y un nivel de 

homogeneidad bueno a elevado con índices entre .20 a .54 en los ítems de la escala 

Sobreprotección donde se deduce que la mayoría de hijos en el futuro iban a padecer 

de rechazo amoroso y relaciones de pareja en el cual sufrirían dependencia emocional 

junto con abuso psicológico, esto se da porque en el entorno familiar o en la infancia 

sufrieron de manipulación, violencia, carencias afectivas o daños psicológicos por 

parte de las figuras parentales en la temprana edad. 

Las puntuaciones sobre la sensibilidad al rechazo amoroso reportaron medidas 

tendientes inclinarse por debajo de su promedio en la medida general y en sus 

dimensiones reacciones afectivas, anticipación y reacciones cognitivas sin ajustarse a 

una distribución normal (asimetría positiva, p<.05) donde Bermúdez et al. (2021) 

indican que los resultados conseguidos más fuertes y auténticos, son los de reacciones 

cognitivas y reacciones afectivas con el apego ansioso, continuadas por las de 

anticipación con el apego ansioso, por lo que indica que la sensación de tristeza y 

culpa, además el sentirse abrumado o desesperado son componentes que expresan 

manifestaciones de apego ansioso en las personas. Por otro lado, las acciones 

negativas con el apego seguro sugieren que puede ser un factor protector para que 

disminuya en las personas la sensibilidad al rechazo amoroso. 

Por último, en el caso de las puntuaciones obtenidas sobre la actitud de la vida 

hacia la muerte, las mediciones obtenidas reportan al igual que en la variable 

precedente, mediciones tendientes a una inclinación por debajo de su promedio sin 

llegar a un ajuste normal (asimetría positiva, p<.05). Este mismo comportamiento fue 

reportado por las dimensiones de la variable, ideación suicida, pensamientos o deseos 

de muerte, intento planeado y actualización tentativa, para Richman (1979) menciona 

que el crecimiento de conductas suicidas se da en familias en donde presentan un 
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apego excesivo, lo que involucra un interés patológico con la otra persona y establecen 

una relación tan intensa que resulta difícil poner límites que diferencien a una persona 

de la otra, por lo que, en mayor ideación suicida o depresión, menores serán los 

patrones de comunicación. Éstos involucran dos aspectos de la comunicación: la 

claridad y su dirección, pues entre más clara y directa sea la comunicación, más 

eficiente será el funcionamiento familiar, ya que muchas veces el nivel exagerado de 

secretos asociado a patrones de comunicación al estilo del “doble vínculo” implica una 

comunicación incomprensible y se caracterizan a las familias con riesgo suicida. 

Para el segundo objetivo específico que es ver cuál es el rol predictor de lazos 

parentales de la madre y sensibilidad al rechazo amoroso en la ideación suicida en 

universitarios de la ciudad de Trujillo, se obtuvieron los siguientes datos que mostraron 

un modelo con buen ajuste (SRMR = .001, CFI=1.00, GFI=1.00) el afecto demostró un 

efecto inverso pequeño (β = -.13) y la autonomía mostró un efecto positivo pequeño (β 

= .15) sobre la variable mediadora sensibilidad al rechazo amoroso, al mismo tiempo 

que la variable mediadora generó un efecto positivo pequeño sobre la ideación suicida 

(β = .20) de los cuatro lazos parentales el que más sobresale es el afecto parental que  

mostró un efecto inverso pequeño de (β = -.26) directo a la ideación suicida; siendo 

este el rol predictor; mostrando que la madre tiene muestras de afecto positivo en los 

universitarios y 

disminuye la probabilidad de presentar ideación suicida. De la misma forma cuando la 

madre expresa afecto positivo a los universitarios, pero demasiada autonomía, los 

estudiantes tienen el riesgo de desarrollar sensibilidad al rechazo amoroso y, si los 

universitarios desarrollan sensibilidad al rechazo amoroso aumenta la probabilidad de 

que presenten ideación suicida, los avances ya tecnológicos en el sistema parental 

han ido aumentando el interés acerca del vínculo materno-fetal, pues han permitido 

acceder a aquellas técnicas de ultrasonido que van a permitir ver al feto facilitando que 

los futuros padres lo imaginen como un ser independiente creando ya una conexión y 

lazo afectivo con el estableciendo su primera relación afectiva (Roncallo et al. 2015). 

Persano, (2018) de acuerdo a la teoría del apego de Bowlby los seres humanos 

están propensos a establecer lazos fuertes con la madre debido a que se puede dar 

desde la etapa del embarazo, así mismo en la etapa de la infancia si los niños llegan 
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a percibir algún peligro o amenaza activan su sistema de apego seguro donde van a 

ver a la madre como una defensa de seguridad y de confianza, creando un prototipo 

para relaciones a futuro, muchas veces el niño siente un mayor apego a la madre 

porque desde que está en el vientre le brinda cariño, afecto y sobre todo los cuidados 

necesarios que necesita un bebé, los primeros meses las acciones del bebe es solo 

alimentarse mediante los reflejos de succión y luego dormir, pero siempre tienen 

aprendizajes empezando a relacionar quien le proporciona el alimento, quien se 

preocupa por él y su bienestar físico y sobre todo ver quién es el que le brinda el afecto 

que necesita (Godoy, 2019). 

Para el tercer objetivo específico que es comprobar el rol predictor de lazos 

parentales del padre y sensibilidad al rechazo amoroso en la ideación suicida en 

universitarios de la ciudad de Trujillo, los datos mostraron un modelo con buen ajuste 

(SRMR = .001, CFI=1.00, GFI=1.00), el afecto parental mostró un efecto inverso 

pequeño (β = -.10) y el rechazo mostró un efecto positivo pequeño (β = .10) directo 

sobre la ideación suicida. Asimismo, el control mostró un efecto positivo pequeño (β = 

.12) de los cuatro lazos parentales el que más sobresale es la autonomía que demostró 

un efecto positivo pequeño (β = -.29) siendo este el rol predictor, mostrando que 

cuando el padre tienes muestras de afecto positivo en los universitarios, disminuye la 

probabilidad de presentar ideación suicida, pero cuando los padres muestran 

tendencia al rechazo aumenta la probabilidad de que incremente la ideación suicida. 

De la misma forma cuando el padre muestra se muestra abierto a la autonomía de los 

universitarios, pero demasiado control los estudiantes tienen el riesgo de desarrollar 

sensibilidad al rechazo amoroso y, si los universitarios desarrollan sensibilidad al 

rechazo amoroso aumenta la probabilidad de que aumente la ideación suicida, Por 

otro lado, podemos describir ante estos resultados que las relaciones tempranas del 

apego paternal madre e hijo- padre van a influir para tener un mejor desarrollo del 

infante cualquier relación de apego centrándose en poder identificar los dominios 

específicos de cada padre en las relaciones de apego (Dagan y Schwartz, 2018). 

Miller (2013) cuando los niños ya se llegan a convertir en adultos van 

reflexionando sobre cómo fue la relación de padre e hijo, muchas veces pasa por aquel 

rechazo en las practicas paternas tradicionales que van a contribuir a esas heridas del 
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pasado, a diferencia de hoy en día los padres están tomando un papel más importante 

el de estar más involucrado en las expresiones emocionales y participación en la vida 

del niño, al adoptar este nuevo rol permite a los padres conectarse más con sus hijos 

y a poder aceptar aquellos aspectos problemáticos que sucedan entre padre e hijo, 

cuando los niños ya están entre los 18 y 3 años empiezan a estar conscientes de 

propio yo, de aquellos actos que ya son parte de ellos y que muchas veces su madre 

no cumple esas expectativas, aunque la necesite para seguir desarrollando sus 

intereses, es ahí donde empieza el querer descubrir al padre para poder seguir 

desarrollándose a sí mismo y complementar su propia apertura al mundo a través del 

padre capacitando al hijo para que tenga un mayor compromiso y sepa sus 

responsabilidades (Vera, 2017). 

 
 

A pesar de ser un tema internacional y trabajado en otras poblaciones ha existido 

limitaciones como las escasas fuentes bibliográficas de las variables lazos parentales 

y sensibilidad al rechazo amoroso, además no se encontró investigaciones 

multivariadas similares al presente estudio, sin embargo, esta investigación brinda un 

aporte relevante que permite comprender la teoría de aceptación-rechazo como es que 

el adolescente acepta o rechaza a su progenitora. Por otro lado, los datos arrojados 

serán beneficiosos para futuras investigaciones. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 En el análisis de resultados se logró observar y comprobar que el rol 

predictor de lazos parentales y sensibilidad al rechazo amoroso en la 

ideación suicida el que más sobresale es el rol de la madre mostrando 

así una asimetría positiva y negativa en las tres variables de la 

investigación convirtiéndose en significativa. 

 De acuerdo con los lazos parentales, sensibilidad al rechazo amoroso e 

ideación suicida se observa una asimetría positiva de 0.54 y 1.03 y 

negativa de -0.76 y -0.69 en caso de la madre, pero en la padre muestra 

una asimetría negativa de -1.00 y -0.79 y positiva de 0.35 y 0.87 en la 

variable lazos parentales y en las dos variables restantes las 

puntuaciones presentan medidas tendientes a inclinarse por debajo de 

su promedio sin tener un ajuste normal convirtiéndose en significativa. 

 Se identificó que el rol predictor de lazos parentales de la madre es el 

que ejerce mayor patología con los jóvenes universitarios ante la 

sensibilidad al rechazo amoroso y esta sensibilidad los hace propensos 

a tener ideas suicidas. 

 Se halló que el padre brinda más afecto a los jóvenes universitarios estos 

no llegan a tener sensibilidad al rechazo y disminuye la probabilidad de 

tener una idea suicida. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con las investigaciones en poblaciones similares para poder 

obtener resultados más profundos sobre las tres variables, pero 

principalmente en la de sensibilidad al rechazo amoroso. 

 A los futuros investigadores, realizar evaluación de forma presencial, para 

observar si hay diferencias en los resultados obtenidos con la aplicación virtual. 

 Tratar de aplicar los instrumentos en diferentes poblaciones, ampliando 

la edad para personas adultas y en personas con otro tipo de nivel 

cultural para registrar resultados más concretos. 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

SEXO:                             EDAD: FECHA: 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

 
CARRERA: 

 
 
 

FORMA DE MADRE 

Este cuestionario incluye una lista de algunas actitudes y conductas de los padres. 

Responda dentro del recuadro con una “X” en base a: cómo usted recuerda que 

era su MADRE hasta la edad de 16 años. 

 
Siempr 

e 

Algu 

nas 

vec 

es 

R 

a 

r 

a 

v 

e 

z 

Nun 

ca 

1. Me hablaba con una voz cálida y agradable     

2. No me ayudaba en todo lo que necesitaba*     

3. Me dejaba hacer las cosas que me gustaba 

hacer* 

    

4. Parecía emocionalmente fría conmigo*     

5. Parecía entender mis problemas y 

preocupaciones 

    



 

6. Era cariñosa conmigo     

7. Le gustaba que yo tomara mis propias 

decisiones* 

    

8. No quería que yo crezca     

9. Trataba de controlar todo lo que yo hacía     

10. Invadía mi privacidad     

11. Disfrutaba hablar conmigo     

 

 

12. Con frecuencia me sonreía     

13. Tendía a consentirme     

14. No parecía entender lo que yo necesitaba o 

quería* 

    

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

16. Me hacía sentir que no me quería*     

17. Podía hacerme sentir mejor cuando yo estaba 

molesto(a) o disgustado(a) 

    

18. No hablaba mucho conmigo*     

19. Trataba de que yo dependa emocionalmente 

de ella 

    

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

    

21. Me daba toda la libertad que yo quería*     

22. Me dejaba salir tanto como yo quería*     

23. Era sobreprotectora conmigo     

24. No me elogiaba*     

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



 

 
 

FORMA DE PADRE 

Este cuestionario incluye una lista de algunas actitudes y conductas de los padres. 

Responda dentro del recuadro con una “X” en base a: cómo usted recuerda que 

era su PADRE hasta la edad de 16 años. 

 
 

Siempr 

e 

Algu 

nas 

vec 

es 

R 

a 

r 

a 

v 

e 

z 

Nun 

ca 

1.Me hablaba con una voz cálida y agradable     

2. No me ayudaba en todo lo que necesitaba*     

3. Me dejaba hacer las cosas que me gustaba 

hacer* 

    

4. Parecía emocionalmente frío conmigo*     

5. Parecía entender mis problemas y 

preocupaciones 

    

6. Era cariñoso conmigo     

7. Le gustaba que yo tomara mis propias 

decisiones* 

    

8. No quería que yo crezca     



 

 

9. Trataba de controlar todo lo que yo hacía     

10. Invadía mi privacidad     

11. Disfrutaba hablar conmigo     

12. Con frecuencia me sonreía     

13. Tendía a consentirme     

14. No parecía entender lo que yo necesitaba o 

quería* 

    

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

16. Me hacía sentir que no me quería*     

17. Podía hacerme sentir mejor cuando yo estaba 

molesto(a) o disgustado(a) 

    

18. No hablaba mucho conmigo*     

19. Trataba de que yo dependa emocionalmente 

de él 

    

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

    

21. Me daba toda la libertad que yo quería*     

22. Me dejaba salir tanto como yo quería*     

23. Era sobreprotector conmigo     

24. No me elogia*     

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

Cuestionario fue adaptado en la ciudad de Trujillo por Galarreta Arribasplata 

Verónica Jahzminne en su investigación “Propiedades psicométricas del 

Instrumento de Lazos Parentales en estudiantes de institutos superiores 

tecnológicos de la ciudad de Trujillo” en el año 2016 



 

ANEXO 02: 

 
ESCALA DE SENSIBILIDAD AL RECHAZO AMOROSO (SRA) 

 
Edad: 

Sexo: 

Distrito: 

Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de afirmaciones que 

describen aspectos que vives o viviste durante la relación de pareja. 

Después de leer cada frase, marque con una (X) la opción que mejor describa su 

situación actual, recuerdo que no existe respuesta errónea, responde con total 

sinceridad 
 
 
 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 
 

N 

º 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1. Evito hacer cosas por mi pareja porque siento que NO va a corresponderme      

2. Pienso que mi pareja me aparta porque le cuesta expresar sus sentimientos      

3. Cuando percibo que mi pareja me evita siento culpa      

4. Evito etiquetar a mi pareja en redes sociales porque siento que va a ignorarme      

5. Pienso que mi pareja se niega a estar conmigo porque hago cosas que le 

molestan 

     

6. Me siento humillado(a) cuando parece que mi pareja me evita      

7. Evito pedirle cosas a mi pareja porque siento que va a negarse      

8. Pienso que mi pareja se aparta de mí porque lo desespero      

9. Cuando percibo que mi pareja me está evitando siento miedo      

1 

0. 

Evito ser detallista con mi pareja porque siento que va a ignorar mis detalles      

1 

1. 

Pienso que mi pareja me evita porque dejé de cumplir sus expectativas      



 

1 

2. 

Me siento ansioso(a) cuando noto que mi pareja me está evitando      

1 

3. 

Evito pedirle a mi pareja que salgamos juntos por temor a que se niegue      

1 

4. 

Creo que mi pareja se niega a estar conmigo porque la abrumo con mi cariño      

1 

5. 

Cuando creo que mi pareja se niega a estar conmigo me siento triste      

1 

6. 

Me siento mal cuando considero que mi pareja se niega a estar conmigo      

1 

7 

Creo que si mi pareja evita escucharme es porque le importo poco      

1 

8. 

Me duele sentir que mi pareja se niega a estar conmigo      

1 

9. 

Evito decirle a mi pareja que la quiero por temor a NO ser correspondido(a)      

2 

0. 

Cuando creo que mi pareja me está evitando me siento inseguro(a)      

2 

1. 

Creo que mi pareja se niega a estar conmigo porque parece fastidiada      

2 

2. 

Evito pedirle a mi pareja que tengamos relaciones porque siento que va a 

negarse 

     

2 

3. 

Cuando  creo  que  mi  pareja  se  niega  a  estar  conmigo me siento 

desesperado(a) 

     

2 

4. 

Le oculto mis problemas a mi pareja porque siento que se negará a apoyarme      

El cuestionario fue adaptado en la ciudad de Trujillo por Aguilar Reyes, Lisbeth 

Rapunzel en su investigación “Propiedades psicométricas de la Escala de 

Sensibilidad al Rechazo Amoroso (SRA) en jóvenes universitarios de la ciudad de 

Trujillo” en el año 2022. 

 
ANEXO 3: 

Escala de Ideación suicida de Beck: EBIS 

 
 

EBIS 



 

Fecha. .. Carrera. Edad 

 
 

Lea cuidadosamente este cuestionario. Marque con un círculo el número de la frase 

de cada grupo que mejor Lo describa. Asegúrese de leer todas las frases de cada 

grupo antes de elegir. 

 
I. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTITUDES HACIA LA VIDA 

1. Su deseo de vivir es: 

0. Moderado a fuerte 

1. Mediano o poco (débil). 

2. No tengo deseo (Inexistente). 

 
 

2. Su deseo de morir es: 

0. No tengo deseos de morir. 

1. Pocos deseos de morir 

2. Moderado a fuerte 

3. Sus razones para Vivir/Morir son: 

0. Vivir supera a morir. 

1. Equilibrado (es igual). 

2. Morir supera vivir. 

4. Su deseo de realizar un intento de suicidio activo es: 

O. Ninguno (inexistente). 

1. Poco (Débil). 

2. Moderado a fuerte. 

5. Realizar un intento de suicidio pasivo: 

0. Tomaría precauciones para salvar su vida. 

1. Dejaría la vida/muerte a la suerte. 

2. Evitaría los pasos necesarios para salvar o mantener su vida. 

 
 

Nota: Si la puntuación en los reactivos 4 y 5 

es “0” —Deje de contestar el cuestionario - 

 
II. CARACTERISTICAS DE LOS PENSAMIENTOS/DESEOS 



 

6. Su duración de Pensamientos/Deseos son: 

0. Breves, duran poco tiempo o pasajeros. 

1. Temporadas o periodos largos. 

2. Duran un tiempo largo o continuo. 

7. Su frecuencia de Pensamientos/Deseos son: 

0. Rara vez; ocasionalmente (baja) 

1. Frecuentemente pienso/deseo 

2. Casi todo el tiempo pienso/dese. 

8. Su actitud hacia los Pensamientos/Deseos es: 

0. Rechazo los pensamientos/deseos 

1. Ambivalente; indiferente. 

2. Aceptación de pensamientos/deseos 

9. Su Control sobre la acción/deseo de suicidio: 

0. Tiene capacidad de control 

1. Inseguridad de capacidad de control 

2. No tiene capacidad de control 

10. Sus Razones o motivos que detienen la tentativa suicida. (familia, 

religión, irreversibilidad o fallar) 

0. No lo intentaría porque algo lo detiene. 

1. Tiene cierta duda hacia los intereses que la detienen. 

2. No tiene el más mínimo interés en las razones que detienen. 

11. Sus razones para Pensar/Desear el intento suicida: 

0. Manipular el ambiente, llamar la atención, venganza. 

1. Combinación de 0 — 2. 

2. Escapar, acabar, manera de resolver problemas. 

Indicar cuáles son estos factores que detienen la tentativa...................... 

III CARACTERÍSTICAS DEL INTENTO 

12. El método: Especificidad/Oportunidad de pensar el intento: 

0. Sin considerar método o plan 

1. Considerado, pero sin elaborar los detalles. 

2. Plan elaborado, detalles elaborados y bien formulados. 

13. El método: Disponibilidad/oportunidad de un pensar el Intento: 

0. Método no disponible; no oportunidad. 



 

1. Método requeriría tiempo/esfuerzo; oportunidad no disponible realmente. 

2. Método y oportunidad disponible. 

2a Oportunidad en el futuro o disponibilidad de anticipar el método. 

14. La Sensación de “capacidad" para Llevar a cabo el Intento: 

0. No tiene el valor, o capacidad. (debilidad o asustado). 

1. No está seguro de tener valor o capacidad. 

2. Está seguro de tener valor 

15. La expectativa de anticipación de un intento real: 

0. No 

1. Sin seguridad, sin claridad. . 

2. Si. 

 
 

IV. ACTUALIZACIÓN DEL INTENTO 

 
 

16. La preparación real de realizarlo: 

0. Ninguna preparación 

1. Alguna preparación (guardar pastillas, conseguir instrumentos) 

2. Completa (preparativos terminados) 

17. La Nota Suicida: 

0. No ha escrito nota a carta (ninguna) 

1. Solo pensada, iniciada, sin terminar. 

2. Nota o carta escrita (terminada) 

18. Ha realizado acciones finales para preparar suicidio (testamento, 

arreglos, o pagos, regalos): 

0. No 

1. Pensamientos de realizar algunos arreglos finales. 

2. Planes realizados y arreglos finales 

19. Encubrimiento de la idea de realizar el intento suicida 

0. Revela las ideas abiertamente. 

1. Evita revelar las ideas con reserva. 

2. Encubre, oculta o engaña y miente. 

20. Intento de suicidio anteriores 

0. No ha intentado 



 

1. Uno 

2. Más de uno 

 
 

ANEXO 4 
 

 
 

 
Variable 

 

 

Definición 

Conceptual 

 

 

Definición 

Operacional 

 
Dimensi 

ones 

 
 

 
Indica 

dores 

 
 

 
Ítems 

 

 
Escala de 

Medición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SENSIBI 

LIDAD 

AL 

RECHAZ 

O 

 
 

 
Es una 

tendencia 

a esperar 

con 

ansiedad, 

fácilmente 

percibir y 

sobre 

reacciona 

r al 

rechazo; 

cuya 

 

consecue 

ncia 

conductu 

al es la 

búsqueda 

constante 

de 

aceptació 

 
 
 

Se asume en 

base al 

puntaje 

obtenido a 

partir de la 

aplicación de 

la escala de 

sensibilidad 

al rechazo 

amoroso 

 
Reaccion 

es 

afectivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anticipaci 

ón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reaccion 

es 

cognitivas 

 
Sentim 

ientos 

 
Emoci 

ones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar 

afecto 

 
Recibir 

afecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensa 

miento 

s 

 
Creenc 

ias 

 
3,6,9,12,15, 

 
16,18,20,23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,4,7,10,13, 

 
19,22,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,5,8,11,14, 

 
17,21 

 

Ordinal 



 

 n y apoyo 

de 

los demás 

(Downey 

y 

Feldman, 

1996) 

     



 

 
 

 
LAZOS 

 
PARENE 

TALES 

 
Se definen 

 
como 

aquellos 

comportami 

entos   y 

actitudes 

que  se 

establecen 

gracias  a 

las figuras 

parentales, 

 
y son estas 

las que 

contribuyen 

al   proceso 

de apego; 

se compone 

de         dos 

dimensione 

s por un 

 

lado la de 

cuidado y 

por otro la 

de 

protección. 

Parker, 

Tupling & 

Brown 

(1979) 

 
Se asume la 

definición en 

función a los 

puntajes 

obtenidos en 

el 

Instrumento 

de Lazos 

Parentales de 

Parker, 

Tupling  y 

Brown 

 
Afecto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechaz 

o: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Control: 

 
Cond 

uctas 

de 

afectu 

osida 

d, 

conte 

nción 

emoci 

onal, 

empa 

tía y 

cerca 

nía. 

 
 
 

Actitu 

des 

de 

frialda 

d 

emoti 

va, 

indifer 

encia 

y 

neglig 

encia 

emoci 

onal. 

 
 
 
 

Comp 

ortam 

ientos 

de 

sobre 

prote 

 
Incluye 

los 

reactivos: 

1, 5, 6, 

11, 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Incluye 

los 

reactivos: 

2, 4, 14, 

16, 18, 

24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Incluye 

los 

reactivos: 

8, 9, 10, 

Ordinal 



 

    
 
 
 
 
 
 
 

Autono 

mía: 

cción, 

intrusi 

ón, 

conta 

cto 

obses 

ivo, 

infanti 

lizaci 

ón  y 

restric 

ción 

de la 

condu 

cta 

autón 

oma. 

 
 

Dispo 

sición 

para 

orient 

ar la 

toma 

de 

decisi 

ones 

con 

indep 

ende 

ncia. 

13, 19, 

20, 23. 

 
 

 
Incluye 

los 

reactivos: 

3, 7, 15, 

21, 22, 

25. 

 



 

ANEXO 5 

 
Tabla 1 

Caracterización de los participantes, universitarios de la ciudad de Trujillo. 
 

 f % 

Género   

Hombre 120 47.6 

Mujer 132 52.4 

Total 252 100.0 

Edad 17 - 38 (M=23.23, DE=3.43) 

 

El estudio conto con 252 participantes cuyas edades se encontraban en un intervalo 

de 17 a 38 años de edad (M=23). El 52.4% de los participantes fue mujeres y el 

47.6% varones. 
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