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RESUMEN 
 

La presente investigación tuvo como propósito identificar la relación entre la soledad e 

ideación suicida en adolescentes con o sin violencia familiar Trujillo, 2024. El tipo de 

estudio fue básico y el diseño fue no experimental, correlacional y trasversal. La 

muestra estuvo compuesta por un total de 500 alumnos entre las edades de 13 a 17 

años de ambos sexos, a los cuales se les aplicó dos instrumentos la Escala de Soledad 

de Jong Gierveld y la Escala de Ideación Suicida ISB. Los resultados demostraron que 

el 48,6% de evaluados se encuentra en un nivel medio de soledad, mientras que el 

71.6% se ubica en un nivel bajo de ideación suicida. Del mismo modo, se determino 

que existe una correlación directa y estadísticamente significativa entre la variable de 

soledad e ideación suicida tanto en adolescentes que están o no están expuestos a la 

violencia familiar. Por último, se identificaron diferencias significativas entre las 

variables de soledad e ideación suicida, con respecto a la condición si los estudiantes 

de nivel secundario están o no están expuesto a la violencia familiar, encontrándose 

diferencias a favor de los alumnos que están expuestos a la violencia.  

Palabras clave: Soledad, Ideación suicida, adolescentes, violencia familiar, escolares.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to identify the relationship between loneliness and 

suicidal ideation in adolescents with or without family violence Trujillo, 2024. The type 

of study was basic and the design was non-experimental, correlational and transversal. 

The sample was made up of a total of 500 students between the ages of 13 and 17 of 

both sexes, to whom two instruments were applied: the Jong Gierveld Loneliness Scale 

and the ISB Suicidal Ideation Scale. The results showed that 48.6% of those evaluated 

are at a medium level of loneliness, while 71.6% are at a low level of suicidal ideation. 

Likewise, it is determined that there is a direct and statistically significant evaluation 

between the variable of loneliness and suicidal ideation both in adolescents who are or 

are not exposed to family violence. Finally, significant differences are identified 

between the variables of loneliness and suicidal ideation, with respect to the condition 

of whether or not secondary school students are exposed to family violence, with 

differences found in favor of students who are exposed to violence 

Keywords: Loneliness, suicidal ideation, adolescents, family violence, schoolchildren. 
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I. INTRODUCCIÓN  

La soledad es un estado emocional recurrente en los seres humanos, presente 

en las diversas culturas, que acompaña el desarrollo del individuo y puede generar 

condiciones difíciles de sobrellevar (Bojórquez et al., 2021). Al reconocerse como una 

experiencia crónica, puede originar consecuencias negativas en las personas, dado 

que la dificultad y falta de integración con la sociedad afecta su bienestar debido que, 

el ser humano por naturaleza busca cubrir necesidades de estima y sentido de 

pertenencia (Correa et al., 2023). 

Asimismo, la soledad es una experiencia que se presenta cotidianamente por 

todos los puberes, inherente a su condición. En la actualidad se considera como una 

epidemia de la sociedad moderna, dado que representa un problema de salud pública, 

con consecuencias mentales y sociales, que requiere la intervención oportuna desde 

diversas disciplinas (Chinguel, 2023). En efecto, la adolescencia resulta ser una de las 

etapas del ciclo evolutivo más vulnerable, donde se experimenta la soledad y puede 

resultar como un factor negativo para la vida de los escolares (Romero, 2023). 

De acuerdo a Agustina et al. (2020), explican que, la soledad genera una 

condición de peligro para individuos de cualquier edad, ya que tiene consecuencias 

personales. Los individuos que sienten soledad testifican que es una experiencia 

desconsoladora y miserable, es decir, tiene un efecto emocional bastante intenso, 

como la tristeza, melancolía, nostalgia, desolación, infelicidad y pesimismo. Por tanto, 

según la investigación de Cañón y Carmona (2019), la soledad se encuentra 

relacionada con la ideación suicida, lo que revela que dicha variable es la tercera 

razón, junto con la tristeza y depresión, que conlleva a los escolares a cometer actos 

suicidas. Lo referido se apoya por lo planteado por Khatcherian et al. (2022), quien 

refirió que los puberes que experimentan sentimientos de soledad en exceso y altos 

niveles, puede conducirlos a actos suicidas. 

Respecto a la ideación suicida, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), 

refiere que, año con año acaban con sus propias vidas más de 700 000 sujetos, de 

estas cifras son los adolescentes los que se sitúan en una condición vulnerable, debido 
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a los diversos cambios propios de su etapa, junto a la violencia, el abuso y separación 

de las figuras de apoyo. La misma institución, explica que se sitúa en segundo lugar 

como causante de fallecimientos en los sujetos que oscilan entre los 15 a 19 años. Del 

mismo modo cerca de 1.53 millones de adolescentes al año 2021, habrían atentado 

contra su vida.  

En la región de América, las consecuencias por suicidio son lamentables, dado 

que casi el 60% de los 100000 suicidios corresponden a ciudadanos con 15 a 13 años 

(Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2018). La OPS (2022) menciona que 

93 737 sujetos en el contexto americano optaron por suicidarse, con un índice de 9 por 

cada cien mil, y el 4.6% de personas entre 10 a 19 años. En países como México, 

Cuba, España, Colombia, China, Chile, Brasil, Australia y Taiwán, respecto a los 

pensamientos y conductas suicidas se determinó que la presencia de dichos 

pensamientos suicidas (PS) oscila entre el 5% a 15% de los adolescentes, donde el 

riesgo se presenta, con más frecuencia, en adolescentes no escolarizados (Cañón & 

Carmona, 2019).  

En el contexto peruano, en las últimas décadas, se evidencio 2 actos 

consumados de suicidio por día (Repositorio Único Nacional de Información en Salud 

[REUNIS], 2022). Según las investigaciones realizadas en el mismo contexto, Baños-

Chaparro y Reyes-Arquiñego (2022), determinó una incidencia de 21% de IS, mientras 

que, en el año siguiente, otro estudio, reportó que el 2.8% de adolescentes consideró 

la posibilidad de suicidarse (Baños-Chaparro & Fuster, 2023). De igual modo, se 

estima que el pensamiento suicida acontece en menor reiteraciones en mujeres y 

crecidamente en varones (Baños-Chaparro & Fuster, 2023). 

Las personas que experimentan violencia familiar pueden tener dificultades para 

buscar ayuda o apoyo debido al miedo, la vergüenza o la manipulación por parte del 

agresor. Esto puede dejarlas sintiéndose solas y desamparadas, lo que incrementa la 

probabilidad de presentar ideas relacionadas con el acabar con su vida. La falta de 

una red de apoyo sólida puede hacer que la persona se sienta aún más aislada y sin 

esperanza. Respecto a la violencia familiar, es una característica, como problema 
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mostrado en la sociedad de hoy, donde no distingue el nivel socioeconómico y afecta 

de forma importante la vida en general (Gonzáles et al., 2023). En el contexto peruano, 

de acuerdo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2023), 

aproximadamente 81mil casos de violencia dentro del grupo familiar fueron reportados 

en el año 2023, de los cuales atentan contra la integridad personal, psicológica y física. 

La violencia, en cualquiera de sus modalidades, acarrea problemas significativos 

en la integridad de las personas, afecta la salud física y emocional, lo que genera 

trastornos mentales, del comportamiento y, en ocasiones, ideas suicidas (IS) (Bo & 

Yating, 2023). Por tanto, se determina como una dificultad de nivel social y público 

ante la cual, a pesar de los intentos por evitarla, aún se mantiene constante en los 

diversos contextos del mundo (Su et al., 2022). Con relación a todo lo referido, se 

enuncia la pregunta de estudio. ¿Cuál es la relación entre la soledad e ideación suicida 

en adolescentes con o sin violencia familiar Trujillo, 2024? 

En lo que corresponde a la relevancia teórica, las variables fueron delimitadas 

conceptualmente, en base a postulados teóricos que fundamentan las mismas, los 

cuales fueron de utilidad para realizar la interpretación de la evidencia. De igual modo, 

la evidencia que se obtuvo apoyará la comprensión y el conocimiento que se tiene 

hasta la actualidad en la relación de las variables. En la relevancia social, el estudio es 

importante debido a que la ideación suicida es una problemática social, que genera 

una preocupación en salud pública que no solo se observa a nivel nacional, sino 

internacional, ante la cual es necesario concientizar a la población sobre la soledad e 

ideación suicida para sensibilizar y encontrar medios de apoyo para los adolescentes. 

Las implicancias prácticas, están delimitadas porque en base a los datos 

alcanzados, se podrán establecer alternativas, programas y medidas preventivas 

frente a la ideación suicida y las sensaciones de soledad, lo que promueve estados 

emocionales y recursos personales que apoyen a que los adolescentes superen las 

adversidades que presenten. Por último, en el aspecto metodológico, los instrumentos 

que se emplearon contaron con propiedades psicométricas adaptadas a la población 

de estudio y lo que garantiza la consistencia de la investigación.  



 

4 
 

Como consecuente a lo planteado anteriormente, se postuló a modo de objetivo 

principal, identificar la asociación entre la soledad e ideación suicida en adolescentes 

con o sin violencia familiar Trujillo, 2024. Respecto a los objetivos específicos: 1) 

Determinar la asociación entre las dimensiones de soledad y las dimensiones de 

ideación suicida en alumnos que experimentan o no experimentan abuso familiar, 2) 

Identificar el nivel de soledad en alumnos con o sin violencia familiar, 3) Identificar el 

nivel de ideación suicida en adolescentes con o sin violencia familiar, 4) Comparar la 

ideación suicida y la soledad en escolares si tienen o no exposición a violencia familiar. 

En lo que corresponde a la hipótesis principal, se considera que existe una 

asociación sustancial entre la soledad e ideación suicida en adolescentes con o sin 

violencia familiar Trujillo, 2024. Las hipótesis específicas: 1) Existe relación sustancial 

entre las dimensiones de soledad y las dimensiones de ideación suicida en 

adolescentes con o sin violencia familiar, 2) Existe diferencias significativas en la 

soledad según si el adolescente está expuesto o no a violencia, 3) Existe diferencia 

significativa en la ideación suicida según si el adolescente está o no expuesto a 

violencia familiar. 
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II. MARCO TEÓRICO. 

En relación a los precedentes internacionales que respaldan, la investigación, se 

tiene a Quintana et al., (2021), en España, los cuales pretendieron determinar si la 

soledad se vincula con la victimización y la ideología suicida. Para tal fin, la muestra 

fue de 1 929 estudiantes, con un diseño de estudio explicativo, se emplearon los 

instrumentos Inventario FIS, Escala UCLA y la Escala de Inteligencia Emocional (IE). 

Los hallazgos fundamentales indicaron la existencia de una asociación 

estadísticamente resaltante entre soledad e ideología suicida, asimismo entre ideación 

suicida y ciber victimización, por otro lado, se halló una asociación negativa entre IE y 

PS. El estudio determina que la soledad tiene un efecto directo sobre la ideación 

suicida. 

Por otro lado, Bojórquez et al. (2021), en México, basó su estudio en analizar si 

el sentimiento de soledad tiene relación con ideación suicida. Para elegir la muestra, 

realizo un diseño de estudio correlacional donde se seleccionó a 106 participantes a 

los cuales se le aplico los test UCLA y el Inventario de Ideación Suicida de Beck. Se 

determinó que el 13.2% presentó nivel bajo de soledad, no obstante, el 60.4% se ubicó 

en una categoría media y el 26.4% en una categoría alta. En cuanto a la ideación 

suicida, el 69.8% mostró baja ideación, el 21.7% una ideación media y el 9% una 

ideación alta. Los autores finalizaron que no se reportó correlación estadísticamente 

significativa entre las variables. 

Gómez y Montalvo (2021), en Colombia, se centró en analizar el riesgo suicida 

con factores psicológicos y sociodemográficos. Utilizaron un diseño de estudio 

descriptivo-correlacional y seleccionaron una muestra de 422 personas. La 

recopilación de información se ejecutó mediante la escala de riesgo suicida de Plutchik 

y una ficha sociodemográfica. Por otro lado, los resultados revelaron que el 80.8% no 

presentó riesgo suicida y el 19.2% sí. Al analizar la información se resalta correlación 

entre riesgo suicida y baja autoestima, con desesperanza y con soledad y aislamiento 

social. Además, concluye que el riesgo suicida se explica tanto por variables 

sociodemográficos como personales. 
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Gómez et al. (2020), en Colombia, ejecuto una investigación donde se planteó 

determinar los componentes de riesgo vinculados a las aptitudes suicidas. Para 

seleccionar la muestra se obtuvo la participación de 1 048 personas. El diseño de 

estudio de uso fue de correlación, explicativo. Además, los instrumentos empleados 

fueron: test de Plutchik, ficha de datos personales, escala de desesperanza y 

depresión de Beck. Por lo cual los datos obtenidos reflejan que 23.2% de los 

evaluados, mediante sus puntuaciones, presentan riesgo de suicidio, de los cuales 

24% son mujeres y el 21.4% varones. Respecto a la correlación, se observó que el 

riesgo suicida se relaciona con desesperanza, con depresión. Lo mencionado 

comprueba que el riesgo suicida está asociado a factores familiares, de antecedentes 

de suicido y aspectos emocionales. 

En lo que respecta, a la investigación de Córdoba y Galarza (2022), en Argentina, 

resalta el objetivo de indagar la vinculación entre discriminación observada y 

probabilidad suicida en escolares. El diseño de estudio correlacional, con la selección 

de una muestra conformada por 199 participantes. Se empleó el cuestionario de 

inclinaciones suicidas y una herramienta para cuantificar discriminación observada. 

Los resultados obtenidos comprobaron la existencia de correlación entre la soledad y 

aislamiento con ideación suicida, con desesperanza y con discriminación.  

Landa et al. (2022), en Honduras, buscaron determinar los factores asociados al 

riesgo suicida, decidieron elegir su muestra de 1 696 estudiantes, con un diseño de 

estudio correlacional. Se trabajo mediante los test Escala Suicida, Índice de Esperanza 

de Hearth, Escala de Soledad UCLA, Cuestionario de Bienestar del Paciente y el 

Cuestionario de Sentido de la Vida. Los datos obtenidos establecieron que el 26.8% 

ha tenido un pensamiento suicida, el 50% no lo ha tenido, el 9.9% tuvo un plan no 

ejecutado, el 5.8% ha tenido un intento suicida sin llegar a realizarlo y el 2.4% ha tenido 

intentos suicidas. Además, se evidencia correlación directa y estadísticamente 

significativa entre riesgo suicida con soledad y con depresión. Lo mencionado indica 

que el riesgo suicida puede estar influenciado con variables psicológicas como la 

soledad, depresión, ansiedad y factores que pueden ser de protección son el sentido 

de vida y la esperanza. 
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Gómez et al. (2020), en Colombia, se plantearon analizar la vinculación entre 

exposición suicida con depresión e impulsividad. La muestra se constituyó de 179 

adolescentes, con diseño de estudio correlacional, además se emplearon los 

instrumentos: PANSI, Escala RS, la Escala EI e Inventario BDII. Por lo cual los 

resultados determinaron que el 20.7% presentó riesgo suicida y el 79.3% no presentó. 

Mediante el estudio, se observó correlación entre ideación suicida global con 

depresión, con impulsividad, con ideación suicida negativa y con ideación suicida 

positiva. Se concluye que la depresión es mediadora entre el riesgo suicida y la 

impulsividad.  

El estudio de Sánchez y Moral (2020), en México, plantearon identificar la 

asociación entre percepción de estrés, soledad y resiliencia, en una muestra de 377 

estudiantes, con diseño correlacional. Se hizo uso de la herramienta de estrés 

percibido, de resiliencia, UCLA y el SPA 29. A partir del análisis estadístico se 

determinó que la resiliencia se relaciona de manera negativa con el estrés, la soledad 

y coerción/imposición. Asimismo, los factores de resiliencia se relacionan de forma 

positiva con las redes sociales y afecto/implicación. Se concluye que la soledad es una 

variable distante de la resiliencia y puede estar determinada por métodos de corrección 

punitivos o coercitivos.  

Díaz et al. (2022), en España, plantearon el objetivo de conocer la prevalencia 

de la soledad no deseada en adolescentes, en 460 individuos, el estudio se basó en 

una metodología descriptiva. Para la medición de la variable se empleó la herramienta 

de aislamiento del autor Jong Gierveld. Las cifras mostraron que el 6.5% presentó 

soledad extrema, el 11.3% severa, el 47.2% moderada y el 35% no presentó la variable 

soledad. El estudio concluye en que la soledad no deseada es un problema que afecta 

a los adolescentes, siendo un tema importante de salud pública. 

Por otro lado, a nivel nacional, se tiene la investigación desarrollada por Chávez 

et al. (2020), en Lima, los cuales plantearon el objetivo de conocer los determinantes 

vinculados a las ideas de muerte, se tuvo como participantes a 201 pacientes, en base 

a un diseño explicativo y cuantitativo. Se aplicó una ficha de recogida de datos y el 
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inventario de Beck actualizado. Los hallazgos mostraron que la ideación suicida se 

asocia a la edad, al sexo. Asimismo, está influenciada por conductas de consumo de 

alcohol p<.05, tabaco y drogas. Por tanto, el estudio concluye que la ideación suicida 

está explicada por diversas variables sociodemográficas, tales como la edad, sexo, 

entre otras. 

Los autores De Jong-Gierveld y Van (2010), conceptualizan la soledad como la 

escasez real o percibida de interacciones personales sociales agradables, desde la 

percepción subjetiva desagradable como una respuesta al déficit en la consolidación 

de vínculos interpersonales de calidad, lo cual genera distrés psicológico.  

Respecto a las dimensiones, de acuerdo al trabajo realizado por De Jong-

Gierveld (1987), explica dos dimensiones: la primer denominada soledad emocional, 

es decir, déficit de felicidad y afecto, lo que aumenta la aparición de emociones 

desagradables como la inestabilidad y el temor, en donde las personas no cuentan con 

relaciones de confianza.  

La segunda denominada soledad social, es decir, relacionada con la falta de 

redes sociales significativas para la vida personal, ausencia de apego íntimo, 

sentimientos de vacío y abandono emocional (De Jong-Gierveld, 1987). Asimismo, 

implica falta de contacto con parientes cercanos o personas de confianza que forman 

parte de la seguridad y apoyo personal.  

Respecto a los modelos teóricos de la soledad, para la presente investigación se 

parte del modelo cognoscitivista, el cual fundamenta que la variable se caracteriza por 

la evaluación subjetiva que realiza el adolescente frente a la situación interpersonal e 

interacción social en la que se encuentra. Dicha interacción es multideterminada, es 

decir, la percepción de soledad se explica por diferentes factores, conductas y 

manifestaciones emotivas con el entorno, no solo la ausencia de interacciones 

sociales. La premisa principal desde el aspecto cognitivo, refiere que la soledad 

resultad de dos aspectos, el primero la carencia de redes sociales y, por segundo, 

orientada a la falta de figuras con las cuales generar un apego seguro, particular que 

permita el desarrollo personal (Zammuner, 2008). 
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Por consiguiente, en lo que respecta al déficit de relaciones interpersonales, de 

acuerdo a Weiss (1973), la soledad emocional ocurre cuando existe la ausencia de un 

apego emocional; no obstante, también se concibe como una soledad social, cuando 

la ausencia se trata de una red social y solo se remedia al hacer crecer dicha red. 

Por otro lado, se describe el modelo multidimensional, el cual fue propuesto por 

De Jong-Gierveld y Van (2011), quien pone énfasis en los procesos cognitivos que 

median entre las características del entorno social y la soledad propiamente dicha. Por 

lo tanto, la soledad la caracteriza como una experiencia personal, de naturaleza 

subjetiva, con énfasis en la importancia que tiene la percepción e interpretación 

personal de las redes sociales. Ante ello, la soledad, sería el resultado de cuatro 

factores: 1) las características de la red social, 2) la evaluación subjetiva personal de 

las redes sociales, 3) el aspecto sociodemográfico en donde se desarrolla el 

adolescente y 4) las particularidades de temperamento. 

En cuanto a la teoría de la espiritualidad, según Asghar e Iqbal (2019), la soledad, 

es una sensación agradable, que favorece el desarrollo de la creatividad, del propio 

espacio y la autorrealización. No obstante, también lo explica desde un estado 

desagradable y hasta estresante, siendo importante diferenciar el hecho de sentirse 

solo, no necesariamente implica estar solo (Cacioppo et al., 2015; Perlman & Peplau, 

1981), puesto que, por ejemplo, dos personas que tienen la misma red social y 

cantidad de personas con las que se comparte algún vínculo afectivo, pueden 

percibirse como solos y otras personas no (Cardona et al., 2013).  

Los pensamientos en torno a la muerte se definen como la aparición de ideas y 

deseos imperantes de suicidarse, con la distinción de que aún no se concreta o no se 

ha procedido a realizar (Beck et al., 1987). En este sentido, se caracteriza por 

presentarse pensamientos, creencias, voces e imágenes mentales repetitivas sobre la 

terminación de la existencia de la vida humana (Wenzel & Beck, 2008); además, 

durante la presencia de ideación suicida, surgen temores, aprensión, miedos morales 

que limitan el acto, sobre todo, los relacionados con la conmoción que causaría en los 

familiares y personas más cercanas (Beck et al., 1979). 
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Se plantean las siguientes dimensiones (Beck et al., 1979):  

La primera dimensión denominada actitud hacia la vida/muerte, definida como las 

ansias a la vida, por la percepción de querer encontrarle significado y sentirse útil frente 

a las situaciones que suceden. No obstante, cuando no se logra encontrar lo 

mencionado, surgen deseos y razones para morir, además de considerar a la muerte 

como el único medio de solución de problemas.  

La segunda dimensión, denominada pensamientos o deseos suicida, implica el 

conjunto de ideas, deseos y anhelos de terminar con la vida de uno mismo, las cuales 

aumentan con el tiempo y pueden resultar en la conducta suicida (Beck et al., 1979). 

Por otro lado, la tercera dimensión se denomina proyecto de intento suicida, la 

que hace referencia a la planificación y organización de un posible intento suicida, la 

forma en cómo se realizaría, la modalidad que se emplearía, la facilidad y viabilidad, 

la posibilidad de incluir a terceras personas y la consideración de todos los factores 

que pueden limitar la consumación del acto.  

Por último, se tiene la dimensión denominada realización del intento proyectado, 

la que se define como la elaboración detallada del suicidio, el hecho de replantear la 

modalidad de desarrollarla y la consideración de motivos posibles para suspender el 

intento o repensar en la esperanza de buscar ayuda para solucionar las motivaciones 

por las cuales se intenta suicidarse (Beck et al., 1979). 

 En función de la variable IS, de acuerdo al modelo teórico biológico, basa la 

conducta suicida sobre el desbalance neuroquímico, el rol particular de la serotonina, 

la influencia genética y biológica (Toro, 2013). Desde el concepto social y cultural, se 

explica que el suicidio puede ser el resultado de las condiciones sociales precarias en 

las que se desenvuelven los problemas, las dificultades psicosociales, problemas 

estructurales y de interacción con el entorno próximo (Durkheim, 1987). Frente a ello, 

las personas se muestran vulnerables, con altos niveles de tensión, dificultad en la 

capacidad de afrontamiento, lo que influye de manera negativa en la resolución de 

conflictos, lo que causa una sensación de indefensión y, en consecuencia, ideación 

suicida (Agnew, 1998). 
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Según la teoría cognitiva, es un modelo que fundamenta la depresión, ideación 

suicida y desesperanza, siendo un modelo por excelencia el que describen variables 

relacionados con la percepción y pensamiento (Beck & Steer, 1984). Por tanto, las 

persones evidencian interpretaciones negativas de las diversas situaciones, de sí 

mismos y del futuro, las que generan rasgos depresiones que, posteriormente, se 

convierten en IS que incrementan con el tiempo y puede resultar en consumar el acto 

suicida (De la Torre et al., 2020).  

Asimismo, en dicha teoría se integraron algunos conceptos, que explican la 

ideación suicida (Kanter & Medrano, 2018). Dentro de estos conceptos se encuentra 

el modelo cognitivo del suicidio, el cual profundiza variables importantes más allá del 

solo pensamientos, indica que inclusive los intentos suicidas y la modalidad en la que 

se desarrolla el suicidio. De igual modo, se relaciona el sentimiento de desesperanza, 

siendo este una situación negativa, en la que los adolescentes no encuentran recursos 

personales que permitan el logro de situaciones conflictivas personales y crean una 

visión sombría de su futuro personal (Kanter & Medrano, 2018). 

Por su parte, Beck et al. (1979), proponen, dentro del mismo enfoque, la tríada 

cognitiva, como el aspecto nuclear de la ideación suicida, la cual se determina por una 

idea errónea de sí mismo, de su entorno y el futuro (Wenzel & Beck, 2008). En los tres 

aspectos, surgen opiniones basadas en la percepción negativa; por lo tanto, tienden a 

percibirse como personas sin valor, que viven en mundos inútiles, hostiles, en los 

cuales no se puede lograr crear un futuro personal. Asimismo, dentro de las 

investigaciones desarrolladas por Beck (2010), introdujo los patrones de pensamiento 

desadaptativos, llamándolos errores en el procesamiento del pensamiento, el cual 

identifica la idea irracional de los eventos que experimentan las personas. 

Además, se plantea la teoría denominada modelo de procesamiento dual (Clark 

& Beck, 2012), la que explica que la ideación suicida se basa en distintos niveles de 

procesamiento de información que activan las manifestaciones emocionales. En 

primer lugar, surge el reconocimiento automático del estímulo, ante la cual aparecen 

diversas reacciones de estructuras del sistema nervioso, que permite dar respuesta y 
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atención rápida a dicho estímulo, tanto cognitivamente como conductualmente. En 

segunda instancia, plantea el proceso regulatorio posterior, que explica que los 

estímulos interfieren en el proceso de elaboración de conductas de respuesta, lo que 

lleva a la activación de fuentes de afectividad negativa, siendo la base para las IS.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

3.1.1. Tipo de investigación: 

El presente trabajo fue de tipo básico, pues este se orientó a ampliar 

la evidencia disponible sobre variables de estudio, apoya al conocimiento y 

comprensión teórica y metodológica que se presenta en función de atributos 

determinados sujetos a investigación (Hernández et al., 2016). 

3.1.2. Diseño de investigación 

Como diseño de investigación se tuvo al no experimental, a lo que los 

autores Arias & Covinos (2021) manifiestan que existe carencia de agente, 

capaz de estimular o provocar condiciones experimentales para las variables, 

entendiéndose que, no se manipulan las mismas. Los individuos de la 

observación son valorados y estudiados en su ámbito originario tal cual se 

presentan. Asimismo, fue un estudio correlacional, que permitió evidenciar la 

asociación entre variables objeto de estudio; y, por la temporalidad, se 

enmarcó dentro de la tipología transversal, pues, los datos fueron recopilados 

en un momento único (Hernández et al., 2016). 

Finalmente, fue de enfoque cuantitativo, en la medida de que emplea 

instrumento de recolección de datos numéricos y contrasta hipótesis 

previamente planteadas. 

 

 

                    V1 

 

N                   r 

 

                    V2 

Donde: 

N: adolescentes 

V1: soledad 

V2: ideación suicida 

r: relación entre V1 y V2. 

 



 

14 
 

3.2. Variables y operacionalización  

V.1: Soledad  

Definición conceptual: De Jong-Gierveld y Van (2010), conceptualiza esta 

variable como la perdida, percibida o real de interrelaciones personales 

adecuadas. Esta sensación se crea en base a una percepción propia que llega a 

ser negativa, que se establece por los escases de relaciones con las personas del 

entorno. 

Definición operacional: la variable fue medida por la Escala de Soledad De Jong 

Gierveld, que está compuesta por 11 ítems que miden dos extensiones: soledad 

emocional y soledad social.  

Indicadores: soledad emocional (1, 4, 7, 8, 11) y soledad social (2, 3, 5, 6, 9, 10). 

Escala de medición: intervalo. 

V.2: Ideación suicida. 

Definición conceptual: se define como la presencia de pensamientos y deseos 

imperantes de suicidarse, con la distinción de que aún no se concreta o no se ha 

procedido a realizar (Beck et al., 1987). 

Definición operacional: Se midió la variable mediante la Escala de Ideación 

Suicida SSI, la cual pretende medir 3 dimensiones. Estuvo compuesta por 18 

ítems, con formato de respuesta dicotómico. El instrumento se puede aplicar de 

forma colectiva como individual, su duración es de 10 minutos aproximadamente. 

Indicadores: actitud hacia vida/muerte (1, 2, 3, 4, 5), proyecto de intento suicida 

(12, 13, 14, 15), pensamientos o deseos suicidas (6, 7, 8, 9, 10, 11), realización 

del intento proyectado (16, 17, 18). 

Escala de medición: intervalo.  
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3.3. Población, muestra y muestreo  

3.3.1. Población  

El estudio contó con una población accesible, la cual contiene elementos 

necesarios, los cuales brindaron los datos que fueron procesados para dar 

respuesta a los objetivos e hipótesis (Ventura-León, 2017). Por tanto, la población 

investigada se conformó por 55910 pubertos de distintos sexos de la ciudad de 

Trujillo (INEI, 2022). 

Criterios de Inclusión 

− Adolescentes inscriptos en el presente año escolar 

− Adolescentes que oscilan entre edades de 13 a 17 años 

− Mujeres y hombres, quienes acepten participar del estudio.  

− Adolescentes que radiquen en el distrito de Trujillo 

Criterios de Exclusión  

− Adolescentes que no contaron con el permiso pertinente de sus 

progenitores para formar parte de la investigación. 

−  Que no se encuentren en el salón de clases cuando se realice la 

aplicación de los instrumentos. 

− Adolescentes que respondan de forma incorrecta el instrumento. 

 

3.3.2. Muestra  

La muestra es considerada como una fracción de la población que 

se determina mediante el muestreo (Sánchez et., 2018). La muestra 

estuvo conformada por 500 adolescentes bajo los criterios de exclusión e 

inclusión, cuyos rangos de edades se encuentran entre los 13 a 17 años, 

tanto del género masculino y femenino; siendo que residen al distrito en 

Trujillo respectivamente y que respondieron de manera correcta el 

instrumento. 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra  
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(n = 500) 

 Características f Porcentaje (%) 

Género   

Femenino 236 47.2 

Masculino 264 52.8 

Edad   

13 años 66 13.2 

14 años 101 20.2 

15 años 170 34.0 

16 años 130 26.0 

17 años 34 6.60 

         Nota. n=Tamaño de la muestra; f= frecuencia.  

 

En la tabla 1, se refleja que de la muestra de estudio las edades más frecuentes fueron 

de 15 años con un porcentaje de 34% (n=170) y de 16 años con un porcentaje del 26% 

(n=130) del total de estudiantes del nivel secundario. Por otro lado, el 52.8% (n=264) 

de los alumnos pertenecen al género masculino, mientras que el 47.2% (n=236) 

restante fueron del género femenino.  

 

3.3.3. Muestreo 

 Se empleó el muestreo no probabilístico por conveniencia, que según Otzen y 

Manterola (2017) comenta, es un tipo de muestreo otorga la posibilidad de 

seleccionar aquellas personas accesibles que deseen participar del estudio. Esto, 

en base a la beneficiosa accesibilidad e inmediación de los individuos para llenar 

los formularios. 

 

3.3.4. Unidad de análisis  
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Conformado por cada uno de los individuos que presentaron las 

mismas características de la población seleccionada (Azcona et al., 2013). 

En el presente estudio la unidad de análisis fue de un escolar del nivel 

secundario. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnica 

La técnica que se empleó fue la encuesta la cual se compone por un 

conjunto estandarizado de ítems, organizados en un instrumento de medición, 

el cual se orienta a realizar la medición de indicadores, dimensiones de una 

variable propuesta, la cual es de utilidad para el reporte de los hallazgos y 

contraste de hipótesis (Sánchez et al., 2018).  

Instrumentos  

Para la medición de la soledad, se escogió la Escala de Soledad de Jong 

Gierveld, fue creada en Ámsterdam, orientada a evaluar el nivel de soledad. 

Dicha escala está compuesta por 11 ítems, los cuales miden dos dimensiones: 

soledad emocional y soledad social. La aplicación se desarrolla de forma 

personal como colectiva, con opciones de respuesta tipo dicotómica: 1=Si y 

2=No, con un tiempo entre 10 a 15 minutos aproximadamente 

Del mismo modo, se analizaron las propiedades psicométricas del 

instrumento con una prueba piloto de 100 púber entre los 13 y 17 años que 

viven en el distrito de Trujillo. Para la confiabilidad se utilizaron los estadísticos 

omega de McDonald y Alpha de Cronbach en la dimensión soledad emocional 

se alcanzaron valores de .71 y .72, mientras que en la dimensión de soledad 

social los valores fueron de .68 y .69, los cuales son valores aceptables que 

demostraron la confiabilidad de la prueba. Por otro lado, para analizar la validez 

de interna se aplicó el AFC, mediante el cual se lograron valores de CFI=.93, 

TLI=.91, RMSEA=.058 y SRMR=.046, con cargas factoriales que no superan el 
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.50, lo que indica una adecuada asociación entre los ítems y los factores 

correspondientes dentro del modelo de 2 factores correlacionados. Los 

resultados de este procesamiento se encuentran en los anexos de este estudio.  

Para la medición de la variable de la ideología suicida, se utilizó la Escala 

de Ideación Suicida ISB, elaborada por Beck et al. (1979), de procedencia 

estadounidense. La escala se compone por 18 ítems, los cuales miden cuatro 

dimensiones: pensamientos o deseos suicidas, proyecto de intento suicida, 

realización del intento proyectado, actitud hacia vida/muerte. La aplicación se 

puede dar personal o grupal, con tres opciones de respuesta que van desde el 

puntaje 0 hasta el 2.  

Respecto a la validez y confiabilidad, se evaluó mediante una prueba 

piloto de 100 escolares entre las edades de 13 a 17 años de la ciudad de Trujillo. 

Para el adecuado procesamiento estadístico se hizo la adecuada conversión de 

puntajes y de ítems inversos. En cuanto a la validez se llevó a cabo el AFC 

donde se lograron valores de CFI=.97, TLI=.96, RMSEA=.041 y SRMR=.057, y 

cargas factoriales que no superan el valor de .50 lo que determina una 

asociación sustancial entre los ítems y los factores correspondientes dentro del 

modelo de 4 factores correlacionados. Para la confiabilidad se utilizaron los 

estadísticos alfa de Cronbach y omega de McDonald, donde se obtuvieron 

valores entre .73 a .80 en las dimensiones del instrumento, los cuales son 

valores aceptables para la confiabilidad. Los resultados de este procesamiento 

se encuentran en los anexos de este estudio. 

 

3.5. Procedimientos  

Se aprobó el desarrollo de la investigación de acuerdo a los parámetros y 

exigencias de la universidad, los cuales orientaron el desarrollo de la investigación 

con rigor científico. 
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Por tanto, para desarrollar la misma, se llevó a cabo en varios períodos. Se 

estableció contacto y coordinaciones necesarias con los directivos de la institución 

educativa, para solicitar la colaboración en el estudio. En este sentido, se solicitó a 

la directora, mediante una carta de presentación, la petición para la aprobación y 

autorización a acceder a una determinada muestra e indicar el acceso para la 

aplicación de los instrumentos psicológicos en los mismos. Con la autorización 

correspondientes de las autoridades (directora y profesores) se aplicó la prueba 

piloto a 100 alumnos, con la administración de los instrumentos de forma colectiva 

en distintas aulas. Los estudiantes participaron de manera voluntaria, así mismo, 

se continuó a través del programa Jamovi 2.4.11 con el proceso del análisis de 

datos estadísticos concernientes al AFC y AFE.   

Luego se analizó las propiedades psicométricas de los instrumentos, y se 

obtuvieron valores de validez y confiabilidad aceptables, se procedió a coordinar 

con las autoridades respectivas el permiso para la ejecución de las herramientas a 

una muestra de 500 alumnos. Una vez aceptado el permiso, se asistió a la 

institución educativa, para tener el contacto directo con la muestra, para lo cual se 

les entregó un consentimiento informado en donde los padres u apoderados 

deberán informarse acerca de la participación voluntaria de aceptar o no, como 

también pudieron realizar preguntas para aclarar sus dudas. Se les explicó la 

finalidad del estudio, asimismo se les informó que, al recoger los datos, los 

resultados de la investigación son de carácter confidencial, lo cual el participante 

no tuvo daños ni riesgos, si no por el contrario trabajó con libertad. En ese sentido 

a los participantes, se les explicó las instrucciones correspondientes para el llenado 

correcto de los instrumentos. 

Asimismo, al término de sus respuestas, se recogieron los protocolos, los 

cuales fueron de utilidad para la creación de la base de datos con las puntuaciones 

obtenidas. Por último, la información fue analizada a través del programa 

estadístico SPSS 26.0 con el fin reportar los hallazgos con su respectiva 

interpretación. Los resultados fueron presentados mediante tablas para su 

adecuado entendimiento, del mismo modo, de acuerdo a estos se elaboró la 
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discusión de los resultados. Para finalizar se realizaron las conclusiones y 

recomendaciones del estudio.  

3.6. Método de análisis de datos  

En primera instancia se realizó la evaluación psicométrica de los 

cuestionarios con el programa estadístico Jamovi 2.4.11, donde se evaluó la 

validez mediante el AFC y confiabilidad en base a los estadísticos alfa de 

Cronbach y omega de McDonald. 

Para el procesamiento de información de acuerdo a los objetivos la 

información, fue tabulada en una hoja de cálculo en el software Microsoft Office 

Excel 2021, en base a la distribución dimensional de los reactivos; asimismo, 

fueron calculados los puntajes dimensionales y totales por cada variable. 

Seguidamente, estos datos ordenados fueron remitidos al software SPSS versión 

26.  

En dicho software, se realizó el análisis preliminar de normalidad de los 

datos, por medio del estadístico Kolmogorov-Smirnov (K-S); y, en consideración a 

dichos resultados, se eligió el estadístico de Spearman para determinar 

correlaciones y el estadístico U de Mann Whitney (Z) para realizar el análisis 

comparativo, dado que los datos demostraron tener una distribución no 

paramétrica. 

De igual modo, se estimaron los niveles, mediante las frecuencias 

absolutas y porcentuales. Para ello, los datos fueron transformados en categorías 

según correspondieron a cada instrumento, las cuales fueron reportadas mediante 

dichas frecuencias. Finalmente, los resultados obtenidos, se presentaron en tablas 

de acuerdo a APA con su respectiva interpretación. 
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IV. RESULTADOS  

Tabla 2.  

Prueba de normalidad de las variables de Soledad e Ideación suicida (n = 500) 

 Kolmogorov-Smirnova 

 N Estadístico p 

Variable: Soledad 500 0.136 .000c 

D1: Soledad emocional 500 0.231 .000c 

D2: Soledad social 500 0.180 .000c 

Variable: Ideación suicida 500 0.112 .000c 

D1: Actitud hacia la vida/muerte 500 0.164 .000c 

D2: Pensamientos o deseos suicidas 500 0.136 .000c 

D3: Proyecto de intento suicida 500 0.184 .000c 

D4: Realización del intento suicida  500 0.393 .000c 

 Nota: n= Tamaño de muestra, p= Significancia estadística  

 

En la tabla 2, se presenta la prueba de normalidad, la cual se ejecutó con el estadístico 

de Kolgomorov Smirnov, tanto para la variable de soledad como para la variable de 

ideación suicida. Los resultados muestran un nivel de significancia de .000, siendo que 

el nivel significancia es menor a 0.05, lo que determina que la distribución de los datos 

es no paramétrica. Por consiguiente, para el análisis estadístico de correlación y 

comparación se utilizaron los estadísticos de Rho de Spearman y U de Mann Whitney 

respectivamente.  
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Tabla 3.  

Niveles de soledad en adolescentes con o sin violencia familiar (n = 500) 

 SE SS Escala total 

Nivel f % F % f % 

Alto 131 26.2 98 19.6 107 21.4 

Medio 220 44.0 279 55.8 243 48.6 

Bajo 149 29.8 123 24.6 150 30.0 

 Nota. n= Tamaño de la muestra, f= frecuencia, %= porcentaje 

 

En la tabla 3, se presentan los niveles de la variable Soledad. Referente a la dimensión 

de SE predomina el nivel Medio con un 44% (n=220) de los adolescentes. A cerca de 

la dimensión de SS, se encontró que en el nivel Medio se ubica un 55.8% (n=279) de 

los estudiantes. Por lo que corresponde a la escala total de la variable soledad, en un 

nivel medio se encuentra el 48.6% (n=243) de los escolares que conforman la muestra.  
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Tabla 4.  

Niveles de ideación suicida en adolescentes con o sin violencia familiar (n = 500) 

 AHMV  PDS PIS RIS 
Escala 
total 

Nivel F % f % F % f % f % 

Alto 14 2.8 162 32.4 7 1.4 6 1.2 11 2.2  

Medio 150 30.0 0 0 132 26.4 109 21.8 131 26.2  

Bajo 336 67.2 338 67.6 361 72.2 385 77.0 358 71.6  

    Nota. n= Tamaño de la muestra, f= frecuencia, %= porcentaje 

 

En la tabla 4, se observan los niveles de la variable Ideación suicida. Con respecto a 

la dimensión de AHMV se encontró una predominancia del nivel Bajo con un 67.2% 

(n=336) de los adolescentes. Del mismo modo, en la dimensión de PDS se encontró 

un mayor porcentaje en el nivel bajo con un 67.6% (n=338) de los alumnos. En cuanto 

a la dimensión de PIS el mayor número de estudiantes se ubican en un nivel Bajo con 

un 72.2% (n=361). Por lo que se refiere a la dimensión de RIS la predominancia de los 

escolares se encuentra en un nivel Bajo con un 77% (n=385). Por último, en la escala 

total de ideación suicida el 71.6% (n=358) de los adolescentes se ubican en un nivel 

Bajo.  
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Tabla 5.  

Correlación entre las variables soledad e ideación suicida en adolescentes con o sin 

violencia familiar (n=500) 

 

   Ideación suicida 

Con violencia 

familiar 
Soledad 

Rho Spearman 0.243** 

p-valor 0.001 

Sin violencia 

familiar 
Soledad  

Rho Spearman 0.217** 

p-valor 0.000 

       Nota.  ** p < 0.01 

 

En la tabla 5, se presenta la asociación entre la variable Soledad e ideación suicida 

segmentada en dos grupos. Se evidencia que existe una correlación de tipo directa en 

ambos grupos, puesto que el nivel de significancia no supera el valor de 0.05. En el 

primer grupo se muestra una correlación directa de acuerdo a la condición de 

adolescentes que están expuestos a la violencia familiar, con un coeficiente de 

correlación de 0.243**. Por otro lado, en el segundo grupo de escolares que no 

experimentan maltrato en el hogar, se encontró una correlación de tipo directa con un 

valor de 0.217**.  
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Tabla 6.  

Correlaciones entre las dimensiones de soledad e ideación suicida(n=500) 

 

  

AHVM PDS PIS RIS 

Soledad 
emocional 

Rho 
Spearman 

0.253** 0.215** 0.080 0.181** 

p-valor 0.000 0.000 0.072 0.000 

Soledad 
social 

Rho 
Spearman 

0.238** 0.155** 0.156** 0.241** 

p-valor 0.000 0.001 0.000 0.000 

Nota.  ** p < 0.01 

 

En la tabla 6, se expone las correlaciones de las dimensiones soledad e ideación 

suicida. Se evidencia que la dimensión de soledad emocional se correlaciona con las 

dimensiones de AHVM, PDS y RIS, puesto que alcanzó un nivel de significancia de 

0.000, el cual es <0.05, asimismo, el tipo de correlación es directa con coeficientes 

entre 0.181** y 0.253.  Con respecto a la dimensión de soledad social, se halló 

correlaciones con todas las dimensiones de la variable Ideación suicida, con un nivel 

de significancia entre 0.00 y 0.001, valores que son menores a 0.005, además el tipo 

de relación es directa con coeficientes que oscilan entre 0.155** y 0.241**. 
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Tabla 7.  

Comparación de la variable soledad e ideación suicidad de acuerdo a la condición con 

o sin exposición a violencia familiar (n = 500) 

 

Variable y 
dimensiones 

Rango promedio   

Sin violencia 
familiar  
(n = 305) 

Con violencia 
familiar 

  (n = 195) 

U de Mann 
Whitney (Z) 

p 

Soledad  
221.58 295.74 20915.500 0.000 

Soledad 
emocional 

225.62 289.42 22148.500 0.000 

Soledad social 228.27 285.27 22956.500 0.000 

Ideación suicida 
221.01 296.63 20742.000 0.000 

Actitud hacia la 
vida/muerte 

223.48 292.76 21497.500 0.000 

Pensamientos o 
deseos suicidas 

221.42 295.98 20869.500 0.000 

Proyecto de 
intento suicida 

234.92 274.87 24985.500 0.002 

Realización del 
intento suicida  

235.80 273.49 25253.500 0.001 

 Nota: n= Tamaño de muestra, p= Significancia estadística 

 

En la tabla 7, se refleja que, el nivel de significancia hallado es < 0.05, con valores que 

oscilan entre 0.000 y 0.002. Los valores encontramos determinan que, si se han 

encontrado diferencias significativas entre las variables de soledad e ideación suicida, 

en cuanto a la condición si los estudiantes de nivel secundario están o no están 

expuesto a la violencia familiar.  
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V. DISCUSIÓN 

La adolescencia representa una etapa de transición crucial marcada por la 

búsqueda de identidad, la formación de relaciones sociales y el desarrollo emocional 

(Bojórquez et al., 2021). Sin embargo, para muchos adolescentes en Trujillo y en todo 

el mundo, este período puede ser atravesado por desafíos significativos, incluida la 

experiencia de soledad y la exposición a la violencia familiar. Estos factores, 

individualmente y en combinación, pueden tener consecuencias profundas en la salud 

mental de los jóvenes, incluida la ideación suicida (Toro, 2013). 

La presente investigación fue llevada a cabo en la ciudad de Trujillo en colegios 

nacionales, la muestra estuvo constituida por 500 alumnos entre las edades de 13 a 

17 años, que se encuentran entre 1ro a 5to año de secundaria. Se registró que del 

total de la muestra 52.8% (n=264) fueron del género masculino, mientras que el 47.2% 

(n=236) del género femenino. Del mismo modo, se determinó que, del total de 

estudiantes evaluados, 195 evidencian indicadores de sufrir violencia familiar en sus 

hogares, mientras que 305 muestran no sufrir ningún tipo de violencia en el hogar.  

Referente al análisis descriptivo de la variable soledad, se encontró que el más 

alto porcentaje de adolescentes se ubicaron en un nivel medio con un 48.6%, mientras 

que un 30% de los mismos están en un nivel bajo. Así también, Bojórquez et al. (2021), 

en su estudio determinaron que el 60.4% de sus participantes presentó nivel medio de 

soledad y un 13.2% se ubicaron en una categoría baja. Niveles similares reportaron 

Díaz et al. (2022), en su investigación, donde el 47.2% presentó un nivel de soledad 

moderada y el 35% no presentó índices de soledad. Por otro lado, en la variable de 

ideación suicida se resaltó que prevalece el nivel bajo con una 71.6%, mientras que 

en el nivel medio se encontró al 26.2% de los adolescentes encuestados. Resultados 

similares se hallaron en el estudio de Córdova et al. (2021), hallaron que un 78,9% de 

los adolescentes evidencian un riesgo de suicidio bajo, mientras que un 8% tienen un 

riesgo moderado de cometer algún acto suicida. De la misma manera, Landa et al. 

(2022) en su investigación determinó que el 50% de alumnos no ha tenido ideas 

suicidad, sin embargo, el 26,8% ha tenido alguna vez un pensamiento suicida.  
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Respecto al análisis correlacional entre las variables se determinó que existe 

una asociación positiva y estadísticamente significativa entre la variable de soledad y 

pensamientos sobre la muerte en adolescentes, independientemente de si están o no 

expuestos a la violencia familiar. El tipo de correlación indica que a mayor sentimiento 

de soledad en los adolescentes mayor será la presencia de IS. Hallazgos similares se 

encontraron en el estudio de Quintana et al., (2021), quienes indicaron que la soledad 

tiene un efecto directo sobre la ideación suicida, lo cual determina que la sensación de 

soledad está asociada de manera significativa con PS en adolescentes, incluso cuando 

se considera si están o no expuestos a la violencia familiar. Es decir, la percepción de 

estar solo llega a ser un determinante de peligro importante para la ideación suicida 

en esta población. Asimismo, se conoce que muchos escolares después de padecer 

algún tipo de exclusión en sus instituciones educativas pueden llegar a experimentar 

sentimientos de fracaso al no poder interactuar con su entorno adecuadamente. Lo 

cual llega a provocar sensaciones de aislamiento, por lo tanto, los individuos que se 

perciben solos, relatan este suceso como desesperante y desolador, con una 

repercusión emocional fuerte, que engloban emociones como la tristeza, 

desmotivación, desilusión y desesperanza (Agustina et al., 2020), lo que incrementaría 

el peligro de ideación suicida. Esta relación se respalda por el modelo cognitivo del 

suicidio, el cual profundiza variables importantes más allá de solo pensamientos, indica 

que la ideología suicida se vincula con el sentimiento de desesperanza, dado que la 

soledad puede provocar ello en las personas, ya que estar solos y sentir que no tienen 

conexiones significativas con los demás puede llevar a una percepción de falta de 

esperanza en el futuro (Kanter & Medrano, 2018). En la misma postura se encuentran 

Cañón y Carmona (2019), que establecen que la soledad limita el acceso a recursos 

de afrontamiento efectivos. Cuando una persona se siente sola, es posible que no 

tenga a quién recurrir para obtener apoyo emocional, esta falta de recursos puede 

aumentar la sensación de desesperanza y desamparo, lo que contribuye a la idea 

suicida. 

De igual forma, al analizar la correlación en base a la condición si están o no 

están expuestos a la violencia familiar, se identificó que no existen diferencias en la 
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magnitud de la correlación. Este hallazgo indica que la relación entre la soledad y la 

idea suicida es consistente tanto para aquellos adolescentes que están expuestos a la 

violencia familiar como para aquellos que no lo están. Aunque puede haber pequeñas 

diferencias en los datos, estas diferencias no son lo suficientemente grandes como 

para ser consideradas sustanciales o significativas desde un punto de vista estadístico. 

Esto se puede explicar según Asghar e Iqbal (2019), quienes señalan que sentirse solo 

no siempre implica estar básicamente solo, ya que dos personas con una red social 

similar pueden experimentar la soledad de manera diferente. Esto resalta la 

complejidad de la experiencia de la soledad y la relevancia de tomar en consideración 

tanto las características emocionales como sociales en su comprensión (Cardona et 

al., 2013). Es así que es posible que la soledad sea una experiencia universalmente 

significativa para los adolescentes, independientemente de su situación familiar 

(Perlman & Peplau, 1981). La soledad puede surgir de una variedad de circunstancias, 

como la falta de conexión emocional con otros, la ausencia de apoyo social o la 

percepción de no ser comprendido, y estas experiencias pueden ocurrir tanto en 

entornos familiares violentos como no violentos (Cacioppo et al., 2015) 

De acuerdo a la correlación de las dimensiones soledad emocional y soledad 

social con las dimensiones de ideación suicida. Se identificó que se relaciona directa 

y significativamente con las dimensiones de AHVM, PDS y RIS. No obstante, se 

encontró que no tiene una relación con la dimensión del PIS, esta falta de asociación 

entre las variables puede darse dado que los adolescentes pueden contar con una red 

de apoyo que les impide llevar a cabo la planeación de un intento suicida (Carpintero, 

2005). Lo establecido se sustenta con la Teoría de la Carga Social sugiere que la falta 

de apoyo social y la percepción de estar desconectado o alienado de los demás 

pueden aumentar el riesgo de suicidio. Cuando una persona no se siente integrada en 

su comunidad o carece de relaciones significativas y de apoyo, puede experimentar 

una sensación de soledad y desesperanza que contribuye a la ideación suicida (Neira, 

2018).  

Referente a la dimensión de soledad social se encontró que hay una asociación 

con todas las dimensiones de la variable ideología suicida. Estos resultados se 
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asemejan a lo hallado por Landa et al. (2022) que establece que hay una asociación 

positiva y considerablemente significativa entre riesgo suicida con soledad y con la 

depresión. Lo mencionado indica que el riesgo suicida puede estar influenciado con 

variables psicológicas como la soledad. Adicionalmente la percepción de soledad es 

conocida como un factor adicional asociado al riesgo suicida, puesto que se 

caracteriza por la sensación de carecer del afecto y apoyo social, generando una 

insatisfacción emocional y social. Este estado se vincula estrechamente con el 

aislamiento y la falta de integración en un grupo social, y puede llevar al individuo a 

percibirse como una carga para los demás, incluso llegando a considerar que su 

muerte podría ser un alivio (Di Rico et al., 2016). Investigación demostraron que la 

vinculación de soledad y retraimiento tienen una fuerte capacidad predictiva de las 

conductas suicida (Van Orden et al., 2010). 

Por último, al evaluar si existen diferencias entre los adolescentes que viven o 

no viven abuso en sus hogares, se reflejó que, si existen diferencias sustanciales con 

respecto a la condición mencionada, estas diferencias se presentan a favor de los 

alumnos que experimentan maltrato familiar. Es decir, la experiencia de soledad y los 

niveles de ideación suicida varían de manera notable entre estos dos grupos. Los 

adolescentes expuestos a la violencia familiar pueden experimentar índices más altos 

de soledad debido a la falta de apoyo emocional y la sensación de inseguridad en sus 

hogares.  Esta soledad aumentada podría, a su vez, contribuir a una mayor ideación 

suicida, asimismo en un estudio realizado por Huamán y Palacios (20221) indicaron 

que los escolares que experimentan abuso familiar, tanto física como emocionalmente 

presentan una mayor probabilidad de desarrollar ideaciones suicidas., ya que la falta 

de conexiones sociales y emocionales puede incrementar la vulnerabilidad 

psicológica. Por otro lado, los escolares que no experimentan abuso familiar pueden 

experimentar niveles más bajos de soledad y, por ende, una menor propensión a la 

ideación suicida. Los resultados, a su vez se sustenta por el modelo cognoscitivista, el 

cual fundamenta que la soledad se caracteriza por la evaluación subjetiva que realiza 

el adolescente frente a la situación interpersonal e interacción social en la que se 

encuentra (De la Torre et al., 2020). Dicha interacción es multideterminada, es decir, 
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la percepción de soledad se explica por diferentes factores. La premisa principal desde 

el aspecto cognitivo, refiere que la soledad resulta de dos aspectos, el primero la 

carencia de redes sociales y, por segundo, orientada a la falta de figuras con las cuales 

generar un apego seguro, particular que permita el desarrollo personal (Zammuner, 

2008). Sumado a esto, se conoce que las personas que experimentan violencia familiar 

pueden tener dificultades para buscar ayuda o apoyo debido al miedo, la vergüenza o 

la manipulación por parte del agresor. Esto puede dejarlas sintiéndose solas y 

desamparadas, lo que incrementa el peligro de IS. La falta de una red de apoyo sólida 

puede hacer que la persona se sienta aún más aisladas y sin esperanza (Gonzáles et 

al., 2023).  

En relación a las limitaciones del estudio, se resaltan que no se encontró 

estudios que analicen la relación de las variables de acuerdo a la condición si los 

adolescentes sufren violencia o no en sus hogares, lo que limita la comparación con 

antecedentes en este análisis. De igual forma, la violencia familiar e ideación suicida 

son fenómenos complejos que al momento de ser evaluados dado que los 

adolescentes pueden experimentar ansiedad o incomodidad al hablar sobre sus 

experiencias de violencia en el hogar o sobre PS, esto ocasionaría un sesgo de 

respuesta, debido que los adolescentes pueden sentirse incómodos al hablar sobre 

experiencias de violencia familiar o PS, lo que podría llevar a una subestimación de 

estos problemas en la muestra. 
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VI. CONCLUSIONES 

Se estableció que el mayor porcentaje de escolares evaluados se encuentra en 

un nivel medio de soledad, con un 48.6% (n=243) de los mismos.  

Se identifico una predominancia del 71.6% (n=358) de los escolares en una 

categoría baja de IS.  

Se encontró que la dimensión de soledad emocional se correlaciona positiva y 

sustancialmente con las dimensiones de Actitud hacia la vida/muerte, Pensamientos o 

deseos suicidas y Realización del intento suicida. Mientras que la dimensión de 

soledad social, se correlaciona directa y significativamente con todas las variables de 

la variable de ideología suicida. 

En cuanto a los dos grupos de estudiantes que están o no están 

experimentando maltrato en sus hogares, se encontró que no existen diferencias 

significativas en cuanto a la correlación entre las variables, dado que ambos grupos 

presentan una correlación directa y estadísticamente significativa entre las variables 

de soledad e ideación suicida. 

Se establecieron diferencias sustanciales en las variables de soledad e ideación 

suicida, con respecto a la condición si los estudiantes de nivel secundario están o no 

están expuesto a la violencia familiar.  
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VII. RECOMENDACIONES  

Debido que se halló que existen diferencias significativas entre los grupos con 

y sin violencia familiar, se recomienda realizar estudios predictivos o mixtos que 

posibiliten conocer la complejidad de los fenómenos estudiados.  

Se sugiere llevar a cabo un estudio donde se implemente un diseño de 

muestreo probabilístico estratificado que abarque no solo los cinco grados académicos 

de la educación secundaria, sino que también incorpore participantes de diversos 

establecimientos educativos. Esto permitirá realizar comparaciones entre los 

resultados obtenidos y poner a prueba los datos mediante un enfoque analítico 

alternativo. 

A nivel institucional promover programas escolares de promoción y prevención 

para promover el apoyo emocional, actividades de construcción de habilidades 

sociales y de concienciación sobre la salud mental, con el propósito de disminuir los 

sentimientos de soledad y posteriormente la aparición de IS.  

Debido que se encontró que 195 alumnos están expuestos a la violencia 

familiar, es necesario capacitar a los docentes y personal educativo para identificar 

signos de maltrato en los estudiantes y puedan reportar cualquier sospecha a las 

autoridades competentes, como el Ministerio Público o el MIMP, con el propósito que 

ejecuten las acciones pertinentes para proteger y apoyar a la víctima. 
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ANEXOS 

ANEXO 1:  

Tabla 3: Cuadro de operacionalización de las variables 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Operacionalización de la variable: Soledad  

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

 
Dimensiones 

 
Ítems 

Escala de 
medición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soledad 

De Jong-Gierveld y 
Van (2010), 
definieron a la 
soledad como la 
ausencia real o 
percibida de 
relaciones sociales 
satisfactorias, 
partiendo de la 
percepción 
subjetiva 
desagradable 
como una 
respuesta al déficit 
en el 
establecimiento de 
las relaciones 
interpersonales 
íntimas y de 
calidad, lo cual 
genera distrés 
psicológico. 

La variable fue medida 
por la Escala de 
Soledad de De Jong 
Gierveld, la cual 
consta de 11 ítems 
que miden dos 
dimensiones: soledad 
emocional y soledad 
social. La aplicación 
se puede desarrollar 
desarrollarse de 
manera individual 
como colectiva, con 
una duración 
aproximada de 10 
minutos. 

Soledad emocional: déficit de felicidad y afecto, 
aumentando la presencia de emociones 
negativas como el miedo y la incertidumbre, en 
donde las personas no cuentan con relaciones 
de confianza. 

1, 4, 7, 8, 11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervalo Soledad social: relacionada con la falta de 
redes sociales significativas para la vida 
personal, ausencia de apego íntimo, 
sentimientos de vacío y abandono emocional. 

2, 3, 5, 6, 9, 10 
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ANEXO 2 

Tabla 4: Operacionalización de la variable: Ideación suicida 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

 
Dimensiones 

 
Ítems 

Escala 
de 

medició
n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ideación 
suicida 

Los autores del 
instrumento, 
definen la ideación 
suicida como la 
presencia de 
pensamientos y 
deseos 
imperantes de 
suicidarse, con la 
distinción de que 
aún no se concreta 
o no se ha 
procedido a 
realizar (Beck et 
al., 1987). 

La variable fue 
medida 
mediante la 
Escala de 
Ideación 
Suicida SSI, la 
cual pretende 
medir 3 
dimensiones. 
Está 
compuesta por 
18 ítems, con 
formato de 
respuesta 
dicotómico. El 
instrumento se 
puede aplicar 
tanto de 
manera 
individual como 
colectiva, con 
una duración 
aproximada de 
10 minutos.   

Actitud hacia la vida/muerte: definida como el deseo a 
la vida, por la percepción de querer encontrarle significado 
y sentirse útil frente a las situaciones que suceden. No 
obstante, cuando no se logra encontrar lo mencionado, 
surgen deseos y razones para morir, además de 
considerar a la muerte como el único medio de solución 
de problemas. 

1, 2, 3, 4, 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervalo 

Pensamientos o deseos suicidas: implica el conjunto de 
ideas, deseos y anhelos de terminar con la vida de uno 
mismo, las cuales aumentan con el tiempo y pueden 
resultar en la conducta suicida. 

6, 7, 8, 9, 
10, 11 

Proyecto de intento suicida: la que hace referencia a la 
planificación y organización de un posible intento suicida, la 
forma en cómo se realizaría, la modalidad que se 
emplearía, la facilidad y viabilidad, la posibilidad de incluir a 
terceras personas y la consideración de todos los factores 
que pueden limitar la consumación del acto 

12, 13, 
14, 15 

Realización del intento proyectado: se define como la 
elaboración detallada del suicidio, el hecho de replantear 
la modalidad de desarrollarla y la consideración de 
motivos posibles para suspender el intento o repensar en 
la esperanza de buscar ayuda para solucionar las 
motivaciones por las cuales se intenta suicidarse 

16, 17, 18 
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ANEXO 3 

Tabla 5: Matriz de consistencia del Marco Teórico 

Problema Central Formulación del Problema Titulo Objetivos 

La soledad es una variable 

recurrente en la experiencia de 

los seres humanos, presente en 

las diversas culturas, la que 

acompaña el desarrollo del 

mismo y puede generar en 

personas condiciones difíciles 

de sobrellevar (Bojórquez et al., 

2021). Por tanto, al 

determinarse como una 

experiencia crónica, puede 

generar consecuencias 

negativas en la constitución 

psicológica y física de las 

personas, dado que la dificultad 

y falta de integración con la 

sociedad es un aspecto 

incompatible con el bienestar 

¿cuál es la relación entre la 

soledad e ideación suicida en 

adolescentes con o sin 

violencia familiar Trujillo, 

2024? 

Soledad e ideación 

suicida en 

adolescentes con o sin 

violencia familiar 

Trujillo, 2024. 

Se plantea como objetivo 

general, identificar la 

relación entre la soledad e 

ideación suicida en 

adolescentes con o sin 

violencia familiar Trujillo, 

2024. Respecto a los 

objetivos específicos: 1) 

determinar la relación entre 

las dimensiones entre 

soledad y las dimensiones 

de ideación suicida en 

adolescentes con o sin 

violencia familiar, 2) 

Identificar el nivel de 

soledad en adolescentes 

con o sin violencia familiar, 

3) Identificar el nivel de 
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de las personas debido a que, 

el ser humano por naturaleza, 

busca cubrir necesidades de 

estima y sentido de pertenencia 

(Correa et al., 2023). Por tanto, 

según la investigación de 

Cañón y Carmona (2019), 

observó que la soledad se 

encuentra relacionada con los 

intentos de suicidio, revelando 

que dicha variable es la tercera 

razón, junto con la tristeza y 

depresión, que conllevan a 

optar por actos suicidas. Lo 

referido se apoya por lo 

planteado por Khatcherian et al. 

(2022), quien refirió que la 

soledad presente en la etapa 

adolescente, en exceso y altos 

niveles, pueden conducir a 

actos suicidas. 

ideación suicida en 

adolescentes con o sin 

violencia familiar, 4) 

Comparar la ideación 

suicida y la soledad en 

adolescentes si tienen o no 

exposición a violencia 

familiar. 
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ANEXO 4: Instrumento de recolección de datos. 

 

SOLEDAD 
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ANEXO 5: Instrumento de recolección de datos. 

ESCALA DE INTENCIONALIDAD SUICIDA DE BECK 

NOMBRE: 

EDAD:     SEXO: 

 COLEGIO:                                                              GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, se te presenta una hoja con 19 ítems, el cual tiene por objetivo conocer 

las características de una persona que ha pensado den auto eliminarse. Lee 

atentamente y marca con un círculo la respuesta que más se adecue a tus 

características. Te agradecemos responder con total sinceridad. Tus respuestas 

deberán expresar lo que más has sentido, experimentado y pensado durante los 

últimos tiempos. Emplea el tiempo necesario para emitir tus respuestas. 

1. Deseo de vivir  
 0. Moderado a fuerte 
 1. Débil 
 2. Ninguno 

 

2. Deseo de morir  
 0. Ninguno 
 1. Débil 
 2. Moderado a fuerte 
 

3. Razones para vivir/morir  
 0. Porque seguir viviendo vale más que morir  
 1. Aproximadamente iguales 
 2. Porque la muerte vale más que seguir viviendo 

 

4. Deseo de intentar activamente el suicidio 
 0. Ninguno 
 1. Débil 

    2. Moderado a fuerte 
 

5. Deseos pasivos de suicidio 
 0. Puede tomar precauciones para salvaguardar la vida 
 1. Puede dejar de vivir/morir por casualidad 
 2. Puede evitar las etapas necesarias para seguir con vida 
 

6. Dimensión temporal (duración de la ideación/deseo suicida) 
 0. Breve, períodos pasajeros 
 1. Por amplios períodos de tiempo 
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 2. Continuo (crónico) o casi continuo 
 

7. Dimensión temporal (frecuencia del suicidio) 
 0. Raro, ocasional 
 1.Intermitente 
 2. Persistente o continuo 

 

8. Actitud hacia la ideación/deseo 
 0. Rechazo 
 1.Ambivalente, indiferente 
 2. Aceptación 
 

9. Control sobre los actos suicidas / deseos de suicidio 
0. Tiene sentido de control 
1. Inseguro del control 
2. No tiene sentido de control 

10. Disuasivos o barreras para un intento activo (familia, religión, 
irreversibilidad) 

0. Puede no intentarlo a causa de un disuasivo 
1. Alguna preocupación sobre los medios pueden disuadirlo 

   2. Mínima o ninguna preocupación o interés por ellos 
 

11. Razones para el intento contemplado 
0. Manipular el entorno, llamar la atención, vengarse 
1. Combinación de 0 y 2 
2. Escapar, solucionar los problemas, finalizar de forma absoluta 

12. Método (especificidad/planificación del intento contemplado) 
0. No considerado 
1. Considerado, pero detalles no calculados 
2.Detalles calculados/bien formulados 

 

13. Método (accesibilidad/oportunidad para el intento contemplado) 
 0. Método no disponible, inaccesible. No hay oportunidad 
 1. El método puede tomar tiempo o esfuerzo. Oportunidad escasa 
 2. Futura oportunidad o accesibilidad del método previsto 
 

14. Sentido de «capacidad» para llevar adelante el intento 
 0. No tiene valor, demasiado débil, miedoso, incompetente 
 1. Inseguridad sobre su valor 
 2. Seguro de su valor, capacidad 

15. Expectativas/espera del intento actual  
 0. No 
 1. Incierto 
 2. Sí 

16. Preparación actual para el intento contemplado 
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 0. Ninguna 
 1. Parcial (p.ej., empieza a almacenar pastillas, etc.) 
 2. Completa (p.ej., tiene las pastillas, pistola cargada, etc. 

 

17. Nota suicida 
 0. Ninguna 
 1. Piensa sobre ella o comenzada y no terminada 
 2. Nota terminada 

18. Actos finales en anticipación de la muerte (p.ej., testamento, póliza de 
seguros, etc.) 

 0. Ninguno 
 1. Piensa sobre ello o hace algunos arreglos 
 2. Hace planes definitivos o terminó los arreglos finales 

19. Engaño/encubrimiento del intento contemplado 
 0. Reveló las ideas abiertamente 
 1. Frenó lo que estaba expresando 
 2. Intentó engañar, ocultar, mentir 
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ANEXO 6: Instrumento de recolección de datos. 

VIOLENCIA FAMILIAR 
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ANEXO 7: Evidencia de Autorización del Instrumento Escala de SOLEDAD 

Adaptado por Ventura. 
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ANEXO 8: Evidencia de Autorización del Instrumento “ESCALA DE IDEACIÓN 

SUICIDA DE BECK”. 
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ANEXO 9: Análisis psicométrico de los instrumentos  

Tabla 1. 

Análisis descriptivo de las dimensiones de la Escala de Soledad Adaptado por Ventura 

 

Dimensiones M DE g1 g2 

Soledad emocional  3.23 1.62 -0.67 -0.73 

Soledad social  3.81 1.78 -0.55 -0.70 

Nota. M=Media; DE= Desviación estándar; g1= Asimetría; g2= Curtosis.   

 

En la tabla 1, se presenta que la media de la dimensión de Soledad emocional alcanzo 

un valor de 3.23, en cambio en la dimensión de Soledad emocional el valor fue de 3.81. 

Con respecto a la desviación estándar se obtuvo valores que varían en un rango 

comprendido entre 1.61 y 1.78. En relación a la asimetría los valores que se obtuvieron 

fueron -0.67 y -0.55. Con respecto a la curtosis los valores alcanzados son -0.70 y -

0.73. Los valores obtenidos en asimetría y curtosis son aceptables debido que se 

encuentran entre los rangos de +/-3 y +/-10 respectivamente (Kline, 2016). 
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Tabla 2.  

Cargas factoriales de la Escala de Soledad Adaptado por Ventura 

Dimensiones Ítems 
Cargas 

Factoriales 

Soledad emocional 

P1 0.52 

P4 0.61 

P7 0.71 

P8 0.57 

P11 0.58 

Soledad social  

P2 0.57 

P3 0.80 

P5 0.40 

P6 0.57 

P9 0.62 

P10 0.65 

 

 

En la tabla 2, se observa que todos los coeficientes de correlación son iguales o 

superiores a 0.50, lo cual indica una asociación sustancial entre los ítems y los factores 

correspondientes dentro del modelo de 2 factores correlacionados (Domínguez-Lara, 

2019). Este hallazgo respalda la validez del modelo, ya que indica que los ítems están 

bien alineados con los constructos teóricos que representan, lo que contribuye a la 

solidez y fiabilidad de la estructura de la medición propuesta. 
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Tabla 3.  

Análisis Factorial Confirmatorio de la Escala de Soledad Adaptado por Ventura 

Modelo 

Medida de ajuste Global 
Medida de 
ajuste de 

incremental  

Medida de 
ajuste 

parsimonioso 

X² p RMSEA SRMR CFI TLI AIC 

Soledad en 
dos factores   

91.5 < .001 .058 .046 .93 .91 587 

Nota. X²= Chi-cuadrado; p= nivel de significancia; SRMR= Residual de la raíz cuadrática; 

RMSEA= Error de aproximación cuadrático medio; CFI= Índice de ajuste comparativo; TLI= 

Índice de Tucker-Lewis; AIC= Criterio de información de Akaike. 

 

En la tabla 7, se observaron los siguientes resultados: el SRMR presentó un valor igual 

o menor a 0.08, siguiendo la recomendación de Satorra & Bentler (1994). Asimismo, 

el RMSEA fue inferior a 0.08, en línea con los criterios de Jöreskog & Sörbom (1993). 

En cuanto al CFI y al TLI ambos mostraron valores iguales o superiores a 0.90, según 

lo indicado por Hu & Bentler (1994) y McDonald & Ho (2002). Estos resultados sugieren 

que el modelo de 2 factores del instrumento exhibe un ajuste aceptable de acuerdo 

con los estándares establecidos para evaluar la validez de un modelo de medida. 
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Tabla 4.  

Confiabilidad por consistencia interna de la Escala de Soledad Adaptado por Ventura 

 

Dimensiones α de Cronbach ω de McDonald 

Soledad emocional .71 .72 

Soledad social  .68 .69 

 

En la tabla 4, se muestra valores entre 0.68 y 0.72 en cuanto a la confiabilidad de alfa 

de Cronbach y omega de McDonald. Estos valores se consideran aceptables, ya que 

superan el valor base establecido de 0.65 (Katz, 2006). Este resultado sugiere que las 

medidas utilizadas en el estudio poseen una consistencia interna satisfactoria, lo que 

fortalece la confiabilidad de los datos obtenidos. 
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Tabla 5. 

Análisis descriptivo de las dimensiones de la escala de ideación suicida de Beck 

Dimensiones M DE g1 g2 

Actitud hacia la vida/muerte 3.90 2.84 0.34 -0.74 

Pensamientos o deseos suicidas 4.34 3.14 0.49 -0.64 

Proyecto de intento suicida 2.74 2.60 0.62 -0.36 

Realización del intento suicida  0.86 1.12 0.94 -0.28 

Nota. M=Media; DE= Desviación estándar; g1= Asimetría; g2= Curtosis.   

 

En la tabla 5, se presenta que la media de la dimensión Actitud hacia la muerte alcanzó 

un valor de 3.90, mientras que en la dimensión de Pensamientos o deseos suicidas el 

valor fue de 4.34, en cuanto a la dimensión de Proyecto de intento suicida el valor 

obtenido fue de 2.74, y en la dimensión de Realización del intento suicida el valor 

logrado fue de 0.86. Con respecto a la desviación estándar se obtuvo valores que 

oscilan en un rango entre 1.12 a 3.14. Referente a la asimetría los valores encontrados 

se encuentran entre 0.34 a 0.94. Con respecto a la curtosis los valores alcanzados se 

ubican en un rango entre -0.28 a -0.74. Los valores obtenidos demuestran ser 

aceptables puesto que no superan el valor de +/-3 en asimetría y de +/-10 en curtosis 

(Kline, 2016). 

  

 

 

 

 

 



 

63 
 

Tabla 6.  

Cargas factoriales de la escala de ideación suicida de Beck 

Dimensiones Ítems 
Cargas 

Factoriales 

Actitud hacia la 
vida/muerte 

 

P1 0.50 

P2 0.54 

P3 0.66 

P4 0.66 

P5 0.77 

Pensamientos o 
deseos suicidas 

P6 0.61 

P7 0.66 

P8 0.55 

P9 0.65 

P10 0.52 

P11 0.50 

Proyecto de intento 
suicida 

P12 0.76 

P13 0.54 

P14 0.83 

P15 0.78 

Realización del 
intento suicida  

P16 0.77 

P17 0.76 

 

En la tabla 6, se evidencia que todos los valores son ≥ 0.50, lo cual determinan una 

asociación sustancial entre los ítems y los factores correspondientes dentro del modelo 

de 4 factores correlacionados, tal como lo señala Domínguez-Lara (2019). Esto 

fortalece la validez del modelo, al indicar que los ítems están adecuadamente 

correlacionados con los constructos del instrumento. 
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Tabla 7.  

Análisis Factorial Confirmatorio de la escala de ideación suicida de Beck 

Modelo 

Medida de ajuste Global 
Medida de 
ajuste de 

incremental  

Medida de 
ajuste 

parsimonioso 

X² p RMSEA SRMR CFI TLI AIC 

Ideación 
suicida en 4 

factores 
115 < .001 .041 .057 .97 .96 293 

 Nota. X²= Chi-cuadrado; p= nivel de significancia; SRMR= Residual de la raíz cuadrática; 

RMSEA= Error de aproximación cuadrático medio; CFI= Índice de ajuste comparativo; TLI= 

Índice de Tucker-Lewis; AIC= Criterio de información de Akaike. 

 

En la tabla 7, se observaron los siguientes resultados: el SRMR presentó un valor igual 

o menor a 0.08, siguiendo la recomendación de Satorra & Bentler (1994). Asimismo, 

el RMSEA fue inferior a 0.08, en línea con los criterios de Jöreskog & Sörbom (1993). 

En cuanto al CFI y al TLI ambos mostraron valores iguales o superiores a 0.90, según 

lo indicado por Hu & Bentler (1994) y McDonald & Ho (2002). Estos resultados sugieren 

que el modelo de 4 factores del instrumento exhibe un ajuste aceptable de acuerdo 

con los estándares establecidos para evaluar la validez de un modelo de medida. 
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Tabla 8.  

Confiabilidad por consistencia interna de la escala de ideación suicida de Beck 

Dimensiones α de Cronbach ω de McDonald 

Actitud hacia la vida/muerte .76 .77 

Pensamientos o deseos suicidas .75 .76 

Proyecto de intento suicida .79 .80 

Realización del intento suicida  .73 .74 

 

En la tabla 8, se evidencia que se han obtenido puntajes que varían en un rango 

comprendido entre 0.73 y 0.80. Estos valores se consideran aceptables, ya que 

superan el umbral de 0,65 establecido por Katz (2006). Este resultado sugiere que las 

medidas utilizadas en el estudio poseen una consistencia interna satisfactoria, lo que 

fortalece la confiabilidad de los datos obtenidos. 
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ANEXO 10: Consentimiento informado para padres de familia – Modelo Ucv. 

Consentimiento Informado del Apoderado 

Título de la investigación: “Soledad e ideación suicida en adolescentes con o sin 

violencia familiar Trujillo, 2024”. 

Investigadoras: Gladys America Altamirano Julca y Bertha Selene López Reyes. 

Propósito del estudio  
Estamos invitando a su hijo (a) a participar en la investigación titulada “Soledad e 
ideación suicida en adolescentes con o sin violencia familiar Trujillo, 2024”, cuyo 
objetivo es: Identificar la relación entre la soledad e ideación suicida en adolescentes 
con o sin violencia familiar. Esta investigación es desarrollada por estudiantes de 
pregrado, de la carrera profesional de Psicología, de la Universidad César Vallejo del 
campus Trujillo, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad y con el 
permiso de la institución Educativa “San Martín de Porres”. 
 

Describir el impacto del problema:  

Según la investigación de Cañón y Carmona (2019), observó que la soledad se 
encuentra relacionada con los intentos de suicidio, revelando que dicha variable es la 
tercera razón, junto con la tristeza y depresión, que conllevan a optar por actos 
suicidas. Lo referido se apoya por lo planteado por Khatcherian et al. (2022), quien 
refirió que la soledad presente en la etapa adolescente, en exceso y altos niveles, 
pueden conducir a actos suicidas. 

Procedimiento  

Si usted acepta y decide que su hijo participe en esta investigación se realizará lo 
siguiente: 

1. Se realizará una encuesta donde se recogerá datos personales y algunas 
preguntas sobre la investigación: “Soledad e ideación suicida en adolescentes 
con o sin violencia familiar”.  

 

2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 30 minutos y se 
realizará en el ambiente de los salones de la institución Educativa San Martín 
de Porres. Las respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número 
de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

Participación voluntaria: 
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Su hijo puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si 

desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a que su hijo haya 
aceptado participar puede dejar de participar sin ningún problema.  

Riesgo: 

La participación de su hijo en la investigación NO existirá riesgo o daño en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan 
generar incomodidad a su hijo tiene la libertad de responderlas o no.  

Beneficios: 

Mencionar que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al 

término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna 
otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin 
embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud 
pública.  
Confidencialidad: 
Los datos recolectados de la investigación deben ser anónimos y no tener ninguna 
forma de identificar al participante. Garantizamos que la información recogida en la 
encuesta o entrevista a su hijo es totalmente Confidencial y no será usada para 
ningún otro propósito fuera de la investigación. Los datos permanecerán bajo 
custodia del investigador principal y pasado un tiempo determinado serán 
eliminados convenientemente.  

Problemas o preguntas:  

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con las investigadoras 
Gladys America Altamirano Julca, email: gladysaltamirano17@gmail.com  y Bertha 
Selene López Reyes, email: selenelop_lams@hotmail.com , y Docente Asesora 
Ornella Raymundo Villalva, email: oraymundov86@ucvvirtual.edu.pe  

Consentimiento  

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo que mi menor 

hijo participe en la investigación.  
 

SI  NO 

  

 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………. 

Fecha y hora: ……………………………………………………………………………. 

mailto:gladysaltamirano17@gmail.com
mailto:selenelop_lams@hotmail.com
mailto:oraymundov86@ucvvirtual.edu.pe
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ANEXO 11: Asentimiento informado para alumnos – Modelo Ucv. 

Asentimiento Informado 

 

Título de la investigación: “Soledad e ideación suicida en adolescentes con o sin 

violencia familiar”. 

Investigadoras: Gladys America Altamirano Julca y Bertha Selene López Reyes. 

Propósito del estudio 
Le invitamos a participar en la investigación titulada “Soledad e ideación suicida en 
adolescentes con o sin violencia familiar”, cuyo objetivo es: Identificar la relación entre 
la soledad e ideación suicida en adolescentes con o sin violencia familiar. Esta 
investigación es desarrollada por estudiantes de pregrado, de la carrera profesional de 
Psicología, de la Universidad César Vallejo del campus Trujillo, aprobado por la 
autoridad correspondiente de la Universidad y con el permiso de la 
institución Educativa “San Martín de Porres”. 
 

Describir el impacto del problema:  

Según la investigación de Cañón y Carmona (2019), observó que la soledad se 

encuentra relacionada con los intentos de suicidio, revelando que dicha variable es la 
tercera razón, junto con la tristeza y depresión, que conllevan a optar por actos 
suicidas. Lo referido se apoya por lo planteado por Khatcherian et al. (2022), quien 
refirió que la soledad presente en la etapa adolescente, en exceso y altos niveles, 
pueden conducir a actos suicidas. 

 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará una encuesta donde se recogerá datos personales y algunas 
preguntas sobre la investigación titulada: Soledad e ideación suicida en 
adolescentes con o sin violencia familiar.”.  

 

2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 30 minutos y se 
realizará en el ambiente de los salones de la institución Educativa San Martín 
de Porres. Las respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número 
de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

Participación voluntaria: 
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Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea 
continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo:  

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan 
generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios: 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la 

institución al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico 
ni de ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la 
persona, sin embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio 
de la salud pública. 

Confidencialidad: 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar 

al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es 
totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la 
investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y 
pasado un tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 
Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con las investigadoras 
Gladys America Altamirano Julca, email: gladysaltamirano17@gmail.com  y Bertha 
Selene López Reyes, email: selenelop_lams@hotmail.com , y Docente Asesora 
Ornella Raymundo Villalva, email: oraymundov86@ucvvirtual.edu.pe  

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo mi participación 

en esta investigación. 

SI  NO 

  

 

 

Nombre y apellidos: ………………………………………………….…………….. 

Fecha y hora: ...………………………………………………….…………………… 

mailto:gladysaltamirano17@gmail.com
mailto:selenelop_lams@hotmail.com
mailto:oraymundov86@ucvvirtual.edu.pe
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ANEXO 12: CARTA DE PRESENTACIÓN- CARGO (firma y sello). 
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ANEXO 13: CARTA DE PRESENTACIÓN- CARGO (firma y sello). 
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ANEXO 14: CARTA DE PRESENTACIÓN- CARGO (firma y sello) 
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ANEXO 15: Turnitin 




