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RESUMEN 

En este trabajo se deseó principalmente analizar la relación entre la inteligencia 

emocional y la ideación suicida en adolescentes de estudios superiores, además este 

estudio es descriptivo, correlacional y transversal. Participaron 244 universitarios de 

18 y 19 años que pertenecen a entidades estatales y particulares de Lima, la 

población fue escogida por intermedio de un muestreo no probabilístico. Se usó el 

WLEIS y la Escala Paykel. El estudio tuvo como resultado una relación moderada y 

negativa entre la inteligencia emocional y la ideación suicida, resaltando las 

disparidades de género y la afiliación universitaria de los participantes. Conclusiones: 

existe una relación significativa y moderada entre ambas variables, asimismo, la 

población femenina tiene una mejor gestión de emociones, tal como los universitarios 

pertenecientes a entidades privadas, por otro lado, los varones presentan mayor 

incidencia de ideación suicida, tal como los estudiantes pertenecientes a 

universidades públicas. 

 

Palabras Claves: Inteligencia emocional, ideación suicida, adolescentes tardíos, 

conducta suicida, regulación emocional  
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ABSTRACT 

The study wanted to recognize the relation between Emotional Intelligence and 

Suicidal Ideation in university adolescents, this investigation is descriptive of a simple 

cross-sectional correlational. The study involved of a population of 244 students aged 

18 and 19 who study in public and private universities in Lima through a non-probability 

sampling. In this investigation, were used the WLEIS and the Paykel Suicidal Ideation 

Scale. The result identifies the inverse and moderate correlation between the variables 

studied, emphasizing the differences in gender and university to which the participants 

belong. It´s concluded that exists a notable and moderate correlation between the 

variables studied, in addition, women have a better emotional intelligence, as college 

from private universities, in the other hand, men present more tendency to suicidal 

ideation, as university students from public entities. 

 

Keywords: Emotional intelligence, suicidal ideation, late teens, suicidal behavior, 

emotional regulation 
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INTRODUCCIÓN 

La etapa de la adolescencia tardía trae consigo inestabilidad creando una gran 

interrogante en los adolescentes que están en búsqueda de su identidad y seguridad 

emocional, por lo tanto, al encontrarse en esta etapa, no todos logran controlar sus 

emociones (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2021). 

En el contexto peruano no ha llegado a ejecutarse las propuestas para prevenir 

esta problemática y los estudios sobre el vínculo de la inteligencia emocional (IE) y la 

ideación suicida (IS) dentro de una adolescencia tardía son escasos, por lo tanto, se 

halla la necesidad de realizar este trabajo en universitarios de primeros ciclos de Lima, 

sosteniendo la importancia de abordar la preocupación social y tomando como base 

el factor de vulnerabilidad en los adolescentes, teniendo en consideración el alto 

riesgo de conductas suicidas. 

Actualmente, el control de emociones se ha visto alterado debido a los efectos 

de la COVID-19, lo cual ha traído una serie de problemáticas que se originan 

principalmente por las limitaciones sociales, alteración en las condiciones 

económicas, incertidumbre en las actividades educativas y el retorno a la 

presencialidad (Pedrosa, 2020; Rendón, 2020 & Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2022). 

Esta investigación desea encontrar el vínculo entre la IE y la IS en 

adolescentes que estudian una carrera universitaria, presentando como hipótesis el 

vínculo entre la IE y la IS. 

El capítulo inicial de este trabajo científico abarca el marco teórico, 

posteriormente, el segundo capítulo corresponde al método que se utilizará, después, 

se presentarán los datos obtenidos en el tercer capítulo y, el capítulo final abarcará la 

discusión, seguido de las conclusiones y recomendaciones.  



CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Bases teóricas 

1.1.1 Inteligencia emocional 

La IE faculta a la persona para identificar y entender las propias emociones y 

la de otros, y así exista una evolución positiva en el aspecto emocional e intelectual 

(Salovey & Mayer, 1990 citado por Ruiz & Carranza, 2018). De acuerdo a este 

concepto, la presente variable utiliza como teoría base la información propuesta por 

Salovey y Mayer de 1990. 

Según Boyatzis y Saatcioglu (2008) existe una gama de competencias que se 

vinculan con la IE y estas se pueden categorizar en competencias de inteligencia 

cognoscitiva, referente a los pensamientos o creencias, competencias o habilidades 

intrapersonales, resaltando la habilidad de adaptación frente a las adversidades y 

competencias o habilidades interpersonales, como el vínculo social y la convivencia 

entre pares. 

Con base a lo mencionado, la IE tiene distintos factores relacionados, de los 

cuales se puede tomar ventaja para alcanzar el éxito y una conducta adaptativa 

(Dánvila & Sastre, 2010). Cabe resaltar que esta variable se integra con el bienestar 

emocional, el cual protege al adolescente de conductas que perjudican su 

tranquilidad, además el buen manejo de la inteligencia favorece la dirección de las 

ideas y comportamiento hacia una adaptación social y hace posible la búsqueda de 

solución de conflictos para satisfacer un adecuado estilo de vida y la tranquilidad auto 

percibida (Solórzano-Gonzales, 2019; Ceballos & Suárez, 2012). 
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Predictores de la Inteligencia emocional. Según Pulido y Herrera (2018) 

existen tres principales predictores de la IE; dentro de las variables sociodemográficas 

se identifica como principal predictor a la edad, ya que, a medida que la persona va 

creciendo y madurando, surgen cambios en sus capacidades, lo cual predice el nivel 

de IE donde las competencias interpersonales están dentro de todo este proceso de 

cambio, considerando que la adolescencia es un periodo en el cual la persona se 

halla más vulnerable, la IE permitirá que estas personas se adapten adecuadamente 

en su proceso de crecimiento; otra variable predictora es la cultura o conjunto de 

creencias y costumbres en las que se desenvuelve el adolescente, ya que los 

adolescentes suelen imitar a figuras mediante la observación dependiendo de sus 

gustos e ideales; así como los vínculos afectivos donde la crianza familiar tiene mucho 

que ver, puesto que el conjunto de valores identificados dentro de esta entidad 

reconocida como única en la sociedad, predecirá las actitudes y comportamientos que 

la persona decida tener a lo largo de las adversidades que se presenten, por lo tanto, 

la adecuada aplicación y el desarrollo efectivo de la gestión de emociones brindan 

oportunidades para enriquecer y elevar su satisfacción con las experiencias vividas, 

al reconocer, comprender, gestionar y controlar sus emociones, logrando adquirir una 

perspectiva más optimista del entorno, lo que le permite interactuar exitosa y 

fluidamente en la sociedad (Oliveros, 2018).  

Por otro lado, aparece el sexo como factor predictor, ya que se ha reconocido 

que las mujeres son las que tienen mejor IE, pero que las diferencias no son 

significativas en comparación a los hombres; este resultado se obtuvo porque la 

población femenina tiende a tener mayores niveles de empatía, habilidades sociales 

y una mejor capacidad para reconocer, entender y manejar las emociones, sin 

embargo también les resulta complejo sentirse a gusto con la vida, porque las mujeres 
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presentan mayor arraigo a las emociones y presentan mayores niveles de 

agotamiento emocional (Berrios et al., 2020). 

En adición, el compromiso académico, considerado un aspecto social, tiene 

concordancia con el nivel de IE, ya que de acuerdo a una adecuada autoestima y 

apertura de las emociones, se reflejará la motivación y responsabilidad en las 

actividades curriculares, además la confianza transmitida por los profesores o 

autoridades es relevante, debido a que al relacionar emociones agradables con el 

ambiente de aprendizaje, influirá en un adecuado rendimiento académico y desarrollo 

personal (Tortosa et al., 2020 y Ruíz et al., 2013). 

Modelos que explican la Inteligencia emocional. Mayer y Salovey (1997) 

reconocen dentro de esta variable a las esferas cognitiva y afectiva, así mismo, dichos 

autores definen a la IE como las diferentes capacidades que facilita reconocer las 

características individuales para captar y comprender las propias emociones y de las 

otras personas, con el fin de direccionar el pensamiento y el acto de la persona. Es 

así como se reconocen cuatro competencias necesarias en la IE. 

Percepción, valoración y expresión de las emociones. Permite el 

reconocimiento emocional a nivel personal e interpersonal, para expresar de forma 

asertiva sus emociones o sentimientos, incluye la habilidad de apreciar el arte y se 

vale de herramientas como el registro, atención y reconocimiento de la comunicación 

no lingüística, esto incluye movimientos kinestésicos, matiz de voz, etc. 

Facilitación emocional del pensamiento. Lo cual implica valerse de las 

emociones para desarrollar creatividad y solucionar problemas, ya que las emociones 

tienen la capacidad de direccionar nuestra atención a lo que parece importante, de 

acuerdo a las emociones se puede priorizar ciertos asuntos de otros, influye en el 
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pensamiento y el criterio, y permite que la persona cambie de una perspectiva a otra 

para tratar un problema de distintas maneras. 

Comprensión de las emociones. Esta habilidad faculta a la persona el 

entender cómo repercute la emoción en el ámbito cognitivo y cómo las emociones 

pueden alterar su razonamiento, asimismo le brinda la capacidad para reconocerlas, 

diferenciar emociones sencillas de las complejas, hallar sus semejanzas y diferencias, 

reconocer el paso de una emoción a otra, así como encontrar relaciones entre 

emoción y situación, lo que facilita el entendimiento del contexto en el cual se 

desarrolla. 

Regulación reflexiva de las emociones. Esta habilidad posibilita a que la 

persona pueda reconocer los estados emocionales agradables y desagradables de 

uno mismo y de los demás, esto significa que la persona pueda ser abierta a 

sentimientos placenteros o displacenteros, tener la capacidad de aceptar y rechazar 

emociones de acuerdo a su criterio y manejar las emociones propias, así como de los 

otros, teniendo en cuenta sus efectos positivos o negativos. 

Fernández y Extremera (2005) proponen que esta variable permite entender la 

interacción entre emoción y razonamiento, lo cual permite a la persona reflexionar 

inteligentemente sobre cómo influyen las emociones en su vida, así mismo, 

mencionan que la teoría que proponen Mayer y Salovey (1997) es apropiada ya que 

la revisión de su literatura es exhaustiva y provee un terreno de actuación seguro, la 

prueba brinda la facilidad para ser auto aplicada y para ser aplicada en programas de 

intervención. 
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Por su parte, Fragoso (2015) explica que en sus inicios existía una rivalidad 

constante entre emoción y pensamiento, ya que no se consideraba relación alguna 

entre ambos y que cada quien cumplía una función totalmente distinta, por su parte, 

la emoción era considerada como un arrebatamiento, un aspecto instintivo del hombre 

y por otro lado el pensamiento era un proceso lógico dedicado a resolver un problema; 

más adelante, se reconoce que tanto emoción como pensamiento trabajan en 

conjunto para el entendimiento y la solución eficiente de problemas, los autores 

incluso mencionan que el avance tecnológico está indagando la probabilidad de incluir 

emociones en sus ordenadores para hacer sus procesos más eficaces. 

Vera y Morales (2019) también mencionan que el bienestar humano está 

influido de manera significativa por la IE, lo cual abarca la intervención de la expresión 

emocional dentro de la escuela, esta habilidad permite que la persona se adapte al 

medio de interacción facilitando la captación de conocimientos y el logro de sus metas 

individuales, siendo psicológicamente ecuánime. 

Posterior a este modelo, Fernández y Extremera (2005) citan a Goleman 

(1995) quien abarcó una explicación mucho más difundida sobre la gestión 

emocional. Para él, usando de soporte lo mencionado por Salovey y Mayer (1990) 

teóricamente, la IE integra los siguientes campos: 

Conocer las propias emociones. Tomar en cuenta los aspectos emocionales 

internos y percibir una emoción automáticamente después de vivir una experiencia, 

permite desarrollar una mejor gestión emocional.  

Manejar las emociones. Incluir la asertividad durante la expresión emocional 

facilita el desenvolvimiento de la interacción social agradable. 
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Motivarse a sí mismo. La motivación encamina la gestión emocional, de tal 

manera que el alcance de metas se convierte en un fin predispuesto por el autocontrol 

emocional, capacidad de resiliencia u optimismo y el dominio de los impulsos. 

Reconocer las emociones de los demás. Será esencial sintonizar 

emocionalmente con los demás, ayudando a descubrir qué es lo que el resto necesita 

o desea. 

Establecer relaciones. Las habilidades interpersonales o competencias 

sociales, juegan un papel importante para relacionarse efectivamente con otros, 

destacando el manejo de emociones al mostrar apertura de ideas, liderazgo y 

eficiencia en el trabajo de equipo. 

En base a lo ya mencionado, Wong y Law (2002), se respaldan en que existe 

diferentes destrezas cognoscitivas y patrones de personalidad, competencias 

interpersonales y emocionales que engloban y definen a la IE; por lo tanto, los autores 

ya mencionados desarrollaron la Escala de Inteligencia Emocional de Wong y Law 

(WLEIS) utilizando la teoría de Salovey y Mayer (1990) y Goleman (1995) (Merino et 

al., 2016). 

Valoración de la Inteligencia emocional. Las emociones y su adecuada 

gestión permite evitar las consecuencias negativas del desajuste de los impulsos 

emocionales; además, toda persona necesita sentirse segura y tener bienestar 

emocional. Asimismo, la emoción se reconoce como una variable esencial para 

prevenir ciertas patologías como el estrés, depresión, ansiedad, entre otros (Dueñas, 

2012). 

En contraste, Vásquez (2009) señala que la IE es fundamental para el proceso 

reflexivo, donde se involucra la razón, la autorregulación y la inteligencia, además de 

facilitar y mejorar los procesos de pensamiento, generando ideas y comportamientos 
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lógicos; cabe resaltar, que la IE funciona como catalizador del desarrollo de buenas 

relaciones humanas, posibilitando el respeto y la tolerancia, que implica la 

consciencia emocional de uno mismo y de los otros, ya que la aceptación es el primer 

paso para que la convivencia surja de manera apropiada dentro de un grupo social 

determinado; tener un manejo razonable de las emociones dará pie a un buen 

proceso de solución de problemas y conflictos, ya que se priorizará los acuerdos o 

consensos entre las partes comprometidas y no habrá mayor incomodidad; la IE 

ayudará a desarrollar el pensamiento consecuencial, ya que este permite ponerse en 

el lugar del otro y reflexionar de mejor manera en las consecuencias de las acciones 

para con los demás, desplegando de esta forma la empatía y el pensamiento en 

perspectiva, donde la comunicación se hace más efectiva y afectiva; por último, 

posibilita el desarrollo del buen humor para enfrentar las adversidades sin enfocarse 

solo en aspectos desfavorables, lo cual permite identificar nuestras emociones con 

claridad y las ventajas y desventajas de nuestro comportamiento al interactuar con 

otros y mantener una actitud positiva y agradable para enfrentar las adversidades 

(Vásquez, 2009). 

En base al ámbito universitario y considerando la población de estudio, 

Arciniegas et al. (2021) sugieren que, al tener un mayor entendimiento sobre cómo 

gestionar la IE, se establecen vínculos sociales apropiados entre compañeros en 

actividades grupales, además de sentir satisfacción al realizar otras actividades 

educativas y controlar las emociones desagradables, evitando una sintomatología 

desfavorable como sentir temblores corporales, dolores de cabeza, estrés, 

sudoración y otros síntomas que pueden comprometer la inestabilidad emocional. Por 

lo tanto, para lograr la satisfacción académica no es suficiente enfocarse meramente 

en obtener conocimientos a nivel intelectual, sino también, se debe considerar los 
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aspectos emocionales relacionados con la convivencia y el bienestar emocional 

(Cazalla-Luna & Molero, 2014). 

Frente a la coyuntura de la pandemia y considerando específicamente a los 

estudiantes, esta población se ha visto obligada a intentar ajustarse a un contexto 

fuera de lo habitual, en donde primaba la incertidumbre ante la modalidad de los 

estudios, la disminución del contacto con los docentes, la restricción de actividades 

en las cuales se podía socializar con los compañeros de clase tanto para actividades 

académicas como extracurriculares, entre otras situaciones; por este motivo, la IE ha 

cumplido una función significativa en los educandos, ya que ha permitido que estas 

personas muestren autocompasión frente a las dificultades y busquen estrategias 

para luchar con la falta de concentración o desánimo, de igual modo, la IE ha 

promovido la creatividad de adaptación frente a los cambios inesperados, o 

situaciones que escapan del control personal (Pedrosa, 2020). 

1.1.2 Ideación suicida 

El riesgo suicida está vinculado con la impulsividad, ya que crea distancia entre 

el raciocinio y la aceptación o comprensión de emociones; los hábitos impulsivos 

representan un riesgo para la salud puesto que, direccionan a que la persona tenga 

un manejo inadecuado del componente emocional, perjudicando el bienestar 

psicológico (Castro et al., 2021). 

Fonseca-Pedrero y Pérez (2020) mencionan que el suicidio viene precedido 

por conductas suicidas que usualmente son ideaciones suicidas, autolesiones y 

planeación de la autodestrucción y que, además, este tipo de conducta, trata sobre 

pensamientos repetitivos que inducen a la persona a querer morir y está ligada a una 

variedad de factores perjudiciales que se pueden manifestar de manera ambiental 

(relaciones sociales), genética (predisposición al desarrollo de alguna afección 
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emocional) o experiencial (sucesos significativos tanto agradables como 

desagradables) a lo largo del tiempo. Por lo que tiende a ser recurrente en la 

población de adolescentes universitarios, tomando ésta como el mayor grupo 

vulnerable dentro de la sociedad (Chávez et al., 2020). 

Según Sánchez et al. (2014) la ideación suicida (IS) tiende a relacionarse con 

otras variables como la baja autoestima, apatía, depresión, desesperanza y baja 

tolerancia a la frustración y que todas estas al vincularse y tener una negativa 

influencia sobre el sujeto, crean labilidad emocional y sobre todo afectan en el control 

de sus emociones, esto dirige a la persona a tomar decisiones y cometer acciones 

como el suicidio al ver a la muerte como única opción de salida. 

Por otro lado, Fonseca-Pedrero y Pérez (2020) identificaron al suicidio como 

multicausal y multidimensional, por lo cual existen diversos factores de riesgos o 

variables asociadas, que explican su aparición en las personas, manifestando que 

estas pueden ser psicológicas o sociales; asimismo, la expresión de las conductas 

suicidas pueden realizarse mediante ideaciones suicidas (ideas, deseo y planificación 

suicida), una manifestación suicida (lingüística y no lingüística) y suicidio, por lo cual 

se concibe dentro de un sistema complejo y dinámico. 

A su vez, las personas que han llegado a la conclusión que la mejor opción es 

cometer suicidio, suelen tener creencias erróneas, tales como (Cabrera et al., 2021): 

Considerarse una “carga”. El sentimiento de culpa a nivel personal, social y 

familiar direccionan su vida rutinaria, provocando malestar físico y emocional. 

Ámbito social. Se desarrolla un sentimiento de no pertenecer a ningún grupo 

social, lo cual facilita desligarse de quienes lo rodean. 
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Precedentes de la Ideación suicida. Así como existen diversas 

manifestaciones suicidas, también se encuentran diversas variables asociadas con 

estas conductas, como tener un estado de ánimo deprimido y alto nivel de 

desesperanza, esto conlleva a la existencia de un déficit en la capacidad de expresar 

emociones y la incapacidad para aceptar el respaldo de otros en momentos difíciles; 

para identificar esta variable se debe tomar en cuenta el lugar de origen y el nivel 

socioeconómico que se mantiene laboral y familiarmente (Sánchez et al., 2014). 

Asimismo, según Cabrera et al. (2021) estos precedentes pueden ser clasificados en 

diferentes categorías como individuales, donde se evidencia una gran predisposición 

genética en una persona al tener antecedentes familiares de miembros con similar 

comportamiento, además de haber vivido experiencias de abuso sexual e intentos 

suicidas previamente, de igual modo, influye el sexo y la edad; familiares, 

involucrando el estado socioeconómico y el tipo de relación con los miembros 

familiares; sociales, tomando en cuenta las figuras mediáticas a seguir, experiencias 

estresantes, compromiso académico y habilidades interpersonales. 

Tirado y Diaz (2022) realizaron una revisión narrativa para encontrar algunas 

causas y proponer soluciones, uno de estos factores abarca la edad de las personas, 

considerando que, el pertenecer a una población joven que está dentro de los 15 a 

19 años representa a una población vulnerable, asimismo se encontró que existe una 

mayor tendencia de IS en la población femenina, teniendo en consideración que ellas 

no son las que consuman el acto suicida con mayor frecuencia, sino la población 

masculina, ya que los varones son quienes están más expuestos a sustancias 

psicoactivas, como el alcohol y el tabaco, que son perjudiciales y hasta riesgosas para 

la salud (Chávez et al., 2020). 
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Según Hernández-Vásquez et al. (2019) tomando en cuenta los datos de un 

estudio sobre salud mental para identificar el grado de prevalencia de los actos 

suicidas y variables asociadas en jóvenes peruanos, los resultados demostraron que 

el 19.9% tiene IS y el 12.7% presenta disposición suicida en el último año, deduciendo 

que la ideación y la disposición del suicidio son parte del dilema significativo que 

existe en esta población peruana y que puede estar relacionado con diversas 

variables, algunos de los más importantes resaltan el tener una relación conflictiva 

con los progenitores, ambientes tensos en donde los jóvenes son maltratados física 

y verbalmente, no se sienten comprendidos, o casos en los cuales existe un limitado 

respaldo o atención por parte de los padres, ocasionando que se sientan aislados 

(Hernández-Bello et al., 2020), debido a esto la Organización Panamericana de la 

Salud (2020) enfatiza que se debe afianzar la unidad familiar para reducir el 

incremento de incidencia de conductas suicidas. De igual manera, Galindo-

Domínguez & Losada (2023), resaltan particularmente que la IE se considera más 

efectiva para disminuir la incidencia de IS cuando existe un conveniente soporte 

familiar y entre pares, sobre todo en adolescentes tardíos. 

Blandón et al. (2015) en adición a lo expuesto en el párrafo anterior, mencionan 

que, se puede identificar como elementos de riesgo los vínculos disfuncionales que 

se entablan con personas importantes, dado que esto no promueve la confianza ni la 

estabilidad emocional, lo cual complica la capacidad para forjar una identidad 

personal fortalecida y para interactuar efectivamente con el entorno; además se 

constató que una relación poco saludable con uno mismo afecta la autoestima y la 

percepción de uno mismo, incrementando la tendencia a experimentar pensamientos 

suicidas. Además de ello, Uribe et al. (2021) agregan que, teniendo en cuenta que, la 

estima y concepto propio, se estructuran en base a la socialización, cuando el 
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adolescente es excluido de su entorno habitual, disminuye su sensación de autovalor 

y aumentan las probabilidades de IS; en consecuencia de una deficiente estima 

personal, se presentan dificultades para manejar situaciones adversas, ocasionando 

un sentimiento de desaliento y falta de esperanza para realizar proyectos a futuro, 

esto provoca que el joven enfrente dificultades y tenga menos posibilidades de 

progresar, tanto en su educación como en su carrera, alcanzar sus metas e incluso, 

en una situación extrema pueda llegar a quitarse la vida. 

Por otro lado, y considerando la coyuntura mundial a la que toda la población 

se sometió a causa de la COVID-19, la pandemia no solo originó grandes daños a 

nivel físico, sino también en las emociones, ya que, los jóvenes desarrollaron 

pensamientos suicidas al encontrarse bajo circunstancias como residir en soledad y 

aislamiento, el aumento de la tensión social por la cantidad de información 

desfavorable a causa de la enfermedad, la incertidumbre, las alteraciones en el 

descanso, la monotonía, pero a la vez la serie de cambios que los estudiantes tuvieron 

que atravesar, siendo el caso de algunos el tener que adaptarse al estudio remoto o 

en otros casos, tener que dejar de estudiar a causa de la disminución de la bolsa 

económica familiar (Uribe et al., 2021). 

Modelos teóricos de la Ideación suicida. Al tener un carácter multifactorial, 

la IS demanda una explicación desde distintos modelos que de alguna forma ayuden 

a la prevención de este problema que es consecuencia de diferentes elementos de 

riesgo, de los cuales se producen conductas desadaptativas en los adolescentes y 

que influencian en gran intensidad a consumar el suicidio; desde una explicación 

psicosocial de la IS, exponen que existen variables contextuales y personales como 

la convivencia familiar y una aceptable inclusión educativa que protegen al 

adolescente tardío de la IS; asimismo, la coexistencia en la familia se asocia 
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directamente con la autoaceptación del entorno, e indirectamente con los síntomas 

depresivos; las dificultades de la inclusión dentro del colegio se vinculan directamente 

con los síntomas depresivos y las consecuencias del abuso escolar, por lo tanto, estas 

variables multidimensionales tienen una conexión directa con la IS; por lo tanto, dicho 

modelo explicativo resalta la relación que las diversas variables mantienen con la IS 

y que pueden predecir aquella conducta de riesgo (Sánchez et al., 2010). 

Con base a lo ya mencionado, la IS refleja su multiplicidad y complejidad a 

medida que se van presentando los diversos factores de riesgo, lo cual, enfocado a 

la teoría ecológica (Bronfenbrenner, 2002) se considera que el adolescente se 

desenvuelve en diferentes ambientes, los cuales repercuten en los aspectos 

cognitivo, moral y relacional, sin embargo, los aspectos personales son integrados 

desde un campo propio de la persona (Sánchez et al., 2010). 

Por otro lado, desde una explicación cognitiva-conductual se señala que la 

desesperanza ha demostrado correlacionar significativamente con la IS, 

interpretándose como la creencia de que el futuro es desfavorecedor y que los 

problemas jamás podrán tener una solución ya que existen diversos niveles de 

procesamiento de información, los cuales permiten la activación cognitiva ante un 

evento emocional, tomando en cuenta la asociación entre la estructura biológica, 

cognitiva y conductual (Flores & Medrano, 2018). 

Los factores cognitivos desadaptativos como las ideas irracionales y las 

distorsiones cognitivas, afectan de gran manera la percepción que la persona tiene 

de sí misma, causando una desvalorización y baja autoestima, estas ideas se 

caracterizan por ser rígidas y duraderas y se ven reflejadas en las conductas que por 

lo general son hostiles e inflexibles; asimismo, los estereotipos que emergen durante 

la adolescencia hacen que las distorsiones de la autoimagen se incrementen y se 
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eleva la visión catastrófica de la vida, lo cual conlleva a una desesperanza significativa 

en el sujeto, ya que se genera un debilitamiento en las fortalezas afectivas y en los 

factores protectores propios de los procesos cognitivos-conductuales, incluyendo 

conductas mal adaptativas en su ambiente natural y comportamientos que no están 

considerados dentro de lo normal, como las autolesiones o adicciones (Valadez-

Figueroa et al., 2019). 

Con base a esto, Paykel et al. (1974) mantienen una postura integrativa entre 

las explicaciones biológicas, sociales y psicológicas, por lo tanto, refieren que las 

ideas suicidas y el suicidio ejecutado se superponen y que, además, al tener 

ideaciones suicidas, la persona posee un nivel moderado alto de poder consumar el 

suicidio; asimismo, sugieren que existen diferentes niveles o grados de sentimientos 

suicidas, los cuales van desde un grado leve hasta uno grave. Algunas de los motivos 

de la IS pueden deberse a las condiciones demográficas, lo que refiere que el suicidio 

es más característico de los varones y la IS predomina en las mujeres adolescentes. 

El diagnóstico psicológico más recurrente que explica las distintas conductas suicidas 

es la depresión, no obstante, dentro de este elemento se encuentra el aislamiento 

social y el área de estrés en la vida que está considerándose como un factor esencial 

y causal para llegar a cometer conductas suicidas (Paykel et al., 1974). En base a la 

información propuesta, el modelo teórico que se utiliza para sustentar esta variable 

corresponde a Paykel et al. de 1974. 

Por último, se asocian significativamente la IS y la enfermedad somática, la 

cual provoca una serie de síntomas incómodos en la persona; por lo tanto, se 

identifica toda una serie de factores, como los valores culturales, personalidad, control 

de impulsos y el apoyo social, los cuales pueden intervenir en los sentimientos y actos 

suicidas (Paykel et al., 1974). Se debe tomar en cuenta que los dilemas emocionales, 
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ingerir sustancias dañinas y la incapacidad de tolerar la frustración aumentan las 

probabilidades de presentar la IS, puesto que la incapacidad para resolver problemas 

prevalece en la etapa de la adolescencia en comparación a las demás del ciclo vital; 

además, los problemas sociales como el bullying y discriminación o los factores 

biológicos (sistema nervioso y neurotransmisores) pueden explicar la IS y el suicidio 

ejecutado (Baños-Chaparro & Ramos-Vera, 2020). 

Agentes protectores ante el riesgo suicida. Ardiles-Irarrázabal et al. (2022) 

refieren que, los elementos protectores son recursos necesarios e importantes para 

los jóvenes al enfrentar circunstancias desfavorables, ya que, la población 

adolescente de los primeros ciclos de la carrera, suele presentar un vaivén emocional, 

que dificulta su desarrollo a nivel intra e interpersonal. Cabrera et al. (2021) encontró 

que algunos de ellos pueden ser la resiliencia, ya que permite a la persona superar 

situaciones adversas y desagradables, la familia, debido a que si se evidencia un 

vínculo exitoso y confortable, se crea un buen sistema de apoyo ante los obstáculos 

y las habilidades emocionales, tales como una autoestima cimentada, capacidad de 

sentir satisfacción con la vida y tomar conciencia de diversas opciones de solución 

frente a problemas. No obstante, no se puede asegurar que los factores protectores 

son eficaces en todos los escenarios peligrosos, ya que hay situaciones en las que 

los jóvenes se ven perjudicados por las adversidades que experimentan, a tal grado 

que requieren la búsqueda de otras opciones para poder enfrentarlas. 

Cha y Nock (2009) mencionan que la IE protege a la persona frente a la IS, por 

lo tanto, los autores enfatizan la importancia que tiene el reconocer e integrar los 

pensamientos, así como el entender y manejar las propias emociones, esto reduce la 

incidencia de la IS; concluyendo que la IE es moderadora en cuanto a las situaciones 

adversas y reduce los comportamientos de riesgo. 
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Suárez (2012) refiere que algunas personas suelen tener ideas suicidas y en 

consecuencia tienden al suicidio, esto sucede porque muestran dificultades para 

enfrentar las demandas del ambiente que afectan el desarrollo de sus actividades 

cotidianas; al presentar estas dificultades en las habilidades que promueven la IE, la 

persona está predispuesta a la conducta suicida, la cual presenta una causalidad 

mixta ya que existen variables cognitivas (estrategias de afrontamiento que competen 

a la IE) y ambientales (experiencias de la persona); de acuerdo a la capacidad para 

enfrentar las adversidades como el contexto en que estas personas viven, se 

reconoce que la IE puede verse afectada en diferente intensidad para cada una de 

ellas, por lo tanto la inteligencia emocional actúa como mediadora y no como único 

agente protector. Por último, al entender que la IE está relacionada al bienestar 

psicológico o salud mental, conduce a que la persona no recurra a comportamientos 

autolesivos y que haya una expresión adecuada de emociones y sentimientos. 

1.2 Evidencias empíricas 

1.2.1 Antecedentes nacionales 

Mamani-Benito et al. (2018) precisaron la utilidad de un programa de acción 

que promueve una mejora de la IE en un grupo vulnerable, el trabajo científico es 

de diseño cuasi experimental, evaluando un grupo inalterado, representado por 33 

adolescentes mujeres peruanas; las pruebas utilizadas fueron la ISB y el Test de 

BarOn Ice, demostrando que la IE regula la tendencia suicida de forma significativa 

y negativa.  

Por otro lado, Merino-Soto y Ruiz-del Castillo (2018) indagaron la correlación 

entre la IE y la satisfacción con las experiencias de vida, utilizaron un diseño 

correlacional, representado por 140 peruanos entre varones y mujeres; las pruebas 

utilizadas fueron el cuestionario WLEIS y el SWLS, indicando como resultado que, 
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en base a un adecuado reconocimiento de las emociones, se obtendrán resultados 

efectivos al completar proyectos. 

1.2.2 Antecedentes internacionales 

Gómez et al. (2020) estudió la correlación del riesgo suicida con la IE y 

autoestima, este estudio cuantitativo es no experimental y transversal, evaluando a 

1414 estudiantes universitarios colombianos entre 16 y 30 años; las pruebas 

utilizadas fueron RS, las versiones adaptadas de TMMS-24 y RAE, evidenciando 

la relación estadísticamente significativa y negativa (r= -0.291) entre el riesgo suicida 

y la IE; además, se reconocen como agentes protectores del riesgo suicida a la IE, 

la claridad emocional, regulación emocional, autoestima, etc. 

Gómez-Romero et al. (2018) buscaban hallar el vínculo entre la IE percibida, 

el afecto negativo y la satisfacción con la vida sobre el riesgo suicida en adolescentes 

tardíos, este estudio es de tipo no experimental, correlacional, contando con 144 

universitarios de 17 y 18 años; las escalas utilizadas fueron el TMMS-24, RS, SDS, 

KUAS y SWLS, indicando como resultado que existe una correlación negativa entre 

el riesgo suicida y las dimensiones de la claridad (r= -0.293), regulación emocional (r= 

-0.414) y la satisfacción con la vida (r= -0.425). 

Suárez et al. (2016) se propusieron encontrar la relación entre IS e IE en 

universitarios de Colombia, esta investigación es descriptiva, correlacional y 

transversal, evaluando 186 estudiantes entre los 18 y 37 años; se usaron las pruebas 

ISB y TMMS-24, obteniendo como consecuencia una correlación de tipo negativa 

entre IS y los factores de claridad emocional (r= -0.198) y reparación emocional. (r= -

0.170) 
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1.3 Planteamiento del problema 

1.3.1 Descripción de la situación problemática 

El adolescente tardío que se encuentra entre los 17 y 21 años, se caracteriza 

por presentar transiciones en sus actitudes, creencias y pensamientos, reflejando a 

veces inestabilidad emocional y la resistencia para adaptarse a la vida adulta; esta 

etapa también involucra a los adolescentes universitarios, ya que al ubicarse en los 

primeros ciclos de la carrera escogida e iniciar una inédita experiencia, los nuevos 

conocimientos y hábitos a formar van influyendo en su estilo de vida, de tal manera 

que sus funciones en la sociedad van cambiando y sus responsabilidades pueden 

incrementar, provocando un impacto en su adaptación con la vida (UNICEF, 2021). 

Orón y Echarte (2017) mencionan que las personas con edades entre los 18 a 

23 años aún no han alcanzado la madurez para enfrentar la vida adulta en cuanto a 

la autosuficiencia económica y emocional, sin poder adquirir una identidad, ni cumplir 

con las responsabilidades que conlleva esta etapa de transición. En el Perú, la 

cantidad de suicidios ha ido creciendo, ya que, hasta finales del 2021 ha incrementado 

la cifra de personas con IS de 0.6% a 1.6% (Instituto Nacional de Salud Mental, 2021). 

Asimismo, en Perú, los adolescentes tardíos que presentan IS se 

desenvuelven en un contexto multicausal, por lo que se debe tomar en cuenta las 

experiencias, el estilo de vida, la convivencia familiar y procesos cognitivos o 

conductuales, sobre todo en este tipo de población, ya que la búsqueda de ideales, 

la reconstrucción mental y el interés por la exploración están emergentes (Bazán- 

López et al., 2016; Perales et al., 2019). 
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Actualmente, la COVID-19 ha provocado el aislamiento social lo cual ha 

desencadenado estrés, depresión e incertidumbre por retomar actividades que 

involucran la interacción con los otros, además de incrementar la vulnerabilidad de 

los adolescentes universitarios por verse afectada la formación de su carácter y su 

adaptación a la etapa adulta, así como el control de sus emociones y pensamientos 

lo que conlleva a atravesar riesgo suicida de manera significativa en adolescentes de 

15 a 19 años (Rendón, 2020). El impacto de la alteración en los recursos ha 

provocado frustración en los adolescentes universitarios, creando inadecuados 

hábitos sociales y emocionales induciendo al adolescente a experimentar un 

desequilibrio, así mismo, la satisfacción general disminuyó en un 27% en estudiantes 

de los primeros ciclos, debido a que el desempeño académico, el desarrollo personal 

y experiencias comunitarias se han visto perjudicadas (Pedrosa, 2020; UNESCO, 

2022). Por otro lado, teniendo en cuenta el retorno a la presencialidad, se ha 

evidenciado una sólida relación negativa entre la IE y la tendencia al suicidio en 

universitarios, el papel protector de IE contribuye a desarrollar una mejor gestión 

emocional en el centro educativo, observando un mejor aprendizaje en comparación 

a la virtualidad por la disminución del aislamiento social, el contacto emocional con 

los pares y una participación más activa en clases (Ardiles-Irarrázabal et al., 2023). 

No obstante, entre las habilidades más destacadas para el manejo y afronte 

de la IS, se encuentra la IE, que pueden ser un agente protector frente a los actos 

autodestructivos de muchos adolescentes (Sánchez-Teruel y Robles-Bello, 2014). La 

IE ha provocado grandes investigaciones recientemente y es explicada inicialmente 

por Mayer y Salovey (1997) mencionado en Mamani-Benito et al. (2018) como el 

grupo de capacidades que controlan el aspecto emocional, para promover el éxito 

intelectual y emocional. 
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Es por esto que, bajo las consideraciones ya mencionadas, se debe tomar en 

cuenta la importancia que tiene vincular las variables de estudio en universitarios para 

futuras intervenciones psicológicas saludables. 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y la ideación suicida en 

adolescentes universitarios de Lima Metropolitana? 

La importancia de la actual investigación radicará en la evidencia respecto a la 

asociación teórica sobre la IE y la IS propuesta por Cha y Nock (2009) quienes 

proponen que la IE protege a la persona frente a la IS.  

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre la inteligencia emocional y la ideación suicida en 

adolescentes universitarios de Lima Metropolitana. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Desarrollar las propiedades psicométricas de las escalas empleadas en el 

estudio. 

Describir y comparar el nivel de la inteligencia emocional en adolescentes 

universitarios según el sexo. 

Describir y comparar el nivel de la inteligencia emocional en adolescentes 

universitarios según el centro de estudios. 

Describir y comparar el nivel de la ideación suicida en adolescentes 

universitarios según el sexo. 

Describir y comparar el nivel de la ideación suicida en adolescentes 

universitarios según el centro de estudios. 
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1.5 Hipótesis 

1.5.1 Formulación de las hipótesis de la investigación 

Hipótesis principal. 

Existe una relación inversa entre la inteligencia emocional y la ideación suicida 

en adolescentes universitarios de Lima Metropolitana. 

Hipótesis específicas. 

Existe validez y confiabilidad en las escalas empleadas en el estudio. 

Existen diferencias significativas en el nivel de inteligencia emocional según el 

sexo. 

Existen diferencias significativas en el nivel de inteligencia emocional según el 

centro de estudios. 

Existen diferencias significativas en el grado de la ideación suicida según el 

sexo. 

Existen diferencias significativas en el grado de incidencia de la ideación 

suicida según el centro de estudios. 

1.5.2 Variables de estudio 

Inteligencia emocional. Mayer y Salovey (1997) definen el concepto de 

inteligencia emocional como “la habilidad de percibir las emociones de manera 

precisa; la capacidad para comprenderlos de una manera óptima y adecuada; y la 

habilidad de regular dichas emociones con el propósito de promover el desarrollo 

personal” (p. 5). 

Ideación suicida. Cañón y Carmona (2018) definen a la ideación suicida como 

“los pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin planificación o 

método” (p. 387). 
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1.5.3 Definición operacional de las variables 

Tabla 1 

Matriz de la operacionalización de las variables 

Variable(s) Dimensiones 
Definición 

operacional 
Indicadores Ítems Instrumento 

Inteligencia 
emocional 

Factor 1: 
Valoración y 
Expresión de las 
Emociones 
Propias. 
 

El nivel de IE 
obtenido en el 
WLEIS, cuyos 
valores están 
comprendidos 
entre 1 y 16. 
 

Expresión de las 
emociones. 
 

1, 2, 3, 4  Escala WLEIS 
(2002) y 
validada en 
Perú por 
Merino et al. 
(2019) en 
adolescentes 
universitarios. 

Factor 2: 
Valoración y 
Reconocimiento 
de las 
Emociones en 
Otros. 

 Reconocimiento 
de emociones. 

5, 6, 7, 8  

Factor 3: 
Regulación de 
las Propias 
Emociones. 

 Regulación de 
emociones.  

9, 10, 11, 
12 

 

Factor 4: Uso de 
la Emoción para 
Facilitar el 
Desempeño. 

 Uso de las 
emociones. 

13, 14, 15, 
16 

 

Ideación 
suicida 

Es 
unidimensional.  
 

El grado de IS 
obtenido a 
través de la 
Escala Paykel, 
cuyos valores 
están 
comprendidos 
entre 0 y 5. 

 1, 2, 3, 4 y 
5. 

Escala Paykel 
(PSS) de 
Paykel et al. 
(1974) y 
validada en 
adolescentes 
de Perú por 
Baños-
Chaparro y 
Ramos-Vera 
(2020). 

 

 

 



CAPÍTULO II: MÉTODO 

2.1 Tipo y diseño de Investigación 

Este trabajo científico es empírico y asociativo. Además, corresponde a un 

estudio de tipo transversal. (Ato et al., 2013). 

Se optó por hacer uso de un análisis de Modelamiento de Ecuaciones 

Estructurales, posibilitando indagar múltiples relaciones simultáneas entre las 

variables; además dicha técnica estadística permitió representar detalladamente en 

un diagrama estructural el vínculo entre la IE y la IS (Ruiz et al., 2010).  

2.2 Participantes 

Se planteó un muestreo no probabilístico, los participantes fueron escogidos 

por conveniencia (seleccionando a los participantes de acuerdo a las condiciones de 

inclusión y exclusión), donde se aprovecharon las particularidades de la muestra 

(Hernández et al., 2014), se evaluaron 244 estudiantes, considerando esta cantidad 

como la óptima para desarrollar un modelo SEM (Ruiz et al., 2010), comprendiendo 

141 y 103 varones, entre 18 y 19 años; 39 de ellos eran de entidades nacionales de 

Lima y 205 de entidades privadas de Lima, cabe resaltar que los estudiantes 

pertenecían a los primeros ciclos académicos tomando en cuenta que 48 de ellos se 

encontraban en primer ciclo, 34 en segundo ciclo, 65 en tercer ciclo, 58 en cuarto ciclo 

y 39 en ciclos posteriores. 

Los criterios de inclusión circularon en torno al rango de edad mencionado 

anteriormente y estudiar en entidades públicas o privadas de Lima, por otra parte, no 

participaron del estudio, quienes no pertenecían al rango de edad indicado, quienes 

no disponían de dispositivos electrónicos, quienes presentaran algún tipo de 

discapacidad que les impida completar los cuestionarios, aquellos que estudiaban en 
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entidades estatales o particulares fuera de Lima y que pertenecieran a otras entidades 

de educación técnica superior. 

En relación al tamaño de la muestra, se consideró una cantidad mayor a 200 

participantes para obtener estabilidad y objetividad en los cálculos realizados (Muñiz, 

2010). 

2.3 Medición 

Se diseñó una ficha sociodemográfica con el propósito de describir a los 

participantes (sexo, edad, filiación institucional, y ciclo de estudios) y recopilar 

información para analizar algunos de los objetivos específicos. Asimismo, se usó el 

WLEIS y la Escala Paykel, ambas con una versión validada en nuestro país y en los 

adolescentes universitarios que contribuyeron con su participación voluntaria en la 

investigación. 

Respecto al WLEIS de 2002, esta fue traducida al español y validada por Pérez 

et al. en el 2004 en población española. Para este estudio se usó la edición validada 

por Merino et al. (2019) la cual se realizó en estudiantes universitarios peruanos. Este 

instrumento proporciona resultados según las dimensiones de la IE, compuesta por 

16 ítems distribuidos en cuatro factores, utiliza una forma Likert de 5 puntos (de 1= 

Totalmente en desacuerdo, hasta 5= Totalmente de acuerdo). Puede ser aplicada 

desde los 17 años y su ejecución es de manera individual y grupal. 

Psicométricamente, se desarrollaron pruebas de validez sobre la estructura 

interna con la ayuda de un análisis factorial confirmatorio, obtuvieron una estructura 

de cuatro factores (Valoración y Expresión de las Emociones Propias, Valoración y 

Reconocimiento de las Emociones en Otros, Regulación de las Propias Emociones y 

Uso de la Emoción para Facilitar el Desempeño). Asimismo, se calculó la confiabilidad 
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utilizando un método de consistencia interna, indicando que los coeficientes alfa y 

omega tienen un valor mayor a ,76. 

Escala Paykel (PSS), versión original Paykel de 1974, adaptada en España por 

Fonseca-Pedrero et al. en el 2018. Está validada de acuerdo al sexo y edad en 

adolescentes peruanos de 12 a 18 años, por Baños-Chaparro y Ramos-Vera (2020) 

ya que hay consistencia y fiabilidad en los resultados en la población peruana. El 

instrumento tiene como objetivo evaluar la IS por medio de 5 ítems con formato 

dicotómico (Sí o No). Puede ser aplicado en hombres y mujeres adolescentes, por 

separado y en conjunto sin estimación de tiempo. Se enfatiza que, se hizo un análisis 

estadístico para corroborar los niveles de validez y confiabilidad, ya que la escala no 

cubre el rango de edad utilizado en esta investigación, concluyendo que, los ajustes 

de bondad no presentaron inconvenientes al incluir a personas de 19 años.  

En cuanto a los aspectos de medición psicométricos, los autores identificaron 

la validez de la estructura interna por intermedio de un análisis factorial confirmatorio 

obteniendo un intervalo de 90% de confianza, donde se evalúa Pensamientos de 

muerte, Valoración de la ideación suicida e Intento Suicida. Asimismo, se obtuvo la 

confiabilidad mediante el método de consistencia interna mediante el coeficiente de 

alfa y omega (α y ω ≥.70). 

2.4 Procedimiento 

Los cuestionarios se elaboraron y compartieron a través de un formulario de 

Google, el cual contuvo además la ficha sociodemográfica y un consentimiento 

informado; este formulario tuvo una premisa que permitía la aceptación o rechazo del 

participante con propia voluntariedad, la cual ha sido considerada para respetar un 

sentido ético y responsable con el uso de la información, asimismo, todos los ítems 

colocados debían ser respondidos de forma obligatoria luego de haber aceptado 
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continuar con la prueba; posterior a ello, se observó el agradecimiento por la 

colaboración en la investigación. La información se socializó por medio de las redes 

sociales, grupos académicos, fundaciones universitarias y la difusión entre los 

contactos que cumplan con las características necesarias para desarrollar la prueba 

y así respetar las condiciones de inclusión y exclusión. 

2.5 Aspectos éticos 

Según el Código de Ética y Deontología del Colegio de Psicólogos del Perú 

(2017) se tiene a bien considerar los aspectos éticos, enfocados en la integridad 

científica, que compete a la revisión teórica y empírica, el respeto por mantener la 

originalidad del texto, la citación adecuada, reconociendo el trabajo de los autores en 

sus respectivas investigaciones, precisión y veracidad en la ciencia para cumplir con 

la objetividad de hallazgos científicos. Respecto a la participación de los evaluados, 

se considerará la confidencialidad y la voluntariedad de la participación, cuidando su 

integridad, esta quedará registrada en el formulario que completará cada participante. 

Se considera importante mantener conductas responsables en la 

investigación, tales como la honestidad, la realización de una propuesta objetiva y el 

reconocimiento y divulgación de conflictos de interés, estas medidas permitirán evitar 

el plagio, la duplicación o fragmentación indebida, inventar datos o resultados, 

falsificación de materiales o procesos de investigación e inexactitud en función a las 

citas o referencias bibliográficas. 

Asimismo, se respeta el Código de Ética de la Universidad de San Martín de 

Porres (2015), el cual vela por los principios de protección al participante informando 

previamente el objetivo y el procedimiento a ejecutar; de igual modo, se enfatiza la 

confidencialidad luego de obtener los datos, además de brindar la opción de elegir si 
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desean participar en el trabajo de investigación o, por lo contrario, declinar de la 

misma, reconociendo su participación como importante en el trabajo científico. 

2.6 Análisis de los datos 

Este trabajo tiene como propósito correlacionar la IE y la IS, por ende, se hizo 

uso de la metodología SEM, una técnica estadística que propone contrastar modelos 

y discutir el concepto de causalidad, se representa en diagramas estructurales que 

detallan los pasos para la elaboración de modelos, la relación entre ellos y los 

problemas comunes que se presentan, con el fin de hallar los recursos de solución 

(Ruiz et al., 2010). Cabe resaltar que, para utilizar esta técnica se necesita desarrollar 

una validez de los instrumentos para demostrar que presentan ajustes adecuados. 

Respecto a los criterios estadísticos utilizados en el procesamiento de datos, 

se usó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk en cada una de las escalas, 

demostrando que ambas obtuvieron un valor de p inferior a .05, demostrando que su 

distribución es anormal (Saculinggan & Balase, 2013). Sobre el tamaño del efecto, se 

hizo referencia a la intensidad de las diferencias, encontrando una variación entre 

bajo y moderado (Frías et al., 2000). 

 

 

 

  



CAPÍTULO III: RESULTADOS 

3.1 Propiedades psicométricas de los instrumentos 

Respecto al ajuste del modelo de WLEIS, se estimó la pertinencia para 

desarrollar un análisis factorial, a través del KMO y el test de Bartlett. Se obtuvo un 

valor de .95 en la medida de idoneidad muestral KMO y un p valor inferior a .001 en 

la prueba de esfericidad de Bartlett. 

El análisis factorial exploratorio (AFE) utilizó como método de extracción el de 

residuos mínimos, con una rotación oblimin, asimismo, para identificar la cantidad de 

dimensiones se empleó el método de análisis paralelo, encontrando la presencia de 

dos factores. Sin embargo, la correlación entre ambos factores es de .80, razón por 

la que fue válido considerar la estructura del modelo teórico; corroborando dicha 

información por intermedio de un análisis factorial confirmatorio (AFC). 

Se desarrolló un AFC para brindar información sobre la forma del instrumento, 

se obtuvieron índices de ajuste aceptables (x2/gl=2.58, CFI=.97, SRMR=.02, 

RMSEA=.08, AIC=8051) en la versión de cuatro ítems de esta escala, por otro lado, 

se modeló la escala sin el ítem 4, hallando índices de ajuste de igual forma adecuados 

(x2/gl=2.38, CFI=.98, SRMR=.02, RMSEA=.07, AIC=7533), en consecuencia, los 

índices de ajuste son pertinentes (Escobedo et al., 2016). Debido a los datos 

encontrados, se utilizará la estructura brindada por el autor, donde se presentan 

cuatro factores y cuatro ítems por cada factor, ya que al eliminar el ítem 4 las mejoras 

no son significativas. Respecto a la confiabilidad de esta versión del instrumento, 

utilizando el método de consistencia interna, se identificó un valor de .98 mediante el 

coeficiente α de Cronbach y ω de McDonald. 
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Tabla 2 

Ajuste del modelo de la Escala de Inteligencia Emocional de Wong y Law. 

  

X2/gl 
 

CFI 
 

AIC 
 

SRMR 
 

RMSEA 

 

Modelo teórico 
 

2.58 
 

.97 
 

8051 
 

.02 
 

.08[.06-.09] 

 
Modelo 3 (sin ítem 4) 

 
2.38 

 
.98 

 
7533 

 
.02 

 
.07[.06-.08] 

 

Con el propósito de reportar el ajuste del modelo de la Escala Paykel, se estimó 

el valor del KMO y el test de Bartlett. Se halló un valor de .83 para el Kaiser-Meyer-

Olkin el cual indica la pertinencia de un análisis factorial, igualmente se obtuvo un p 

valor inferior a .001 en la prueba de esfericidad. 

El AFE utilizó como método de extracción el de residuos mínimos, con una 

rotación oblimin, asimismo, para identificar el número de dimensiones se empleó el 

método de análisis paralelo, encontrando la presencia de dos factores. No obstante, 

la correlación entre ambos factores es de .70, por lo que fue válido considerar una 

estructura unidimensional. Este supuesto fue corroborado por medio de un AFC. 

Se modelaron dos estructuras diferentes del instrumento, con una orientación 

hacia la unidimensionalidad siguiendo la sugerencia del Índice de modificación del 

programa Jamovi. La tabla N°3 detalla que el modelo 2 muestra índices más eficientes 

de ajuste, en el cual se eliminó el ítem 5. El modelo 2 mostró índices de ajuste 

parcialmente admisibles (x2/gl=6.2, CFI=.98, SRMR=.01, RMSEA=0.14, AIC=862), 

en consecuencia, los índices de ajuste son pertinentes (Escobedo et al., 2016). 

La confiabilidad de esta versión del instrumento, se analizó mediante el método 

de consistencia interna, se identificó un valor de .88 por intermedio del coeficiente α 

de Cronbach y ω de McDonald. 
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Tabla 3 

Ajuste del modelo de la Escala Paykel de Ideación Suicida 

  

X2/gl 
 

CFI 
 

AIC 
 

SRMR 
 

RMSEA 

 

Modelo teórico 
 

12.8 
 

.91 
 

1068 
 

.04 
 

.22 [.17-.26] 

 
Modelo 2 (sin ítem 5) 

 
6.2 

 
.98 

 
862 

 
.01 

 
.14 [.07-.22] 

 

3.2 Análisis de normalidad 

La siguiente tabla expone los datos que describen las variables de 

investigación; en relación a la IE se identificó el valor de la media siendo 47.2 

(DE=20.9), lo cual corresponde a un valor medio de esta capacidad psicológica. Se 

muestran el valor mínimo y máximo alcanzado por los participantes, siendo estos 16 

y 80. Respecto a la prueba de normalidad univariante se empleó el estadístico de 

Shapiro-Wilk obteniendo un p valor inferior a .05; por lo tanto, no consigue tener una 

distribución normal de los resultados. 

En contraste, respecto a la IS, la media tiene un valor de 6.2 (DE=1.7), siendo 

un valor medio de este factor de riesgo. Se observa que el valor mínimo alcanzado 

por los participantes es 4 y el máximo es 8. Se usó el estadístico de Shapiro-Wilk de 

acuerdo a la prueba de normalidad univariante, donde el p valor fue inferior a .05, es 

por eso que, la distribución de los datos fue anormal. 
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Tabla 4 

Estadísticos descriptivos de las variables inteligencia emocional e ideación suicida 

Inteligencia emocional Ideación suicida 

Media 47.2 6.23 

Desviación estándar 20.9 1.70 

 

Mínimo 
 

16.0 
 

4.00 

 

Máximo 
 

80.0 
 

8.00 

 

W de Shapiro-Wilk 
 

0.917 
 

0.787 

Valor p de Shapiro-Wilk < .001 < .001 

 

3.3 Análisis descriptivo 

La tabla N° 5 expone los índices de ajuste de la correlación entre la IE y la IS, 

se encontró un ajuste parcialmente aceptable. El valor de X2/gl tuvo un buen ajuste 

(Tabachnick & Fidell, 2007), el Índice de ajuste comparativo mostró un buen ajuste al 

obtener un valor mayor a .95 (Hu & Bentler, 1999), el puntaje de la Raíz cuadrada 

media residual estandarizada tuvo un buen ajuste, obteniendo un valor menor a .08 

(Hu & Bentler, 1999); al igual que el RMSEA ya que fue menor a .05. 

Por otro lado, en cuanto al objetivo de correlación se evidencia una relación 

negativa entre la IE y la IS, con una magnitud de asociación moderada (r=-.43) 
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Tabla 5 

Índices de ajuste del modelo de correlación entre la inteligencia emocional y la 

ideación suicida 

  

X2/gl 
 

CFI 
 

TLI 
 

SRMR 
 

RMSEA 

 

Modelo 
propuesto 

 

.94 
 

1 
 

1 
 

.04 
 

0 [.00-.02] 

 

Figura 1 

Modelo de correlación entre la inteligencia emocional y la ideación suicida a través 

del sistema de ecuación estructural 
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Esta tabla muestra los niveles de IE alcanzados en los participantes del 

estudio, se observó un puntaje promedio de 55.3 en mujeres y 36 en varones, con 

desviaciones estándar de 17.4 y 20 respectivamente; en cuanto a la prueba de 

hipótesis se usó la U de Mann-Whitney, obteniendo un p valor inferior a .05, esta 

información facilita declinar sobre la hipótesis nula y respaldar la hipótesis de 

investigación; por lo tanto, hay diferencias altamente significativas en el nivel de IE de 

adolescentes universitarios de acuerdo al sexo. Esta diferencia resulta moderada 

(Cohen, 1988). 

Tabla 6 

Describir y comparar el nivel de la inteligencia emocional en adolescentes 

universitarios según el sexo 

Variable Grupo N Media DE p 
Tamaño 

del efecto 

Inteligencia 
emocional 

Mujeres 141 55.38 17.42 

<.001 .488 

Varones 103 36.02 20.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

La tabla N° 7 indica los niveles de IE en los estudiantes de entidades estatales 

y particulares, se evidenció un puntaje promedio de 46.2 en universitarios 

pertenecientes a entidades nacionales y 47.3 en estudiantes pertenecientes a 

entidades privadas, con desviaciones estándar de 13.3 y 22 respectivamente; para 

realizar la prueba de hipótesis se utilizó la U de Mann- Whitney, obteniendo un p valor 

mayor a .05, lo cual conlleva a aceptar una hipótesis nula, indicando que no hay 

diferencias significativas en el nivel de IE de acuerdo al centro de estudios. 

Tabla 7 

Describir y comparar el nivel de la inteligencia emocional en adolescentes 

universitarios según el centro de estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Grupo N Media DE p 

Inteligencia 
emocional 

U. Nacional 39 46.28 13.33 

.521 

U. Privada 205 47.39 22.04 
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Se percibe en la siguiente tabla los niveles de IS en adolescentes universitarios 

de mujeres y varones, obteniendo un puntaje promedio de 5.7 y 6.8 respectivamente, 

con una desviación estándar de 1.7 en mujeres y 1.4 en varones; se obtuvo un p valor 

menor a .05 según la prueba U de Mann-Whitney, donde se declina sobre la hipótesis 

nula y se aprueba la hipótesis de investigación, por ello, existen diferencias altamente 

significativas en el nivel de IS referente a damas y varones; no obstante, esta 

diferencia según sexo es baja (Cohen, 1988). 

Tabla 8 

Describir y comparar el nivel de la ideación suicida en adolescentes universitarios 

según el sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Grupo N Media DE p 
Tamaño 

del efecto 

Ideación 
suicida 

Mujeres 141 5.79 1.71 

<.001 .349 

Varones 103 6.84 1.47 
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La presente tabla nos muestra los niveles de IS alcanzados en universitarios 

de entidades públicas y privadas que colaboraron en la investigación, se observó un 

puntaje promedio de 7 en estudiantes de entidades públicas y 6 en estudiantes de 

entidades privadas, con desviaciones estándar de 1.4 y 1.7 respectivamente; en 

cuanto a la prueba de hipótesis se empleó la U de Mann- Whitney, obteniendo un p 

valor inferior a .05. Esta información permite rechazar la hipótesis nula y se aprueba 

la hipótesis de planteada en el estudio; en consecuencia, hay diferencias altamente 

significativas en el nivel de IS de acuerdo al centro de estudios; sin embargo, esta 

diferencia según el tipo de universidad es baja (Cohen, 1988). 

Tabla 9 

Describir y comparar el nivel de la ideación suicida en adolescentes universitarios 

según el centro de estudios 

 

 

Variable Grupo N Media DE p 
Tamaño 

del efecto 

Ideación 
suicida 

U. 
Nacional 

39 7.08 1.40 

<.001 .319 

U. 
Privada 

205 6.07 1.70 



CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

Se propone principalmente identificar la correlación entre la IE y la IS en 

adolescentes tardíos de primeros ciclos de estudios superiores, las variables ya 

mencionadas tienen una relación inversa y moderada en los participantes. Estos 

resultados están relacionados a diversos factores provenientes del ambiente en el 

que esta población está expuesta, como su lugar de estudio (Rodriguez et al., 2021), 

adolescencia y sexo (Baños-Chaparro y Ramos-Vera, 2020) e incluso la COVID-19, 

ya que, este grupo social que se vio impactado a causa del estrés que implican las 

clases virtuales, afectando en la motivación para realizar sus deberes académicos y 

tareas cotidianas (Medina et al., 2020). 

Suárez et al. (2016) y Ardiles-Irarrázabal et al. (2022) identificaron la aparición 

de pensamientos suicidas en estudiantes universitarios a raíz de las dificultades que 

tienen para manejar y entender adecuadamente sus emociones, asimismo, el ajuste 

del estrés, la capacidad para adaptarse socialmente, el tipo de personalidad y las 

habilidades cognitivas que han aprendido a través del tiempo dentro del ámbito 

familiar, educativo, amical, entre otros; por lo tanto, las habilidades de IE son factores 

protectores que enfatizan en la prevención de pensamientos suicidas e incluso el 

suicidio; observándose la relación negativa entre ambas variables (Gómez-Romero 

et al., 2018; Gómez et al., 2020; Soriano-Sánchez y Jiménez-Vázquez, 2022), estos 

estudios respaldan los resultados del objetivo general de esta investigación, los 

cuales pueden servir como base para una intervención apropiada para prevenir o 

disminuir la incidencia a la IS y conductas de riesgo. Por otro lado, Cha y Nock (2009) 

en su teoría, indican que tener un adecuado manejo emocional, reduce la incidencia 

de ideación e intento suicida, tal como quedó evidenciado en los resultados de este 
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trabajo, puesto que aquellos participantes que tuvieron un puntaje bajo en IS, 

presentaron mejores niveles de IE. 

En cuanto al carácter psicométrico del instrumento de IE realizado en Perú, 

Merino-Soto et al. (2019) obtuvieron, con la ayuda de un análisis factorial 

confirmatorio, la validez de escala; asimismo, referente a la confiabilidad, los 

coeficientes de α de Cronbach y ω de McDonald tuvieron un valor mayor a .76; así 

como, Pérez et al. (2004) citado por Merino et al. (2016) quienes adaptaron la prueba 

de IE de Wong y Law al español, encontraron que, los resultados de las propiedades 

psicométricas fueron aceptables pero mejorables; esta información es semejante a la 

identificada en este trabajo, pues al revisar los índices de ajuste y eliminar el ítem 4, 

no se obtuvieron mejoras significativas en comparación al modelo teórico, en el cual 

se percibe un valor de .98 en la confiabilidad de la escala. 

Baños-Chaparro y Ramos-Vera (2020) mediante un análisis factorial 

confirmatorio y el método de consistencia interna, hallaron la existencia de validez y 

confiabilidad (α y ω mayor a .70) en la escala de IS validada en Perú, de igual manera, 

Fonseca-Pedrero et al. (2018) a través de un análisis factorial confirmatorio 

encontraron la validez de la escala y en referencia a la confiabilidad, el coeficiente de 

α de Cronbach tuvo un valor de .93 en una población de adolescentes españoles; 

estos datos respaldan la información obtenida en este trabajo, ya que se obtuvo un 

valor de .88 en la confiabilidad; este resultado se obtuvo al eliminar el ítem 5 de la 

Escala Paykel para mejorar los índices de ajuste.  

Según los datos adquiridos en este trabajo, sobre el sexo y la IE, se 

evidenciaron diferencias en los niveles de IE tanto en varones y mujeres; las mujeres 

reflejan un mejor manejo de la IE a comparación de los varones, en quienes se 

observó ciertas dificultades sobre la gestión emocional, tal como refiere Gutiérrez 
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(2020) en su investigación, donde las mujeres tuvieron un mayor puntaje con respecto 

a la atención y regulación emocional, adicionalmente, se encontró que la población 

femenina gestiona mejor sus emociones debido a que usualmente reconocen y 

manejan con sinceridad sus emociones; en adición, suelen reflexionar y le dan una 

mejor utilidad a la expresión emocional, tanto intrapersonal como interpersonalmente 

(Nieves, 2020). En contraste, Rodríguez et al. (2019) encontraron que los varones 

presentaban un comportamiento regulador de las emociones superior al de las 

mujeres, a causa de que ellos tienen mayor facilidad para anteponer la objetividad en 

el pensamiento y reducir el impacto de las emociones desagradables.  

Pérez et al. (2020) explicaron que los universitarios de entidades públicas y 

privadas tienen una adecuada IE, resaltando la atención emocional, mediante el 

reconocimiento y comprensión de las emociones; este resultado se vio influido por 

diferentes factores como el ciclo de estudio en el que se encontraban, los docentes 

con quienes tenían interacción, la condición económica de sus familias, entre otros. 

Estos resultados se asemejan a los adquiridos en este trabajo, donde no se 

encuentran diferencias significativas en el nivel de IE según el tipo de universidad, 

esto hace referencia a que pertenecer a universidades particulares o estatales no 

determina el nivel de IE en los estudiantes. 

Siabato y Salamanca (2015) indicaron que los adolescentes al ubicarse en una 

etapa de transición están más expuestos al estrés y la población femenina tiende a 

reflejar mayor riesgo de malestar emocional, a su vez, Mamani-Benito et al. (2018) 

señalaron que las mujeres presentan mayor tendencia a la IS puesto que, reflejan 

problemas significativos dentro de su estabilidad emocional, tolerancia al estrés y 

adaptabilidad social; por ello se observa diferente afectación en la incidencia de IS 

según el sexo, sin embargo, difiere de la información obtenida en este trabajo, donde 
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se demostró que los varones evidencian mayor tendencia a la IS, es por este motivo 

que se requiere de mayor investigación en cuanto a la incidencia de IS por parte de 

los varones. Además, Urdiales-Claros et al. (2021) enfatizan la COVID-19 ya que bajo 

esta circunstancia se encontró una mayor tendencia a la IS por parte de las mujeres, 

pero, las diferencias no son significativas. Por otro lado, Baños-Chaparro (2021) 

también contrasta con los resultados de esta investigación, mencionando que las 

mujeres tienden más a la IS, por lo tanto, requieren una mayor atención en soporte 

emocional. En base a lo ya mencionado, la población femenina suele tener mayor 

riesgo de conducta suicida al estar más expuestas al abuso de derechos humanos, 

refiriéndose comúnmente a la violencia sexual y verbal (Espinoza-Gómez et al., 

2010).  

Adicionalmente, se halló en el trabajo que hay diferencias significativas en la 

incidencia de IS según el centro de estudio, demostrando que hay mayor tendencia 

de IS en estudiantes de educación superior de entidades públicas por diversos 

motivos; asimismo, Rodríguez et al. (2021) refirieron que, existe una mayor inclinación 

a la IS en universitarios de entidades públicas debido a la condición económica, lo 

cual induce a un déficit en la estabilidad emocional de los estudiantes, sin embargo, 

no es el único factor que precede a la IS. 

Finalmente, cabe resaltar que las entidades públicas suelen tener deficiencias 

en una adecuada intervención emocional, docentes poco capacitados ante la 

visibilidad de pensamientos y comportamientos suicidas en los estudiantes y un 

ambiente percibido poco confortable, al tener un limitado acceso a un espacio para 

manifestar inquietudes o dudas, ya que la inversión en salud mental dentro de estas 

instituciones suele ser reducido y poco visible para los alumnos. (Barrios-Acosta et 

al., 2017). 
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Por último, este trabajo de investigación fue viable ya que se tuvo acceso a la 

literatura nacional e internacional, respecto a la asociación de las variables en estudio; 

además, se obtuvo el permiso para el uso de las escalas validadas en nuestro país 

de parte de los autores. La ejecución de las pruebas se realizó a través del formulario 

de Google a raíz de las limitaciones en la interacción presencial causadas por la 

COVID-19 en universitarios limeños de entidades estatales y particulares. También, 

se contó con el asesoramiento durante la ejecución de la investigación. 

Sin embargo, existieron algunas limitaciones que dificultaron el desarrollo 

presencial de este estudio, por ejemplo, se optó por la ejecución virtual de las pruebas 

que fueron presentadas a los participantes, dicho canal de interacción impidió 

responder sus dudas respecto a la comprensión de los ítems, del mismo modo, no se 

tuvo un conocimiento certero sobre el respeto de los criterios de inclusión, infiriendo 

que pudo existir deseabilidad en las respuestas, por otro lado, la cantidad de 

investigaciones sobre la IE y su relación con la IS en universitarios de primeros ciclos 

fue escasa tanto en investigaciones nacionales como internacionales, observándose 

de igual forma que los estudios arrojan resultados diferentes, por lo tanto, no se ha 

logrado obtener el respaldo suficiente para corroborar dicha información con la 

obtenida en el presente trabajo, además las investigaciones que involucran a la IE y 

la IS en el contexto de la pandemia fueron limitadas. 
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CONCLUSIONES 

Como resultado de la correlación entre ambas variables, se observó una 

correlación negativa y moderada entre la IE y la IS en adolescentes universitarios. 

Los instrumentos de medición usados en este trabajo reportaron certeza de 

validez y confiabilidad en la población estudiada. Sin embargo, el instrumento de IE 

evidenció una estructura factorial diferente a la recibida por el autor. 

Se evidenció que, la población femenina presentó mejor manejo de IE frente a 

la población masculina. 

De acuerdo a la incidencia de IS, la población masculina reflejó una mayor 

inclinación en comparación a las mujeres. 

La diferencia sobre la incidencia de IS entre varones y mujeres es baja. 

Se halló que, el tipo de universidad no está asociado a los niveles de IE de los 

universitarios. 

Se halló que, los adolescentes universitarios pertenecientes a universidades 

públicas obtuvieron mayor incidencia de IS en contraste con aquellos que estudian 

en universidades privadas. 
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RECOMENDACIONES 

Se sugiere diseñar programas de intervención en los adolescentes 

universitarios para desarrollar su IE por medio de actividades kinestésicas y lúdicas 

que involucren el reconocimiento de emociones propias y de otros, además de las 

habilidades interpersonales en varones y mujeres. 

Se sugiere realizar estudios psicométricos, en ambas escalas, en poblaciones 

de diferentes contextos socioculturales y mayor tamaño muestral a fin de aportar 

mayor certeza de validez y confiabilidad de los instrumentos. 

Se alienta a desarrollar programas que impulsen un manejo acertado de IE en 

varones universitarios de los primeros ciclos, a través de talleres educativos en donde 

se promueva la aceptación de las emociones con el fin de expresarlas asertivamente 

y el trabajo en equipo mediante actividades deportivas. 

Se recomienda a los responsables del bienestar estudiantil realizar actividades 

de tamizaje de bienestar emocional en universitarios a fin de identificar 

tempranamente casos que requieran atención psicológica, a través de la promoción 

frecuente de los servicios psicológicos, demostrando la facilidad para acceder a ellos. 

Se sugiere el trabajo interdisciplinario con agentes de difusión de información, 

a través de las plataformas virtuales, canales televisivos y publicidad para captar la 

atención de los adolescentes, tanto varones como mujeres, de igual modo, impulsar 

la inversión en capacitaciones que tratan de salud mental orientadas a la comunidad 

educativa. 

Que existan mayores investigaciones del tema y en una población más grande 

con respecto al tipo de universidad y los niveles de IE con el fin de tener una visión 

más profunda de la problemática, para actuar a favor del papel que cumple la IE como 

agente protector. 
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Que existan programas universitarios en las entidades públicas que prevengan 

la incidencia de la IS y fomente el aprendizaje de herramientas saludables teniendo 

en cuenta a la IE como agente protector; por el lado del entorno familiar de los 

estudiantes, promover la accesibilidad a los centros psicológicos comunitarios, 

enfatizando la importancia del soporte emocional familiar. 
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Anexo A. Permiso para usar el WLEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo B. Autorización para usar la Escala Paykel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo C. Escala Paykel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo D. Encuesta en un diseño de formulario virtual 

 

 

Enlace de la prueba: https://forms.gle/v3aJqmtP3RRUzkSx5 
 

 

 

 

 

 

 

 


