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Resumen
El estudio tuvo por objetivo identificar la asociación entre el riesgo suicida y apego parental en 

adolescentes y jóvenes de Santa Marta (Colombia). Participaron 481 sujetos, 45.7% masculinos y 
54.3% femeninos, entre 13 y 20 años (M= 16.33 DT = 1.48). Se utilizaron la Escala de Riesgo Suicida 
y el Inventario de Apego con padres. Los resultados mostraron que el 24.5% presenta alto riesgo 
suicida; respecto al apego con la madre, el 14.3% presentan apego ambivalente, el 7.9% apego 
sin clasificar y el 1.7% apego evitativo; en cuanto al estilo de apego con el padre, el 20.2% apego 
ambivalente, el 18.5% apego sin clasificar y el 4.2% apego evitativo. Finalmente, existe asociación 
entre el apego positivo con la madre (X2 = 70.468, gl = 1; p = .000) y el padre (X2= 33.287, gl = 1; p 
= .000) con el bajo riesgo suicida. Se concluye que el Apego Parental Negativo se asocia al alto riesgo 
suicida y el Apego Parental Positivo al bajo riesgo suicida.

5 Para citar este artículo: Suárez-Colorado, Y., Ebratt-Pedraza, J., Samper-Santiago, C., & Medina-Cotes, J. (2019). 
Apego parental y riesgo suicida en adolescentes y jóvenes. Informes Psicológicos, 19(2), pp. 67-79  http://dx.doi.
org/10.18566/infpsic.v19n2a05 

Palabras clave
Salud mental, ideación suicida, apego, adolescentes, jóvenes.

pp • 67-79

Yuly Paola Suárez Colorado
Magister en Psicología

Universidad Cooperativa de Colombia, Santa Marta
Colombia 

Correo electrónico: yuli.suarezcol@campusucc.edu.co

José David Ebratt Pedraza
Psicólogo

Universidad del Magdalena, Santa Marta
Colombia 

Correo electrónico: joseebrath2.0@gmail.com

Cristian Samper Santiago
Psicólogo

Universidad del Magdalena, Santa Marta
Colombia 

Correo electrónico: criss.58698@gmail.com

Joe Medina Cotes
Psicólogo

Universidad del Magdalena, Santa Marta
Colombia 

Correo electrónico: elchicoj9@gmail.com



68

Yuly Paola Suárez Colorado, José David Ebratt Pedraza, Cristian Samper Santiago y Joe Medina Cotespp • 67-79

Informes Psicológicos 
Vol. 19 No. 2 • Julio-Diciembre • 2019
ISSN – e: 2422-3271

Apego parental e risco suicida em 
adolescentes e jovens

Parental attachment and suicidal risk in 
adolescents and young people

Resumo
O objetivo do estudo foi identificar a associação entre risco de suicídio e apego parental em 

adolescentes e jovens de Santa Marta (Colômbia). Os participantes foram 481 sujeitos, 45,7% 
homens e 54,3% mulheres, entre 13 e 20 anos de idade (M = 16,33 DP = 1,48). Utilizou-se a Escala 
de Risco de Suicídio e o Inventário de Anexos com os pais. Os resultados mostraram que 24,5% 
apresentam alto risco de suicídio; quanto ao apego à mãe, 14,3% apresentam apego ambivalente, 
7,9% apego não triado e 1,7% apego evitativo; em termos do estilo de apego com o pai, há 20,2% de 
apego ambivalente, 18,5% de apego indiferenciado e 4,2% de apego evitativo. Finalmente, há uma 
associação entre apego positivo com a mãe (X2 = 70,468, gl = 1; p = 0,000) e pai (X2 = 33,287, gl = 
1; p = 0,000) com baixo risco de suicídio. Conclui-se que o Apego Parental Negativo está associado 
com alto risco de suicídio e Apego Parental Positivo com baixo risco de suicídio.

Palavras chave 
Saúde mental, ideação suicida, apego, adolescentes, jovens.

Abstract
The objective of the study was to identify the association between suicide risk and parental 

attachment in adolescents and youth of Santa Marta (Colombia). Participants were 481 subjects, 
45.7% male and 54.3% female, between 13 and 20 years old (M = 16.33 SD = 1.48). The Suicide Risk 
Scale and the Attachment Inventory with parents were used. The results showed that 24.5% present 
a high suicide risk. Regarding attachment to the mother, 14.3% present ambivalent attachment, 7.9% 
unsorted attachment and 1.7% avoidant attachment. Regarding the style of attachment with the father, 
20.2% present ambivalent attachment, 18.5% unsorted attachment and 4.2% avoidant attachment. 
Finally, there is an association between positive attachment with the mother (X2 = 70.468, gl = 1; p = 
.000) and the father (X2 = 33.287, gl = 1; p = .000) with low suicide risk. It is concluded that Negative 
Parental Attachment is associated with high suicide risk and Positive Parental Attachment with low 
suicide risk. 

Keywords
Mental health, suicidal ideation, attachment, adolescents, young people.
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Introducción
El estudio de la salud mental en la 

adolescencia implica el reconocimiento 
de sintomatología que desemboca en la 
morbilidad y mortalidad temprana. Por 
ejemplo, la depresión es la principal cau-
sa de enfermedad - discapacidad entre 
adolescentes de 10-19 años; también se 
estima que en 2012 fallecieron 1.3 millo-
nes de adolescentes en todo el mundo 
y, entre las principales causas de mor-
talidad mundial, se encuentran los trau-
matismos por accidentes, el VIH/sida y 
el suicidio (Organización Mundial de la 
Salud [OMS], 2014). 

En una contextualización global de 
una problemática de salud mundial 
como el suicidio, es necesario señalar 
que al año se suicidan aproximadamen-
te 1 millón de personas en el mundo, es 
decir, 16 por cada 100.000 habitantes, 
sin embargo, es aún más sobresaliente 
el incremento del 60% de casos en los 
últimos 45 años, especialmente en po-
blación joven. El suicido es catalogado 
como la tercera causa de muerte en 
personas de 15 a 44 años, y la segunda 
entre los 10-24 años (OMS, 2012). 

Como se observa, es un problema de 
salud pública relevante, no obstante, se 
estima que presenta mayor importancia 
estadística teniendo en cuenta que las ci-
fras excluyen las tentativas de suicidio, las 
cuales son 20 veces más frecuentes que 
los suicidios consumados (OMS, 2012). 
En Colombia, se registraron 19.977 ca-
sos en la última década y para el 2017 
se realizaron 2.571 necropsias debidas 

a suicidio, lo que indica un promedio de 
5.72 casos por cada 100.000 habitantes. 
La tasa nacional para el rango entre 15-
17 años se encontró en 6.14 por cada 
100.000 habitantes (Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forensis, 2018).  

Entre los factores asociados en los 
casos nacionales se encuentran los con-
flictos interpersonales, rupturas afecti-
vas, enfermedad física-mental, muerte 
de un ser querido, dificultades escola-
res, víctima de maltrato físico-sexual-
psicológico, antecedente de suicidio 
familiar, dificultades económicas, entre 
otros. Para el caso de la adolescencia, 
Cortés (2014) afirma que como etapa 
evolutiva es de vulnerabilidad y riesgo, 
teniendo en cuenta el aumento de de-
mandas, inmadurez e inexperiencia que 
propician estados de angustia, soledad 
y frustración, el estado disfuncional de 
las familias, dificultades académicas, las 
condiciones económicas y desarraigo 
cultural, entre otras situaciones adver-
sas. El adolescente elabora sus propios 
códigos de conducta, desarrolla el pen-
samiento formal, modifica su rol, conso-
lida su identidad sexual, personalidad y, 
además de estos cambios psicológicos 
y sociales, el adolescente se enfrenta a 
cambios biológicos. 

Si bien las circunstancias sociales, 
psicológicas, biológicas generan ma-
yor vulnerabilidad, la explicación del por 
qué no todos los individuos bajo estas 
condiciones se precipitarían al suicidio le 
corresponde al campo de la psicología 
(Durkheim, 1987). Las diferentes teorías 
del desarrollo pueden explicar este tipo 
de comportamiento, sin embargo, es re-
levante un enfoque que examine factores 
tempranos como la teoría del apego.
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Los vínculos de apego conforman 
un repertorio de comportamientos que 
se activa en circunstancias amenazan-
tes, estresantes o de sufrimiento con el 
fin de obtener apoyo, cuidado y protec-
ción del cuidador para la supervivencia 
(Guzmán & Contreras, 2012). Este inter-
cambio en el vínculo cuidador-infante 
es indispensable para el desarrollo de 
representaciones mentales acerca de 
la naturaleza de la relación con su figu-
ra de apego e incluso representaciones 
acerca de la propia existencia (Grimalt 
& Heresi, 2012). El apego parental es un 
componente de formación en la niñez 
necesario para la organización de la 
conducta, la supervivencia de la espe-
cie, la regulación del estrés y la adap-
tación al medio (Bowlby, 1980). Una 
aproximación conceptual del apego 
nos conduce a la comprensión del de-
sarrollo de la personalidad, la conducta 
psicopatológica y el mantenimiento de 
las relaciones interpersonales (Gonzá-
lez et al., 2010).  

El Apego Negativo o apego inse-
guro han estado vinculados con sinto-
matología relacionada con problemas 
de salud mental, como el caso de los 
síntomas depresivos (Olhaberry et al., 
2014), trastorno obsesivo-compulsivo 
de la personalidad (Wiltgen et al., 2015), 
trastorno borderline de la personalidad 
(Beeney, Stepp,  Hallquist, Nolf, & Pi-
lkonis, 2015), perfeccionismo negativo 
(Pishva, & Ali Besharat, 2011), inefica-
cia (Tavakolizadeh, Tabari & Akbari, 
2015), y recuerdos nostálgicos (Abe-
yta, Routledge, Roylance, & Wildschut, 
2015). Si un individuo logra un estilo 
de apego evitativo, tiende a tener pun-
tos de vista más pesimistas acerca de 
las relaciones, de sí mismo y de otros 
(Feeney & Noller, 1990), o si presenta 

apego ansioso-ambivalente tiende a 
una visión propia más negativa (Collins 
& Read, 1990).

En su opuesto, el apego seguro da 
como resultado confianza, percepción 
de ambiente poco amenazante y ca-
pacidad de enfrentar los desafíos de 
la vida (Nolte, Guiney, Fonagy, Mayes, 
& Luyten, 2011). Además, el estilo de 
apego seguro permite al sujeto iden-
tificar sus necesidades, buscar apoyo 
a favor de la diminución del malestar y 
mantener una representación positiva 
de sí mismo como de los demás (Gri-
malt & Heresi, 2012).

Algunos reportes internacionales 
informan la relación entre el apego y 
diversos comportamientos suicidas: la 
presencia de apego inseguro materno 
y con pares incrementa la probabilidad 
de repetición de intentos de suicidio en 
adolescentes (Glazebrook, Townsend, 
& Sayal, 2015); del mismo modo ocurre 
con el apego inseguro materno y pater-
no (Sheftall, Mathias, Furr, & Dougherty, 
2013), la ideación suicida se vincula al 
estilo de apego inseguro en universi-
tarios (Ozouni, Valizadeh, & Nikamal, 
2010) e incluso a diversos trastornos 
mentales, además de la ideación e in-
tentos de suicido en población general 
(Palitsky, Mota, Afiti, Downs, & Sareen, 
2013). Esta evidencia muestra la rele-
vancia del apego en la psicopatología, 
ideación e intentos suicidas, especial-
mente en adolescentes y jóvenes uni-
versitarios y, ante las escasas investiga-
ciones en contexto, este trabajo tiene 
por objetivo identificar la asociación en-
tre el riesgo suicida y el apego paren-
tal en adolescentes y jóvenes de Santa 
Marta (Colombia).
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Metodología

Diseño

Se realizó una investigación compa-
rativa de diseño retrospectivo, porque 
se analizó la relación teniendo en cuen-
ta características diferenciales o clasi-
ficatorias presentes en los individuos, 
pero no manipuladas (Ato, López, & 
Benavente, 2013). 

Participantes

La población estuvo constituida por 
adolescentes escolares de secunda-
ria y educación superior del Distrito de 
Santa Marta (Colombia), pertenecientes 
a siete instituciones educativas distri-
tales de la comuna 6 y estudiantes de 
primer semestre de una universidad de 
la ciudad. Se realizó un muestreo pro-
babilístico para población finita con un 
nivel de confianza 95% y error estándar 
del 5%; estratificación para los grados 
noveno, décimo y undécimo y primer 
semestre, para una muestra general de 
582 sujetos. 

La muestra definitiva fue de 481 
adolescentes, con una pérdida del 17% 
equivalente a 102 sujetos, por la deci-
sión de no participar o no autorización 
del padre/cuidador, el olvido del con-
sentimiento o la inasistencia a la insti-
tución en el día de aplicación. La se-
lección se realizó aleatoriamente por 
el método Tómbola. Se establecieron 

los siguientes criterios de exclusión: no 
reportar una figura paterna o materna 
o persona que cumpla el rol de estas 
figuras.

Los participantes fueron 45.7% (220) 
masculinos y 54.3% (261) femeninos, 
entre 13 y 20 años (Media= 16.33; Des-
viación Típica=1.48). 

Instrumentos

Escala de Riesgo Suicida 

(Plutchik, 1989) adaptada para Espa-
ña por Rubio, Montero, Jáuregui, Villa-
nueva, Casado, Marín, & Santo Domin-
go (1998). El riesgo suicida se evalúa a 
través de 15 ítems con opción de res-
puesta dicotómica (si/no). La escala in-
daga en los intentos autolíticos previos, 
intensidad de la ideación actual, senti-
mientos de depresión, desesperanza y 
otros. Su calificación se obtiene al otor-
gar el valor de 1 a todas las respuestas 
afirmativas y 0 a las respuestas negati-
vas; si la suma total de las respuestas 
afirmativas es superior a 6, se considera 
la existencia del riesgo suicida. 

El riesgo suicida indicaría la presen-
cia de factores psicosociales que pue-
den llegar a precipitar comportamien-
tos suicidas en adolescentes. La escala 
presenta Kuder Richardson de .89, 
sensibilidad y especificidad del 88% 
para discriminar entre individuos (Rubio 
et al., 1998) y en muestra colombiana 
fiabilidad de .84 (Aristizábal et al., 2013). 
La consistencia interna en este estudio 
se reporta en la Tabla 1.
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Inventario de Apego con  
Padres o Pares 

(IPPA; Armsden & Greenberg, 1987) 
adaptado para Colombia por Pardo, Pi-
neda, Carrillo & Castro (2006). Evalúa 
la calidad del apego percibido por los 
adolescentes con padres-pares me-
diante 25 ítems con opciones de res-
puesta tipo likert de Casi nunca-nunca 
(1) a casi siempre-siempre (5). La escala 
presenta un alfa de Cronbach en mues-
tra colombiana para la subescala de la 
madre de .90 y para la del padre de .93. 
En este estudio se excluye la subescala 
de pares. 

Se compone de tres dimensiones: 
Confianza, Comunicación y Alienación. 
La dimensión Confianza Madre presen-
ta alfa de Cronbach de .87, para la Co-
municación Madre de .84 y Alienación 
Madre de .54; por su parte, la dimen-
sión Confianza Padre presenta un alfa 
de Cronbach de .91, para la Comuni-
cación Padre .88 y Alienación Padre de 
.68 (Pardo et al., 2006). La combinación 
de las subescalas establece el Apego 
Seguro, Apego Evitativo y Apego Ambi-
valente (Pardo et al., 2006).

La consistencia interna en el estudio 
se reporta en la Tabla 1.

Tabla 1.
Consistencia Interna de las Escalas en el Estudio

Dimensión Mínimo Máximo Media Desviación Típica Alfa

Riesgo Suicida 0 14 3.68 2.97 .76

Apego Madre

Confianza 9 45 35.64 7.04 .81

Comunicación 9 45 30.74 7.72 .85

Alienación 6 30 14.31 4.23 .51

Apego Padre

Confianza 9 45 31.96 90.99 .82

Comunicación 9 45 26.05 8.22 .89

Alienación 6 30 14.84 4.72 .59

Fuente: Elaboración propia

Procedimiento

En un primer momento se solicitaron 
los permisos a los colegios oficiales y a 
una universidad de Santa Marta (Colom-
bia); tras la aprobación de la solicitud se 
envió el consentimiento informado a los 

padres de familia en el caso de participan-
tes menores de 18 años. Los menores de 
edad que devolvieron el consentimiento 
con la firma autorizada, diligenciaron el 
asentimiento informado y se les aplicó el 
cuadernillo. Los mayores de edad solo fir-
maron el consentimiento informado para 
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reafirmar su participación. Las aplicacio-
nes trascurrieron entre Octubre-Noviem-
bre de 2016 en las aulas de clases y aulas 
de la Universidad, con acompañamiento 
de los docentes. El cuadernillo fue diligen-
ciado con una duración entre 45 minutos 
y 1 hora.

Análisis estadístico

Para los datos sociodemográficos y 
de prevalencia se utilizó el análisis de fre-
cuencias y estadísticos descriptivos para 
variables escala y ordinales. Para la aso-
ciación se dicotomizó la variable Apego 
Parental en Positivo y Negativo, y se utili-
zó el estadístico Chi Cuadrado para varia-
bles categóricas. De acuerdo con Cohen 
(1988), el tamaño del efecto correspon-
de a la magnitud en que las variables se 
encuentran en la población o que la hi-
pótesis nula no se cumple. Los valores 
referencias para la prueba Chi Cuadrado 
pueden ser (.1) pequeño, (.3) mediano o 
(.5) grande (Cárdenas & Arancibia, 2014). 
En este estudio se calculó el tamaño del 
efecto para la asociación entre Apego 
Madre / Riesgo Suicida y Apego Padre / 
Riesgo Suicida. 

Consideraciones 
éticas

El estudio adoptó las consideraciones 
éticas para la investigación con huma-
nos expuestos en la Ley 1090 de 2006 
o Ley del Psicólogo en Colombia: secre-
to profesional, derecho a la no participa-
ción - retiro, consentimiento informado, 
devolución de resultados, anonimato. Del 

mismo modo, adoptó consideraciones de 
la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio 
de Salud.  El comité de ética de la Univer-
sidad estableció un riesgo mínimo para la 
salud de los participantes, por la sensi-
bilidad que pueden ocasionar los ítems; 
empero, no se registró ningún imprevisto 
que afectara la integridad de adolescen-
tes y jóvenes.

Resultados

Prevalencia del   
riesgo suicida 

El análisis muestra que un 24.5% (118) 
de los adolescentes y jóvenes presen-
taron alto riesgo suicida (Media=3.68; 
Desviación Típica=2.97) y un 75.5% (363) 
presentaron bajo riesgo suicida. Estos re-
sultados evidencian una importante pre-
valencia del riesgo.

Apego parental

La combinación de las dimensiones 
Confianza, Comunicación y Alienación 
originan el estilo de Apego Parental. Se 
identificaron para Madre un 7.9% de su-
jetos sin clasificar, mientras para Padre 
un 18.5%. La distribución del Apego con 
Madre fue segura representativamente 
en un 76.1%, así como fue segura en 
un 57.2% para el Apego con Padre (ver 
Tabla 2).
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Tabla 2.
Apego con madre y padre en adolescentes y jóvenes

Apego Parental Frecuencia Porcentaje

Apego Madre

Seguro 366 76.1

Ambivalente 69 14.3

Evitativo 8 1.7

Sin Clasificar 38 7.9

Apego Padre

Seguro 275 57.2

Ambivalente 97 20.2

Evitativo 20 4.2

Sin Clasificar 89 18.5

Fuente: Elaboración propia

Ambivalente, Evitativo y Sin Clasificar). 
De este modo, se encontró, a través de 
la prueba chi cuadrado de Pearson, aso-
ciación entre el Apego Positivo con Ma-
dre y Padre con el Bajo Riesgo Suicida. El 
tamaño del efecto para la asociación del 
Apego Madre y Riesgo Suicida es media-
no; mientras el tamaño del efecto para el 
Apego Padre y el Riesgo Suicida es pe-
queño (ver Tabla 3).

Asociación entre el 
apego parental y el 

riesgo suicida

Para el análisis de la asociación en-
tre el Apego Parental y el Riesgo Suicida 
se recategorizaron los estilos de apego 
en dos categorías: Apego Positivo (Ape-
go Seguro) y Apego Negativo (Apego 

Tabla 3.
Apego con madre y padre en adolescentes y jóvenes

Apego Riesgo Suicida Chi Cuadrado Tamaño del 
Efecto

Bajo Riesgo Alto Riesgo X2 gl p w

Apego Positivo Madre 310 53 70.468 1 .000 .3

Apego Negativo Madre 56 62

Apego Positivo Padre 233 130 33.287  1 .000 .2

Apego Negativo Padre 40 78

Fuente: Elaboración propia
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D iscusión

El objetivo del estudio fue identificar 
la asociación entre el Riesgo Suicida y 
Apego Parental en adolescentes y jóve-
nes de Santa Marta (Colombia). Se es-
peraba que los adolescentes con alto 
Riesgo Suicida presentaran mayor Ape-
go Negativo, es decir, Evitativo o Ambi-
valente, en comparación con los adoles-
centes de bajo Riesgo Suicida (Sheftall 
et al., 2013). 

El análisis de la asociación indicó 
que el Apego Parental Negativo es más 
característico en adolescentes con alto 
Riesgo Suicida. Estos resultados coinci-
den con los hallazgos de Glazebrook et 
al. (2015), quienes encontraron que los 
adolescentes con intentos suicidas re-
portaban apego negativo, así como Pa-
litsky et al. (2013) evidenciaron que Ape-
go Parental negativo se asociaba con 
intentos, ideación suicida y otros trastor-
nos mentales. Del mismo modo, Sheftall 
et al. (2013) registraron en adolescentes 
con intentos de suicidio, menor apego 
materno y paterno, en comparación con 
adolescentes sin historial de intentos. 
Así mismo, un estudio de revisión indicó 
que el apego negativo se vincula con los 
comportamientos suicidas, pero afirma 
que no hay consensos sobre la dimen-
sión del vínculo parental que se asocia 
con ideación o intentos de suicidio (Dias 
& Araujo, 2016).

Como se observa, la evidencia se 
centra generalmente en los intentos e 
ideas suicidas, mientras la evaluación del 
riesgo suicida - conjunto de factores de 

riesgo de tipo psicosocial, no ha sido tan 
relacionado con el Apego Parental. En 
este sentido, el Apego Negativo coinci-
de con la presencia de diversos factores 
que finalmente constituyen riesgo para el 
suicido. 

El adolescente con Apego Negati-
vo podría preferir la inhibición de la ex-
presión emocional, el distanciamiento 
social-afectivo, bloquear recuerdos y 
pensamientos dolorosos, tender a la 
poca  proximidad, suprimir emociones 
negativas y distanciarse de las figuras de 
apego; por su parte, el adolescente con 
estilo ambivalente podría usar algunas 
veces la búsqueda de proximidad, pero 
experimentaría hipervigilancia, rumiación 
y sobreactivación, además de inhibición 
emocional, susceptibilidad al estrés y 
recuerdos emocionales negativos (Garri-
do-Rojas, 2006). Por las anteriores ca-
racterísticas, el riesgo suicida puede ser 
más frecuente ante los estilos negativos 
o inseguros, como el apego evitativo y 
ambivalente

En su opuesto, la importancia del 
Apego Positivo ante conductas auto-
destructivas se centra en la posibilidad 
del adolescente de recurrir a la proximi-
dad, afiliación, exploración, expresión de 
emociones y búsqueda de apoyo social; 
así mismo, el apego desde su configu-
ración tridimensional como confianza, 
comunicación y menor ira u odio, poten-
cializa el desarrollo del adolescente para 
ser resiliente ante las dificultades y cons-
truir una vida saludable (Calle, 2012). 

De este modo, adolescentes con 
apego seguro podrán establecer una 
relación basada en la confianza y comu-
nicación con sus padres, creando una 
esfera de protección antes los riesgos 



76

Yuly Paola Suárez Colorado, José David Ebratt Pedraza, Cristian Samper Santiago y Joe Medina Cotespp • 67-79

Informes Psicológicos 
Vol. 19 No. 2 • Julio-Diciembre • 2019
ISSN – e: 2422-3271

contextuales. Por demás, si los padres 
lograran vincularse de forma segura con 
sus hijos en la infancia y adolescencia, es 
probable que la experiencia emocional 
de los adolescentes y jóvenes se carac-
terizara mayormente por emociones po-
sitivas y una menor tendencia al afecto 
negativo, tristeza y apatía (Kerr, Stattin, 
Biesecker, & Ferrer‐Wreder, 2003; Ma-
gai et al., 2000). Del mismo modo, en la 
relación de Apego Positivo entre padres 
e hijos son fundamentales factores de 
crianza como una menor critica parental, 
padres fáciles para establecer comunica-
ción y padres democráticos supervisores 
(Gómez-Ortiz, Rey, Romera, & Ortega-
Ruiz, 2015).

Si estas particularidades se presen-
tan en el vínculo, aunque se atraviese 
por eventos estresantes de riesgo para 
el suicidio, los adolescentes podrían en-
contrar el apoyo social y emocional ne-
cesario para afrontar el dolor (Everall et 
al., 2006; Shelef et al., 2015; Victor & 
Klonsky, 2013). 

Se recomienda nuevos estudios 
orientados al apego con pares y los com-
portamientos suicidas en adolescentes 
en desventaja social. Aunque el estudio 
presenta limitaciones por el tamaño de 
la muestra para jóvenes y el tamaño del 
efecto pequeño entre el apego con padre 
y riego suicida, permite una aproximación 
a los vínculos afectivos como protectores 
de conductas de riesgo para la salud.

Se concluye que el Apego Parental 
Positivo, es decir, el estilo de apego se-
guro, se asocia al bajo riesgo suicida y el 
Apego Parental Negativo, como el estilo 
ambivalente y evitativo, al alto Riesgo Sui-
cida en adolescentes y jóvenes del estu-
dio en Santa Marta (Colombia).
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