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RESUMEN

El suicidio representa una grave amenaza para la salud mental en todo el mundo. Aunque México 
ha mostrado tasas relativamente bajas, se observó un aumento de la ideación suicida, especialmente 
entre los jóvenes, durante la pandemia de COVID-19. En este contexto, el estudio tuvo como objetivo 
conocer la prevalencia de la ideación suicida, desesperanza y depresión en una muestra de estu-
diantes universitarios de la ciudad de Toluca (México), a quienes se aplicaron la Escala de Ideación 
Suicida, el Inventario de Depresión y la Escala de Desesperanza de Beck a 158 participantes. Los 
resultados revelaron una prevalencia de la ideación suicida de 21.51%, con una mayor incidencia 
en las mujeres. Asimismo, se encontró una alta prevalencia de desesperanza (60.63%) y depresión 
(47.49%) en la citada muestra. Los estudiantes que reportaron sufrir ideación suicida mostraron 
niveles moderados de depresión y leves de desesperanza. Tales hallazgos sugieren la necesidad de 
implementar programas de prevención y detección temprana de problemas de salud mental en el 
ámbito universitario, especialmente dirigidos a mujeres. 
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ABSTRACT

Suicide represents a serious threat to mental health worldwide. Although Mexico has shown relati-
vely low rates, increased suicidal ideation has occurred recently, especially among young people, 
during the COVID-19 pandemic. In this context, the present study aimed to determine the prevalence 
of suicidal ideation, hopelessness, and depression in a sample of university students in the city of 
Toluca. A total of 158 participants responded to the Beck Suicidal Ideation Scale (BSI), the Beck 
Depression Inventory (BDI-II), and the Beck Hopelessness Scale. The results revealed a prevalence 
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of suicidal ideation of 21.51%, with a higher inci-
dence in women. Likewise, a high prevalence of hope-
lessness (60.63%) and depression (47.49%) resul-
ted in the sample. Students who reported suicidal 
ideation presented moderate levels of depression 
and mild levels of hopelessness. These findings su-
ggest the need to implement prevention and early 
detection programs for mental health problems in 
the university setting, primarily aimed at women.

Key words: Suicidal ideation; Young people; 
Depression; Hopelessness.
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El suicidio constituye un grave problema de 
salud pública a nivel mundial. Según da-
tos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) (2023), cada año se producen aproximada-
mente 703,000 muertes por suicidio. En particu-
lar, los jóvenes de entre 15 y 29 años son un gru-
po particularmente vulnerable, pues entre ellos el 
suicidio ocupa el cuarto lugar entre las principales 
causas de muerte en dicho grupo de edad en el 
mundo.

Aunque América Latina muestra tasas de sui-
cidio relativamente bajas (6.1 fallecimientos por 
cada cien mil habitantes) que otras regiones, se 
ha observado un incremento en los últimos años 
(OMS, 2021). En México, por ejemplo, el suicidio 
es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 
15 a 19 años, y seis de cada diez muertes por dicha 
causa ocurren en personas menores de 30 años, 
principalmente en mujeres. Los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
(2021a) revelaron un aumento del 28.7% en las 
tasas de suicidio entre 2017 y 2021. En el Estado 
de México, la situación no es distinta: los 942 de-
cesos reportados en 2021 afectaron mayormente a 
los varones.

Históricamente, las pandemias han estado 
asociadas a un aumento en las tasas de suicidio. 
Por ejemplo, en China, el brote del síndrome res-
piratorio agudo grave (SARS), ocurrido en 2003, 
generó un incremento en los suicidios, especial-
mente entre los adultos mayores infectados (Yip et 
al., 2010). Durante la pandemia de covid-19 se te-

mió un aumento similar en las tasas de suicidio. 
Aunque los estudios iniciales no encontraron di-
ferencias significativas en comparación con perio-
dos anteriores, revelaron sin embargo un aumento 
en la ideación suicida, particularmente entre los 
jóvenes y el personal de salud (Hao et al., 2020; 
Jacobson et al., 2020; Lee, 2020; McIntyre y Lee, 
2020; ONU, 2020: Tan et al., 2020). Un metaaná-
lisis llevado a cabo por la OMS en 2022 confirmó 
que si bien las tasas de suicidio no aumentaron 
significativamente durante la pandemia, el riesgo 
de ideación y comportamiento suicida sí se elevó, 
especialmente entre los jóvenes.

En México, antes de la pandemia, aproxima-
damente 5% de la población mayor de 10 años 
había experimentado pensamientos suicidas, con 
una prevalencia ligeramente mayor en las mujeres 
(INEGI, 2021b). Estos datos sugieren que la idea-
ción suicida es un importante problema de salud 
pública en el país, según la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición (2018).

Aunque existen numerosas investigaciones 
sobre el suicidio, las que abordan específicamente 
la ideación suicida son menos comunes. Dos estu-
dios mexicanos efectuados en contextos prepandé-
micos ofrecen valiosos aportes. Tal es el caso de 
Lara et al. (2018), quienes evaluaron la ideación 
suicida y la sintomatología depresiva en adoles-
centes chiapanecos. Los resultados mostraron una 
prevalencia de ideación suicida de 7.8%, inferior 
a lo esperado. Por otro lado, Vázquez y De Haro 
(2018) analizaron los factores asociados a la idea-
ción suicida y el intento de suicidio en los adoles-
centes de la ciudad de Irapuato, encontrando una 
prevalencia de la citada ideación de 10.5%.

Ambos estudios subrayan la importancia de 
abordar la ideación suicida como un factor de ries-
go para el suicidio consumado, a la vez que auto-
res como Loboa y Morales (2016) y McKinnon et 
al. (2016) coinciden en que la intervención tem-
pranamente en los pensamientos suicidas puede 
prevenir muertes.

El DSM-5, el manual de referencia para el 
diagnóstico de los trastornos mentales, reconoce la 
importancia de la ideación suicida, aunque no 
la considera un predictor absoluto del suicidio, ad-
vierte empero que puede ser una señal de alerta. 
La ideación suicida es el primer paso en un proce-
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so que puede culminar en el suicidio consumado. 
Para Gómez (2012), el suicidio se desarrolla en 
tres fases progresivas: ideación, intento y consu-
mación (2016), siendo su vez la ideación suicida 
una etapa de pensamientos recurrentes sobre la 
muerte o el suicidio (Li et al., 2017; Toro et al., 
2016) la describen como cualquier pensamiento 
relacionado con el suicidio. Ambos estudios enfa-
tizan la asociación entre la ideación suicida y el 
riesgo de futuros intentos suicidas, especialmente 
en los adolescentes.

La literatura científica señala que la ideación 
suicida surge a menudo en ausencia de una razón 
aparente. Según Loboa y Morales (2016), tales pen-
samientos pueden representar una vía de escape de 
sentimientos de desesperanza, depresión y vacío 
existencial.

Por consecuencia, la adolescencia, un perio-
do caracterizado por cambios rápidos y profundos, 
se asocia con un mayor riesgo de ideación suicida. 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
(2018) y autores como López-Vega et al. (2020) 
sostienen que factores tales como la búsqueda de 
la identidad, la autonomía, la presión social, el ac-
ceso a la información a través de la tecnología, la 
violencia y la falta de apoyo social contribuyen a 
sufrir tal vulnerabilidad.

Desde el punto de vista individual, la idea-
ción suicida suele estar relacionada con ciertos pro-
blemas de salud física, con trastornos mentales, 
aislamiento social y dificultades para dormir. La 
pandemia de covid-19, con las medidas de cuaren-
tena y aislamiento social impuestas, ha exacerbado 
estos factores de riesgo (OMS, 2022).

Varios estudios han identificado factores de 
riesgo significativos para la ideación suicida en ado-
lescentes. Gallo (2021), por ejemplo, destaca el 
papel del acoso escolar, mientras que De la Cruz 
(2017) señala la importancia de factores como la 
orientación sexual, el fracaso escolar y los trastor-
nos de ánimo.

Los problemas familiares también son un fac-
tor de riesgo importante. Hernández-Bello et al. 
(2020) y Garza et al. (2019) encontraron una es-
trecha asociación entre la ideación suicida y los 
conflictos familiares, el maltrato y el abandono. La 
falta de comunicación y de apoyo familiar puede 
generar sentimientos de desesperanza y soledad en 
los adolescentes.

La desesperanza, identificada por Gómez et 
al. (2018) como un factor clave, suele coexistir con 
otros problemas, como la depresión y la ansiedad. 
Estos trastornos emocionales, junto con factores ta-
les como la baja autoestima y el consumo de sus-
tancias, aumentan el riesgo de la ideación suicida, 
según Vázquez y De Haro (2018).

A una escala mundial, la ideación suicida 
en los jóvenes muestra una prevalencia que oscila 
entre 10 y 35%, mientras que los intentos de suicidio 
se sitúan entre 5 y 15%, según los datos recopila-
dos por Cañón y Carmona (2018). Estos autores 
llevaron a cabo un estudio comparativo de diversos 
países, incluidos Estados Unidos, México, Cuba, 
Brasil, Chile, Colombia, España, Portugal, Aus-
tralia, China y Taiwán. Sus hallazgos indican que 
los jóvenes estudiantes presentan un menor riesgo 
suicida que aquellos que no asisten a la escuela. 
Además, dichos autores identifican cuatro factores 
clave relacionados con la ideación suicida: 1) emo-
ciones negativas y factores estresantes; 2) dinámicas 
familiares, conyugales e interpersonales; 3) facto-
res biopsicosociales, y 4) problemas laborales y 
desigualdad social.

Es importante destacar que la desesperanza se 
considera un predictor más eficaz del riesgo suici-
da que la depresión, según los hallazgos de Cór-
dova y Pérez (2011) en su revisión de los trabajos 
de Aaron T. Beck. Estos autores recalcan que la 
ideación suicida está estrechamente relacionada 
con la desesperanza y la depresión en el modelo 
cognitivo-conductual del propio Beck, un referen-
te clásico en el campo. Córdova y Pérez (2011) 
aplicaron la Escala de Desesperanza de Beck en 
estudiantes mexicanos, obteniendo resultados de 
confiabilidad adecuados.

La desesperanza, como componente central 
de la tercera triada cognitiva de Beck, desempeña 
un papel crucial en la depresión y el riesgo suicida. 
Según este modelo, las personas desesperanzadas 
experimentan una visión negativa de sí mismas, del 
mundo y del futuro, creyendo que sus problemas son 
insuperables y que el suicidio es la única salida. 

Horwitz et al. (2017) corroboraron la impor-
tancia de la desesperanza como predictor exclusi-
vo de la depresión y la conducta suicida en adoles-
centes, subrayando la necesidad de fortalecer las 
expectativas positivas y fomentar el optimismo en 
estos jóvenes.
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Es fundamental destacar que la desesperanza 
interactúa con otros factores de riesgo, como los 
sociales, los biológicos y los psicológicos, para 
incrementar la vulnerabilidad al suicidio. Por ello, 
las intervenciones terapéuticas deben abordar de 
manera integral tanto los pensamientos negativos 
característicos de la desesperanza, como los facto-
res contextuales que la mantienen. La prevención 
basada en la escuela y la comunidad, al fortale-
cer las habilidades de afrontamiento y promover 
el bienestar emocional, puede contribuir a reducir 
los niveles de desesperanza y, en consecuencia, el 
riesgo suicida.

Diversos estudios realizados en México du-
rante y después de la pandemia de covid-19 reve-
laron altos niveles de desesperanza en usuarios de 
servicios psicológicos en línea. Según Hernández 
et al. (2022) y Ruiz-Alonso et al. (2021), hasta 84% 
de los participantes en estas plataformas reporta-
ron sentimientos de desesperanza. Tales hallazgos 
confirman una estrecha relación entre la depresión, 
la victimización entre pares y la desesperanza en 
jóvenes adolescentes.

Calvete et al. (2008) señalan que la deses-
peranza es un factor de riesgo significativo para la 
ideación suicida. Este estado de ánimo se carac-
teriza por una visión pesimista del futuro y una 
atribución de los problemas a causas internas y 
estables. Los individuos desesperanzados tienden 
a interpretar los eventos negativos de manera ca-
tastrófica, creyendo que nada puede cambiarlos.

Los resultados de esta revisión sistemática 
revelan una alarmante prevalencia de ideación sui-
cida en adolescentes, especialmente en aquellos 
que experimentan sentimientos de desesperanza y 
depresión. Un estudio de Hernández et al. (2022) 
encontró que hasta 84% de los usuarios de ser-
vicios psicológicos en línea reportaron niveles 
significativos de desesperanza. Asimismo, inves-
tigaciones como las de López-Vega et al. (2020) 
y Gómez et al. (2020) han demostrado una fuerte 
correlación entre la depresión y la ideación sui-
cida en esta población, hallazgos que enfatizan 
la urgencia de desarrollar intervenciones preven-
tivas y terapéuticas dirigidas a adolescentes con 
riesgo suicida.

MÉTODO

Participantes

La población estuvo constituida por 797 estudiantes 
universitarios, de los cuales 71.1% eran mujeres y 
28.9% varones. La mayoría de los participantes 
(624) estaban matriculados en la Licenciatura en 
Pedagogía, seguidos por los estudiantes de la Li-
cenciatura en Psicología Educativa (98) y la Maes-
tría en Educación (75) de los turnos matutino y 
vespertino.

Para garantizar la representatividad de cada 
programa académico, la selección de los partici-
pantes se realizó a través de las listas de asisten-
cia de los grupos divididos en las tres carreras que 
ofrece la universidad. Dichas listas se ingresaron 
en el programa Excel para seleccionar aleatoria-
mente a los participantes. Utilizando un nivel de 
confianza de 95% y un margen de error de 7%, 
se calculó un tamaño de muestra de 158 partici-
pantes. Específicamente, se asignaron 124 parti-
cipantes de la Licenciatura en Pedagogía, 19 de 
la Licenciatura en Psicología Educativa y 15 de la 
Maestría en Educación.

Instrumentos

Escala de Ideación Suicida de Beck (ISB)
(Beck, 1979).
Es éste un instrumento utilizado para evaluar para 
evaluar la gravedad y frecuencia de pensamientos 
suicidas en una persona. Consta de 19 preguntas 
que se aplican a manera de una entrevista clínica 
semiestructurada y permite medir la intensidad de 
los pensamientos, planes y conductas relacionados 
con el suicidio. 

Cada pregunta ofrece tres opciones de res-
puesta (0, 1 y 2), que reflejan la frecuencia y gra-
vedad de los pensamientos suicidas. Al sumar los 
puntajes de todas las preguntas, se obtiene un pun-
taje total (0 a 38 puntos) que indica el nivel de 
riesgo. Es importante destacar que si una persona 
contesta 0 en los reactivos 4 y 5, la evaluación se 
detiene y la prueba se codifica como “No aplica-
ble”. En caso de que la persona conteste con la 
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opción 1 o 2, el instrumento se sigue aplicando 
(Beck, 1979).

Según las revisiones de Osnaya y Pérez (2016), 
la ISB fue validada en México en 2007 por Córdo-
va et al., y por González y Hernández (2012); es-
tos últimos reportaron una confiabilidad mediante 
el coeficiente alfa de Cronbach de 0.84. En ambas 
investigaciones se confirmó una estructura facto-
rial idéntica a la señalada por Beck, así como va-
lidez clínica.

Inventario de Depresión de Beck (BDI-II)
(Beck y Steer, 1987).
Es éste un instrumento ampliamente utilizado para 
evaluar la gravedad de la depresión. Consiste en un 
autoinforme que consta de 21 ítems, cada uno de 
los cuales se valora en una escala de 0 a 3, donde 
la puntuación total oscila de 0 a 63. La composi-
ción de los ítems tiene relación con síntomas de-
presivos, desesperanza, ánimo irascible, culpa o 
castigo, así como con la sintomatología física rela-
cionada: pérdida de peso, fatiga y falta de apetito 
sexual. La calificación final permite clasificar la 
depresión como leve, moderada o grave. Estudios 
psicométricos, como los realizados por Jurado et 
al. (1998) en población mexicana han demostrado 
la alta confiabilidad y validez del BDI. Tales estu-
dios han mostrado una estructura factorial consis-
tente con la versión original y una alta correlación 
con otras medidas de depresión, como la Escala 
de Zung.

Beltrán et al. (2012) confirmaron la validez 
y confiabilidad del BDI-II en adolescentes mexica-
nos, tanto en población clínica como no clínica. 
Estos hallazgos consolidan al BDI-II como una he-
rramienta psicométrica sólida para evaluar la de-
presión en diversos grupos poblacionales.

Escala de Desesperanza (Beck y Steer, 1988). 
Diseñada para cuantificar la desesperanza, consta 
de 20 ítems que se responden con un formato di-
cotómico (verdadero o falso). Su aplicación toma 
aproximadamente entre 5 y 10 minutos. A través 
de un análisis factorial, se ha demostrado que la 
escala evalúa tres dimensiones de la desesperanza: 
afectiva, motivacional y cognitiva.

Cada ítem se puntúa con 1 o 0 puntos, según 
la presencia o ausencia del aspecto evaluado. La 
puntuación total oscila entre 0 y 20, y se interpre-
tan de la siguiente manera: de 0 a 3 puntos (rango 
normal o asintomático), de 4 a 8 puntos (rango 
leve), de 9 a 14 puntos (rango moderado) y de 15 a 
20 puntos (rango severo). Según sus autores, una 
puntuación superior a 9 puntos sugiere la necesi-
dad de considerar un posible riesgo suicida.

En un estudio reciente realizado por Quiño-
nez et al. (2019), se confirmó la solidez psicomé-
trica de esta escala en una muestra de estudiantes 
mexicanos. El coeficiente omega, utilizado para 
evaluar su confiabilidad arrojó un valor de 0.89, 
lo que indica una alta consistencia interna. Ade-
más, el análisis factorial confirmatorio respaldó 
la estructura teórica del instrumento, con índices 
de ajuste adecuados (SRMR = 0.07, CFI = 0.95, 
TLI = 0.94 y RMSEA = 0.05). Estos resultados evi-
dencian la validez y fiabilidad de la escala para su 
aplicación en población estudiantil mexicana.

Procedimiento

Al tener como objetivo conocer los índices de 
ideación suicida, desesperanza y depresión en una 
muestra de estudiantes universitarios, se siguió el 
protocolo de aprobación para garantizar la ética y 
validez de la investigación. Previamente al inicio 
del estudio, se obtuvo la autorización de las auto-
ridades de una universidad gubernamental ubica-
da en la ciudad de Toluca (México). El proyecto 
de investigación fue sometido a revisión y apro-
bación por el Comité de Ética en Investigación de 
la institución.

Asimismo, se obtuvo el consentimiento infor-
mado de todos los participantes, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 14, fracción V del Regla-
mento de la Ley General de Salud en Materia de 
Investigación para la Salud (Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, 2014), el cual deta-
lla los objetivos del estudio, los procedimientos a 
seguir, los posibles riesgos y beneficios, garanti-
zando además la confidencialidad de los datos.

Los docentes colaboradores también fueron 
debidamente informados sobre los objetivos y pro-
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cedimientos de la investigación, tras de lo cual 
expresaron su consentimiento para participar por 
escrito.

A los participantes que se identificaron con 
una elevada ideación suicida o alcanzaron altos 
niveles de depresión y desesperanza se les ofreció 
el servicio de atención psicológica dentro de su 
espacio académico como una manera de retribu-
ción a la comunidad estudiantil.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se aprecia que si bien los puntajes 
mínimos, máximos y las medias son muy varia-
bles, el efecto depende del rango de las pruebas ya 
que el rango más corto es de la Escala de Desespe-
ranza, que va de 0 a 20 puntos, siendo la más larga 
la de depresión, que va de 0 a 63 puntos.

Tabla 1. Frecuencias de las variables evaluadas
Puntaje /Categoría Desesperanza Depresión Ideación suicida
MIN 0 8 4
MAX 19 51 30
Media 7.3824 28.3235 14.8824
Rango de la prueba De 0 a 20 De 0 a 63 De 0 a 38
Desv. media 4.99706 10.35058 6.0441

El Inventario de Ideación Suicida de Beck (ISB) 
reveló que 21.51% (n = 34) de los 158 partici-
pantes reportaron ideación suicida y que fue en la 

edad de 19 años donde más se halló esta condición 
(Tabla 2).

Tabla 2. Distribución de los participantes por edad.

Participantes con ideación 
suicida = 34

Edad Promedio
de edad

18 años 19 años 20 años 21 años 22 años
19.9705

Total 2 12 8 9 3

Los resultados mostraron que el nivel promedio 
de desesperanza en la muestra fue de 5.11 puntos 
en una escala de 0 a 20 puntos, lo que se clasifica 
como leve según el manual del ISB. Este efecto 
indica que la desesperanza es un síntoma común 
en esta población.

La distribución de los puntajes de desesperan-
za por rangos fue, a saber: Severo: 1.25% (2 per-
sonas); Moderado: 15.63% (25 personas); Leve: 
43.75% (70 personas), y Normal: asintomático: 
39.37% (63 personas). Considerando los niveles 
de desesperanza de leve a severo, la prevalencia de 
los síntomas de desesperanza en la muestra fue de 
60.63%.

Respecto a la variable Depresión, sumando 
el porcentaje de las categorías de depresión leve 
a severo, se encuentra que 47.49% de los parti-
cipantes sufría de tal condición. La distribución 

de los puntajes en depresión fue la siguiente: 26 
personas (16.25%) en el rango de depresión seve-
ra; 21 en el de depresión moderada (13.13%); 29 
(18.13%) en el de depresión leve, y 84 personas 
(52.5%) sin depresión.

A pesar de que el objetivo principal del estu-
dio no fue analizar las relaciones entre variables, 
se hizo una prueba complementaria basada en las 
sugerencias de estudios previos que indicaban una 
posible relación entre la depresión y la desespe-
ranza, hallándose una correlación positiva fuerte 
entre ambas (r = 0.5852); sin embargo, no se halló 
una que fuese significativa entre la desesperanza 
y la ideación suicida (r = 0.3627), ni entre la idea-
ción suicida y la depresión (r = 0.1949).

El grupo de 34 participantes que reportaron 
experimentar ideación suicida estuvo compuesto 
principalmente por mujeres (88.2%) con una edad 



381Ideación suicida en estudiantes de una institución universitaria de Toluca (México)

https://doi.org/10.25009/pys.v35i2.2999ISSN: 1405-1109
Instituto de Investigaciones Psicológicas - Universidad Veracruzana Psicología y Salud, Vol. 35, Núm. 2: 375-384, julio-diciembre de 2025

promedio de 19.97 años (rango: 18-22 años). Todos 
ellos eran solteros y dependían económicamente 
de sus familias.

En cuanto a los resultados psicométricos, el 
grupo con ideación suicida obtuvo puntajes pro-
medio significativamente más altos en las escalas de 
desesperanza (M = 7.38) y depresión (M = 28.32), 
en comparación con el grupo control. Tales hallaz-
gos sugieren una asociación entre ideación suicida 
y niveles elevados de desesperanza y depresión.

Es importante destacar que si bien el punta-
je grupal en la Escala de Ideación Suicida fue de 
14.88 (de un máximo de 38), tal puntuación repre-
senta un promedio y no necesariamente refleja la 
gravedad de la ideación suicida en cada individuo. 
La escala utilizada permite una evaluación cuali-
tativa de las características de la ideación suicida, 
distinguiendo entre deseos de muerte, fantasías y 
planes concretos.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio revelan una prevalen-
cia de ideación suicida significativamente mayor 
en la población universitaria evaluada (21.25%), en 
comparación con 5% en los datos nacionales re-
portados por el Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (INEGI, 2018). Este dato es consisten-
te con los resultados de estudios hachos en otros 
países que sugieren un aumento de pensamientos 
suicidas, especialmente entre los jóvenes.

Los resultados también indican que el grupo 
con ideación suicida muestra un perfil caracteri-
zado por ser sobre todo jóvenes, del sexo feme-
nino, solteros y económicamente dependientes, 
así como por reportar elevados niveles de deses-
peranza y depresión. Tales hallazgos subrayan la 
importancia de emprender acciones preventivas y 
terapéuticas dirigidas a este grupo poblacional. 

La predominancia de mujeres en la muestra 
estudiada coincide con las tendencias mundiales 
que muestran que las mujeres manifiestan tasas 
más elevadas de ideación suicida, aunque utilizan 
métodos menos letales. Sin embargo, es importan-
te destacar que la magnitud de este aumento en 
la presente muestra es considerablemente mayor 
que lo reportado en estudios previos realizados en 
México.

Si bien la pandemia de covid-19 podría haber 
sido un factor que contribuyó a este aumento, es 
necesario realizar estudios longitudinales para es-
tablecer una relación causal. Otros factores, como 
el aislamiento social, la incertidumbre económica 
y el estrés académico, también podrían influir de 
un modo significativo.

Es fundamental considerar las limitaciones 
de este estudio. La muestra, aunque representativa 
de la población universitaria analizada, puede no 
ser equiparable a otras poblaciones. Además, la 
medición de la ideación suicida se basó en un úni-
co instrumento, lo que limita la generalización de 
los resultados.

Futuras investigaciones podrían explorar en 
mayor profundidad los mecanismos psicológicos 
subyacentes a la ideación suicida en este contexto, 
así como evaluar la efectividad de diferentes inter-
venciones preventivas.

En conclusión, los resultados de este trabajo 
revelan una preocupante prevalencia de ideación 
suicida en la población universitaria estudiada, 
especialmente entre las mujeres. Tales hallazgos 
sugieren que factores como la desesperanza y la 
depresión desempeñan un importante papel en el 
desarrollo de esta clase de pensamientos.

Si bien el ambiente escolar puede ofrecer re-
cursos para el bienestar emocional, dos resultados 
denotan la necesidad de llevar a cabo intervencio-
nes específicas orientadas a identificar y apoyar a 
los sujetos en riesgo. Es fundamental desarrollar 
programas de prevención rutinarios que aborden 
tanto los factores individuales como los factores 
contextuales que contribuyen a la ideación suicida.

Las diferencias entre los sexos en la expre-
sión de la ideación suicida resaltan la importancia 
de considerar las perspectivas de género y cultura-
les en la prevención y tratamiento. Estudios futuros 
deberían explorar profundidad las razones por las 
cuales las mujeres manifiestan tasas más elevadas 
de ideación suicida, así como los factores protec-
tores que pueden ayudar a reducir este riesgo.

Un enfoque cualitativo permitiría profundi-
zar en la experiencia subjetiva de los jóvenes con 
ideación suicida, identificando los factores desen-
cadenantes y los mecanismos de afrontamiento. 
Asimismo, sería interesante explorar el papel de 
las redes sociales y las tecnologías digitales en la 
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promoción de la ideación suicida y la búsqueda 
de ayuda.

En conclusión, este estudio subraya la nece-
sidad de continuar investigando la ideación suicida 

en jóvenes, con el objetivo de desarrollar interven-
ciones efectivas para prevenir el suicidio y mejo-
rar la salud mental de esta población.

Citación: Camacho-Hernández, V., Zarza-Villegas, S.S., Gutiérrez-Romero, M. y Alejandro-García, S. (2025). Ideación suicida en estudian-
tes de una institución universitaria de Toluca (México). Psicología y Salud, 35(2), 375-384. https://doi.org/10.25009/pys.v35i2.2999
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