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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue identificar algunos predictores familiares y personales de la 
ideación suicida. El estudio fue correlacional de campo. Participaron 1,419 alumnos de un plan-
tel público de educación media superior, a quienes se aplicó un cuestionario de autoinforme para 
evaluar cada una de las variables de interés. Los resultados muestran que pocos estudiantes han 
tenido pensamientos suicidas y que las mujeres los sufren en mayor grado que los hombres. Los 
predictores de la ideación suicida fueron la autoestima y la frecuencia de conflictos con la madre. 
Adicionalmente, se encontraron diferentes predictores por género, lo cual señala la importancia 
de incluir la perspectiva de género para comprender esta fase de la conducta suicida, y a la con-
ducta suicida como un todo. 
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ABSTRACT 

The aim of this research was to identify several family and personal predictors of suicidal idea-

tion in students from a psychosocial perspective. This was a correlational field study. 1,419 stu-

dents from a public Mexico City high school participated. A self-reported questionnaire was used 

to assess each one of the variables. The percentage of suicidal ideation in this sample was low. 

More females presented some of the suicidal ideas than males. The suicidal ideation predictors 

found were self-esteem, and frequency of conflict with the mother. Predictors also varied accor-

ding to gender. These differences show the importance of considering gender to better unders-

tand this phase of suicidal behavior, and the way in which it contributes to the knowledge of sui-

cidal behavior dynamics as a whole. 
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a ideación suicida se define como una preocupación con pensamientos acerca de la finalización de 
la propia vida que se introducen sin razón (Wilburn y Smith, 2005) y puede ser conceptuada como 
la primera fase de una conducta que termina con la vida, aunque se reconoce que el paso por una 

etapa no requiere haber pasado por las anteriores (Bonner y Rich, 1987). La ideación puede ser un antece-
dente del intento suicida, el cual, a su vez, es el principal predictor de futuros intentos, e incluso del suici-
dio consumado (De Wilde, 2000; Wild, Flisher y Lombard, 2004). 
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También se reconoce el carácter multifac-
torial de esta conducta, por lo que debe abordar-
se desde diferentes perspectivas. El enfoque psico-
social pretende proporcionar explicaciones sobre 
los factores familiares, contextuales, culturales y 
personales, entre otros, que están asociados a este 
problema. 

Se ha encontrado una mayor ideación suici-
da en mujeres (González-Forteza, Ramos, Caba-
llero y Wagner, 2003), baja frecuencia de idea-
ción en estudiantes (Medina-Mora, López, Villa-
toro y cols., 1994), fuerte asociación de depre-
sión y autoestima con ideación suicida (Jiménez, 
Mondragón y González-Forteza, 2000) y relacio-
nes de ideación con conflictos con los padres (Gon-
zález-Forteza, García, Medina-Mora y Sánchez, 
1998). Por otro lado, se han reportado relaciones 
de los estilos parentales con la autoestima y la de-
presión (Aguilar, Valencia, Martínez, Romero y 
Lemus, 2004), de los estilos parentales con la de-
presión (Dwairy y Menshar, 2006) y de la autoes-
tima y la depresión con la ideación suicida (Gon-
zález-Forteza y cols., 2003; Wilburn y Smith, 2005; 
Wild y cols., 2004); además, se reconoce la in-
fluencia de la familia sobre la conducta suicida del 
adolescente (De Wilde, 2000). 

El propósito de este estudio fue, en conse-
cuencia, identificar algunos predictores familiares 
y personales de la ideación suicida, así como la fre-
cuencia de dicho problema entre los adolescentes. 
 
 
MÉTODO 

Participantes 

En este estudio correlacional de campo, los gru-
pos se eligieron mediante un sorteo. Los partici-
pantes fueron 1,419 alumnos de los dos turnos y 
los tres grados de un plantel de bachillerato pú-
blico. El porcentaje de hombres participantes fue 
48.5% y el de mujeres 51.5%, siendo la media de 
edad de 16.38 años. 
 
Instrumentos 

Escala de Ideación Suicida. Esta escala evalúa las 
ideas sobre la posibilidad de hacerse daño a sí mis-
mo y de producirse la propia muerte. Está confor-

mada por los cuatro reactivos de la Escala de Idea-
ción Suicida de Roberts (1980) y cuatro reactivos 
del Cuestionario sobre Tendencia Suicida de Wil-
burn y Smith (2005). Las opciones de respuesta 
indican el número de días durante los cuales se tu-
vieron ideas suicidas en la última semana: 1 = 0 
días; 2 = 1-2 días; 3 = 3-4 días y 4 = 5-7 días. En 
el presente trabajo, la confiabilidad de la escala 
de ocho reactivos fue de .91. 

Cuestionario de Autoridad Parental (CAP), 
de Aguilar, Valencia, Sarmiento y Cázares (2007). 
El cuestionario describe la percepción que tienen 
los hijos de las actitudes y conductas característi-
cas de tres estilos de autoridad ejercidas por sus pa-
dres: autoritativo, autoritario y negligente. El cues-
tionario está conformado por veintidós asevera-
ciones tipo Likert, con cuatro niveles de respuesta 
que van de “completamente en desacuerdo” hasta 
“completamente de acuerdo”. En esta muestra se 
obtuvieron coeficientes alfa de Cronbach satisfac-
torios, siendo los coeficientes maternos y paternos 
por estilo como siguen: autoritativo = .75 y .80; au-
toritario = .73 y .75, y negligente = .72 y .79, res-
pectivamente. 

Escala de Percepción de los Padres, de Mu-
situ, Buelga, Lila y Cava (2001), modificada por 
Aguilar, Sarmiento, Valencia y Romero (2007). La 
escala modificada está compuesta por dieciséis ad-
jetivos en un formato tipo Likert con cinco niveles 
de respuesta que van de “casi nunca” a “casi siem-
pre”. En este trabajo se emplearon sólo trece adje-
tivos, siendo los coeficientes alfa de Cronbach, 
para la percepción del padre y de la madre de .87 
y .84. 

Escala de Satisfacción con el Sistema Fami-

liar, de Olson y Wilson (1982), adaptada por el 
Grupo Lisis (Musitu y cols., 2001). La escala eva-
lúa la satisfacción que experimenta el joven en su 
relación familiar. Está compuesta por catorce reac-
tivos con cinco opciones de respuesta que van des-
de “totalmente insatisfecho” hasta “totalmente sa-
tisfecho”. En este trabajo se obtuvo un coeficien-
te alfa de .91. 

Escala de Conflictos Familiares, de Parra y 
Oliva (2002), modificada por Aguilar, Valencia y 
Lemus (2007). Esta escala evalúa las percepciones 
que tienen los hijos sobre la frecuencia e intensi-
dad de los conflictos que tienen con sus padres. 
La escala consta de nueve reactivos con cuatro 
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niveles de respuesta que van desde “ninguna 
bronca” hasta “muchas broncas”, así como la in-
tensidad de las mismas en una escala de tres ni-
veles: desde “broncas leves” hasta “broncas fuer-
tes”. En este trabajo la escala tuvo una consisten-
cia interna de .77.  

Escala de Autoestima de Rosenberg (RSE). 
La escala elaborada por Rosenberg (1965) incluye 
pensamientos y sentimientos de la persona sobre 
sí misma y considera atributos positivos y nega-
tivos de la autoestima. En este trabajo se aplicó la 
versión corta constituida por cinco afirmaciones 
con cuatro opciones de respuesta en formato tipo 
Likert, que van de “completamente de acuerdo” a 
“completamente en desacuerdo”, donde a mayor 
puntaje, mayor autoestima. Su coeficiente alfa fue 
de .85. 

Escala de Depresión del Centro de Estudios 

Epidemiológicos (CES-D), de Radloff (1977). Esta 
escala fue validada y confiabilizada por Mariño, 
Medina-Mora, Chaparro y González-Forteza (1993) 
en una muestra de adolescentes mexicanos. Mide 
el afecto negativo, los síntomas somáticos y el afec-
to positivo. La escala consta de veinte reactivos 
con cuatro opciones de respuesta relacionadas con 
la frecuencia de ocurrencia de cada indicador du-
rante la semana previa. Las opciones de respuesta 
son, a saber: 1 = 0 días, 2 = 1-2 días, 3 = 3-4 días y 
4 = 5-7 días. 

En este trabajo se empleó la subescala de 
afecto negativo compuesta de siete reactivos que 

miden los sentimientos de desamparo, soledad y 
tristeza, la que tuvo un coeficiente alfa de .84. 
 

Procedimiento  

Se aplicaron los cuestionarios en los salones de 
clase de los alumnos. Se les explicó que se trataba 
de una investigación sobre algunos problemas de 
los estudiantes y se les exhortó a contestar el cues-
tionario con toda veracidad ya que se les garanti-
zó el anonimato. La participación de los alumnos 
fue voluntaria. El aplicador proporcionó las ins-
trucciones generales, a cuyo término contestó las 
dudas de los alumnos. En promedio, los alumnos 
contestaron el cuestionario en 40 minutos. 
 
 
RESULTADOS 

Todos los análisis se llevaron a cabo empleando 
el SPSS, versión 13.0, de Windows. 
 
Frecuencias de ideación suicida 

La Tabla 1 muestra la frecuencia y porcentaje de 
ideas suicidas en la semana anterior al estudio. 
El porcentaje de mujeres que respondió afirma-
tivamente a los ocho reactivos fue mayor que el de 
los hombres. Cabe mencionar que dicha diferen-
cia resultó significativa (X2 = 19.041, p = .008). 

 
Tabla 1. Frecuencia de las ideas suicidas. 

Total Mujeres Hombres Número  
de reactivo Frec. % Frec. % Frec. % 
Ninguno 1,143 80.5 550 75.5 589 85.9 

1 67 4.7  39 5.4  27 3.9 
2 36 2.5  19 2.6  17 2.5 
3 50 3.5  34 4.7  16 2.3 
4 20 1.4 13 1.8 7 1.0 
5 18 1.3 8 1.1 10 1.5 
6 19 1.3  15 2.1  4 .6 
7 18 1.3  9 1.2  9 1.3 
8 48 3.4 41 5.6 7 1.0 

De 1 a 8 reactivos 276 19.5 178 24.5 97 14.1 
Total 1,419 100 728 100 686 100 
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Variables predictoras de la ideación suicida 
general y por sexo 

La Tabla 2 muestra que todas las variables fami-
liares tuvieron correlaciones de Pearson significa-
tivas con las puntuaciones de ideación suicida. De 
los estilos parentales, el negligente, tanto materno  
 

 
 
como paterno, mostró las correlaciones más altas 
con la ideación suicida. De las variables familia-
res, la satisfacción familiar y la frecuencia de con-
flictos con la madre tuvieron también las mayores 
correlaciones con la ideación suicida.  

Tabla 2. Coeficientes de correlación de Pearson entre las variables familiares, autoestima, depresión e ideación 
suicida. 

VARIABLES 
Ideación 
suicida 

Estilo materno autoritativo –.183** 
Estilo materno autoritario .195** 
Estilo materno negligente .241** 
Percepción de la madre –.258** 
Frecuencia de conflicto con la madre .267** 
Intensidad del conflicto con la madre .247** 
Estilo paterno autoritativo –.194** 
Estilo paterno autoritario .158** 
Estilo paterno negligente .221** 
Percepción del padre –.209** 
Satisfacción familiar –.287** 
Autoestima –.444** 
Intensidad del conflicto con el padre . 165** 
Afecto negativo .587** 
**p = .000 

 
Con el propósito de incluir las variables familia-
res, y debido a que el afecto negativo está alta-
mente correlacionado con la ideación suicida, se 
realizaron análisis de regresión lineal múltiple por 
pasos excluyendo esta variable, hallándose que la 
ideación suicida general se puede estimar a partir 

de la autoestima (β = –.410, t = –17.055, p = .000) 
y la frecuencia de conflictos con la madre (β = .201, 
t = 8.363, p = .000). La proporción de varianza 
explicada fue R2 = .234 (F = 208.382, p = .000) 
(Tabla 3). 

 
Tabla 3. Predictores de la ideación suicida general, en mujeres y en hombres. 

Criterio Predictores β p R2 

Ideación suicida Autoestima 
Frecuencia de conflictos con la madre 

–.410 
.201 

.000 

.000 
.234 

Ideación suicida 
en mujeres 

Autoestima  
Frecuencia de conflictos con la madre 
Estilo negligente materno 

–.383 
.246 
.091 

.000 

.000 

.009 

.280 

Ideación suicida 
en hombres 

Autoestima 
Estilo negligente materno  

–.333 
.167 

.000 

.000 
.158 

 
 
En las mujeres, la autoestima (t = –11.378), la fre-
cuencia de conflictos con la madre (t = 7.200) y 
el estilo negligente materno (t = 2.617) predije-
ron la ideación suicida, mientras que la autoes-
tima (t = –9.239) y el estilo negligente materno 
 

(t = 4.629) fueron los predictores en el caso de 
los hombres. 

La proporción de varianza explicada fue F 
= 90.243 y F = 64.327 para la ideación en muje-
res y hombres, respectivamente. 
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DISCUSIÓN 

Se encontró una mayor frecuencia de casos sin 
ideación y, cuando ésta estuvo presente, quienes 
presentaron una idea suicida constituyeron el ma-
yor porcentaje, lo que corrobora lo encontrado por 
Medina-Mora y cols. (1994). Asimismo, hubo po-
cos casos que respondieron afirmativamente a los 
ocho reactivos, lo cual significa que la frecuencia 
de ideación suicida en esta muestra de estudian-
tes fue baja. 

Se constató una mayor frecuencia de idea-
ción suicida en mujeres de acuerdo con lo repor-
tado en la literatura (Cantor, 2000).  

Las relaciones que se observaron entre los 
conflictos con los padres, la autoestima, el afecto 
negativo o sintomatología depresiva y la ideación 
suicida confirma lo reportado por otros autores 
(González-Forteza y cols., 2003; Jiménez y cols., 
2000; Wilburn y Smith, 2005; Wild, y cols., 2004). 

Los resultados de los análisis de regresión 
realizados muestran que la madre desempeña un 
importante papel en la ideación suicida de los hi-
jos, hallazgo que se añade a otros acerca de la 
influencia preponderante de la madre en el com-
portamiento de los hijos, tal como sucede en la 
motivación escolar (Aguilar, Sarmiento y cols., 
2007). Asimismo, revela que el impacto materno 
sobre las ideas suicidas de los hijos es mayor en 
la mujeres que en los varones, tal como lo indican 
las proporciones de varianza explicadas por los 
predictores, de .28 y .15, respectivamente. Este he-
cho puede asociarse al impacto de los roles de ma-
dres e hijas en la convivencia diaria y al cambio 
de roles en éstas últimas que tiende a intensificar, 
junto con otros factores, los conflictos entre ellas, 

a tal punto que su frecuencia se relaciona signifi-
cativamente con la ideación suicida. La importan-
cia del papel materno contrasta con la influencia de 
la relación conflictiva con el padre sobre la idea-
ción suicida, entre otros factores, reportada por 
González-Forteza y cols. (2003). 

El hallazgo de que la autoestima es un pre-
dictor de la ideación suicida tanto en hombres co-
mo en mujeres, corrobora lo reportado por Mar-
tin, Richardson, Bergen, Roeger y Allison (2005) 
y Wild y cols. (2004).  

El hecho de que la autoestima y el estilo 
materno negligente sean predictores de la idea-
ción suicida en hombres y mujeres se puede ex-
plicar porque ambas condiciones se encuentran 
estrechamente asociadas al afecto negativo, el cual 
tiene un impacto significativo sobre la ideación 
suicida. 

En esta investigación se evaluaron las rela-
ciones de algunos factores personales y familiares 
sobre la ideación suicida, pero no se incluyeron 
otros factores, como la desesperanza, la ansiedad, 
la violencia familiar o las habilidades de afron-
tamiento, cuya relación con la ideación suicida 
ha sido reportada por De Wilde (2000) y Serrano 
y Flores (2005). Además, el hecho de que no se 
hayan incluido los intentos suicidas en el estudio 
impide distinguir la ideación problemática de la 
que no lo es.  

Finalmente, el suicidio en los jóvenes es un 
tema de importancia social y de salud pública mun-
dial, por lo que su estudio requiere de múltiples 
investigaciones para comprender cada una de las 
etapas de la conducta suicida en esta población. 
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