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Resumen 

 

Los estudiantes universitarios son considerados un grupo vulnerable a la presencia de ideación suicida. El 

objetivo de este estudio fue analizar la bondad de ajuste de los principales factores proximales y contextuales 

a partir del modelo biopsicosocial sobre la ideación suicida de Turecki en una muestra de estudiantes 

universitarios de la región centro-occidente de México. Se evaluaron la ideación suicida y los principales 

factores proximales y contextuales del modelo, así como la función familiar en 165 estudiantes 

universitarios. Se analizó la bondad de ajuste de los factores de riesgo proximales y contextuales sobre la 

ideación suicida utilizando un modelo de ecuaciones estructurales. Se observó un excelente ajuste absoluto 

e incremental y un adecuado ajuste de parsimonia en el modelo propuesto. Se identificaron como factores 

de riesgo: el aislamiento social, la desregulación emocional, síntomas depresivos, desesperanza y la función 

familiar. Se concluye que el ajuste del modelo propuesto sugiere que estos factores proximales y contextuales 

pueden ser utilizados como referentes para la identificación y abordaje de la ideación suicida en estudiantes 

universitarios. 
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Abstract 

 

University students are considered a vulnerable group to the presence of suicidal ideation. The objective of 

this study was to analyze the goodness of fit of the main proximal and contextual factors, based on the 

biopsychosocial model by Turecki et al., in a sample of university students from the central-western region 

of Mexico. Suicidal ideation, family function, and the main proximal and contextual factors of the model 

were evaluated in 165 university students. The goodness of fit of the proximal and contextual risk factors 

for suicidal ideation was analyzed using a structural equation model. An excellent absolute and incremental 

fit and an adequate parsimony fit were observed in the proposed model. The following were identified as 

risk factors: social isolation, emotional dysregulation, depressive symptoms, hopelessness, and family 

function. It is concluded that the fit of the proposed model suggests that these proximal and contextual factors 

can be used as references for the identification and addressing of suicidal ideation in university students. 
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Introducción 

 

Los estudiantes universitarios se encuentran en un grupo de edad considerado de riesgo para las 

conductas suicidas en comparación con la población general, aunque las evidencias son controvertidas 

(Mortier et al., 2018; OMS, 2021). Por ello, es importante conocer los principales factores de riesgo para 

proponer mejores estrategias de identificación e intervención.  

Turecki et al. (2019) proponen un modelo teórico biopsicosocial del riesgo de suicidio para la 

población general, el cual agrupa los factores de riesgo en distales, de desarrollo y proximales. Los factores 

de riesgo distales hacen referencia a la genética, la epigenética, los antecedentes familiares y las adversidades 

en los primeros años de vida que provocarían alteraciones a largo plazo en la expresión de determinados 

genes (González-Castro et al., 2019; Hill et al., 2020; Schiweck et al., 2020). Los factores de riesgo de 

desarrollo incluyen la presencia de rasgos de personalidad, como la agresividad impulsiva y el afecto 

negativo (Huang et al., 2019; Koyama et al., 2020), así como el consumo crónico de sustancias (Abdalla et 

al., 2019; Lynch et al., 2020) y los déficits cognitivos (Allen et al., 2019; Fernández-Sevillano et al., 2021); 

estos factores implican una mayor vulnerabilidad al estrés. Por último, los factores de riesgo proximales, que 

serían los más próximos a las conductas suicidas, representan consecuencias de esta vulnerabilidad genética, 

epigenética, biológica y psicológica que, junto con determinados acontecimientos vitales, propiciarían la 

aparición de psicopatologías y/o consumo agudo de sustancias. El consumo agudo de sustancias y la 

desinhibición conductual estarían más relacionados con los intentos de suicidio (Conner et al., 2019), 

mientras que la psicopatología, caracterizada principalmente por un estado de ánimo deprimido o 

desregulado y desesperanza, se asociaría con la ideación suicida (Lew et al., 2019; Li et al., 2020; Park et 

al., 2020; Schafer et al., 2022). 

Además, se reconoce que estos factores individuales se ven afectados por el contexto social y factores 

ambientales, como la cohesión social, ubicación geográfica, normas sociales, alteración de la estructura o 
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valores sociales (Alothman y Fogary, 2020), inestabilidad económica (Vandoros et al., 2019), aislamiento 

social (Chang et al., 2019; Heuser y Howe, 2019), información de los medios de comunicación sobre casos 

de suicidio (Niederkrotenthaler et al., 2020), acceso a medios letales (Glenn et al., 2020; Kim et al., 2019), 

escaso acceso a servicios de salud mental (Steelesmith et al., 2019) y el estigma asociado con la 

manifestación de comportamientos suicidas (Zou et al., 2022).  

Así, la magnitud con la que los distintos factores de riesgo afectarían a las diferentes poblaciones en 

función de sus características sociales, políticas y culturales podría variar considerablemente, haciendo 

necesario evaluar y realizar adaptaciones poblacionales al modelo para aumentar su precisión. 

Recientemente, en población mexicana, se han estudiado de forma aislada algunos de estos factores de riesgo 

señalados en el modelo de Turecki et al. (2019); factores distales, como la genética o adversidad en etapas 

tempranas de la vida (Borges et al., 2021; García-Quiñones et al., 2023; Romero-Pimentel et al., 2021); y 

factores proximales como el malestar emocional, psicopatología y sensación de aislamiento y de 

vulnerabilidad por situación adversa actual (Benjet et al., 2022; Borges et al., 2023; Domínguez-González 

et al., 2022; Hidalgo-Rasmussen et al., 2019; Rentería et al., 2021). 

Específicamente, en el caso de estudiantes universitarios latinoamericanos, se ha señalado que la 

familia es el principal factor disuasorio para los comportamientos suicidas (Amarilla et al., 2018). Debido a 

las características sociopolíticas y culturales de México, la familia se considera una estructura social 

fundamental en esta población. Se ha observado que poblaciones con características sociopolíticas similares 

identifican a esta red de apoyo como un factor protector significativo para la ideación suicida. Esta situación 

también se ha reportado en estudiantes universitarios de América Latina (González-Sancho et al., 2020), por 

lo que resulta relevante la inclusión de la función familiar en un modelo de riesgo suicida como factor 

contextual en una población donde culturalmente parece tener una asociación importante con el fenómeno 

(Castaño-Castrillón et al., 2022).  
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Debido a la diversidad en la naturaleza de los factores de riesgo reportados en la literatura, resulta 

relevante el análisis de estas variables como parte de modelos explicativos biopsicosociales. El modelo de 

Turecki et al. (2019) recopila e integra evidencia de diversos estudios sobre los factores de riesgo; sin 

embargo, sus elementos no han sido probados mediante análisis estadísticos para evaluar su bondad de ajuste 

en la población mexicana o latinoamericana, mucho menos en la población universitaria de estas áreas 

geográficas. Conocer el ajuste o fidelidad que tiene el modelo en esta población permitiría saber si es un 

referente adecuado para explicar el fenómeno del riesgo suicida y si sus elementos pueden ser utilizados para 

una identificación y abordaje más adecuados en los universitarios. Por lo anterior, el objetivo del presente 

estudio es analizar la bondad de ajuste de algunos de los principales factores proximales y contextuales 

propuestos por Turecki et al. (2019) sobre la ideación suicida en una muestra de estudiantes universitarios 

de la región centro-occidente de México. 

 

Metodología 

Participantes 

 Participaron 165 estudiantes universitarios de una universidad privada de la zona metropolitana de 

Guadalajara, México. Los 12 600 estudiantes inscritos en la institución fueron invitados a participar mediante 

un correo electrónico enviado por las autoridades universitarias. Fueron excluidos aquellos que en el 

consentimiento informado no aceptaron que su información fuera utilizada con fines de investigación y 

quienes reportaron un diagnóstico de COVID-19 al momento de la solicitud, siguiendo las recomendaciones 

de los comités de ética e investigación. 
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Instrumentos 

Se realizó un tamizaje utilizando una batería aplicada a través de una plataforma en línea. La batería 

incluyó instrumentos validados en población mexicana y/o latinoamericana. Las pruebas utilizadas para 

representar la ideación suicida y los factores de riesgo proximales y contextuales fueron: 

La versión en español de la Columbia-Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS); se utiliza para 

cuantificar la ideación, midiendo la gravedad de la ideación con una escala de 5 puntos (1 = “deseo de morir” 

a 5 = ideación suicida con plan e intención específicos). Ha mostrado validez de constructo, validez 

discriminante y sensibilidad al cambio, además de confiabilidad con un valor alfa de Cronbach de 0.53 (Al-

Halabí et al., 2016). 

Razones para vivir (RFL); su objetivo es identificar las razones por las que una persona no se 

suicidaría, centrándose en aspectos adaptativos relacionados con la vida y proporcionando información sobre 

recursos y fortalezas. Consta de 48 ítems que se puntúan en una escala Likert de 6 puntos. La escala tiene 

seis dimensiones, se ha registrado una alta consistencia interna (α = 0.96), reproducibilidad test-retest (ICC 

= 0.89, IC 95 %: 0.78 - 0.94) y validez de contenido y constructo en población clínica con conductas suicidas 

(García-Valencia et al., 2009). Para este estudio se utilizó la subescala de creencias de supervivencia y 

afrontamiento, que es la que se relaciona más fuertemente con la puntuación total de la escala completa y 

que en población latinoamericana ha mostrado un ajuste adecuado en un modelo confirmatorio sobre el 

constructo de razones para vivir (Echávarri et al., 2018); además tiene evidencia de una fuerte correlación 

inversa con la ideación suicida (Bakhiyi et al., 2016). 

Versión breve de la escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CESD-7); cuenta 

con un formato autoaplicable para registrar los síntomas depresivos y sus diferentes manifestaciones en los 

últimos siete días. La versión abreviada incluye los siete reactivos más efectivos (Santor y Coyne, 1997) 

para diferenciar a las personas deprimidas de las que no lo están, evaluando los síntomas: ánimo disfórico, 
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motivación, concentración, pérdida del placer y dificultades con el sueño. Esta versión breve es 

unidimensional, con una consistencia interna adecuada (α ≥ 0.82), presentando una validez de constructo 

similar a la original, con las mismas relaciones significativas con variables como el sexo, la salud física y la 

integración social (Herrero y García, 2007). 

Escala de desesperanza de Beck (BHS); instrumento diseñado para reflejar las expectativas negativas 

de los encuestados en 20 ítems de verdadero y falso, con tres componentes: afectivo, motivacional y 

expectativas o cognitivo. En estudiantes mexicanos arrojó un alfa de Cronbach de 0.78 y una moderada 

validez concurrente y predictiva (Córdova-Osnaya y Rosales-Pérez, 2011). Se utilizó la versión de 18 ítems 

adaptada para estudiantes universitarios de la región centro-occidente de México, que ha mostrado mayor 

solidez estructural que el resto de las versiones analizadas en esta población (Hermosillo-De la Torre et al., 

2020). 

Escala de dificultades de regulación emocional en español (DERS-E); cuenta con validez de constructo 

y validez de criterio en estudiantes universitarios (Guzmán-González et al., 2014). Consta de 36 ítems, con 

un alfa de Cronbach de 0.93. Sus seis subescalas son: no aceptación de las respuestas emocionales, 

dificultades en la ejecución de conductas dirigidas a objetivos, dificultades en el control de impulsos, falta 

de conciencia emocional, acceso limitado a estrategias de regulación emocional y falta de claridad emocional 

(Marín-Tejeda et al., 2012). 

APGAR familiar; muestra cómo perciben los miembros de la familia el nivel de funcionamiento de la 

unidad familiar. Evalúa cinco funciones básicas de la familia: adaptación, cooperación, desarrollo, afecto y 

capacidad resolutiva. Consta de cinco preguntas, cada una se puntúa con un valor de 0 a 2, obteniéndose un 

índice entre 0 y 10 (Suárez-Cuba y Alcalá-Espinoza, 2014). Se ha informado de una buena consistencia 

interna (α = 0.77) y validez de constructo con un componente principal que explica 52.9 % de la varianza 

total (Gómez-Clavelina y Ponce-Rosas, 2010).  
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Cuestionario ad hoc con preguntas dicotómicas sobre presencia de adversidad económica actual, 

información en los medios de comunicación sobre suicidio reciente y sensación de aislamiento social. 

Procedimiento 

Se envió mediante correo institucional un enlace a la batería con los instrumentos a todos los 

estudiantes matriculados. Se obtuvo el consentimiento de cada participante y se inició con el ejercicio. El 

tiempo de aplicación de la batería completa fue de aproximadamente 45 minutos. Por último, a todos los 

participantes se les proporcionaron opciones para recibir información sobre su evaluación y se brindaron 

contactos telefónicos de atención psicológica gratuita en su zona geográfica. Se consideraron en el estudio 

las respuestas recibidas en el periodo de febrero a marzo de 2021. 

La investigación fue aprobada con el número CI-08120 por los comités de investigación, ética y 

bioseguridad del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.  

Análisis estadístico 

Se trata de un estudio cuantitativo, observacional, transversal y explicativo. Se obtuvieron las 

puntuaciones de los diferentes instrumentos y se dicotomizaron (codificación dummy) las variables 

cualitativas del cuestionario sobre adversidad económica, información de los medios de comunicación y 

aislamiento social. Se desarrolló un modelo de ecuaciones estructurales para la ideación suicida teniendo en 

cuenta los principales factores de riesgo proximales y contextuales del modelo de Turecki (2019), haciendo 

uso del software SPSS AMOS. La variable latente de pensamientos sobre la muerte incluyó las puntuaciones 

de los instrumentos CSSRS y RFL. La variable latente de factores de riesgo proximales consideró las 

puntuaciones de los instrumentos CESD-7, BHS y DERS-E. Para finalizar, la variable latente de contexto 

social incluyó las variables observables dicotómicas inestabilidad económica, información de los medios de 

comunicación, aislamiento social y función familiar. Se analizó la bondad de ajuste absoluta, incremental y 
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de parsimonia del modelo propuesto, considerando los principales índices de ajuste de los modelos de 

ecuaciones estructurales (Escobedo-Portillo et al., 2016; Manzano-Patiño et al., 2018). 

Resultados 

El correo con el enlace del tamizaje fue abierto por 438 estudiantes, representando una tasa de 

respuesta del 3.5 % de la institución; un estudiante decidió no participar, 27 estudiantes mencionaron tener 

un diagnóstico de COVID-19 en el momento de la solicitud, tres personas no aceptaron el uso de su 

información con fines de investigación y 242 personas no respondieron al tamizaje completo, obteniéndose 

una muestra de 165 participantes. La media de edad de los participantes fue de 22.21 años (SD = 4.6), con 

un mayor porcentaje de mujeres (70.3 %). La Tabla 1 muestra la puntuación media y desviación estándar de 

las escalas. 

Tabla 1 

Media de los puntajes de las escalas 

 

Instrumento Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Asimetría Curtosis 

CSSRS 0 5 0.5 1.08 2.76 7.59 

RFL 1 6 4.61 1.25 -0.87 -0.20 

CESD-7 0 21 10.36 0.09 0.09 -1.02 

BHS 0 19 5.94 1.11 1.11 0.79 

DERS-E 43 172 88.62 0.70 0.70 0.12 

APGAR 1 20 12.35 4.87 -0.15 -0.91 

 

Con respecto al modelo de ideación suicida, se consideraron tres constructos: contexto social, factores 

de riesgo proximales y pensamientos sobre morir. La variable de contexto social incluía medidas de 

inestabilidad económica, notificación de los medios de comunicación sobre casos de suicidio, sensación de 
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aislamiento social y función familiar. Se analizó la influencia de la variable contexto social sobre el 

constructo de factores de riesgo proximales, que se conformó con los puntajes de los instrumentos que 

evaluaban el estado de ánimo desregulado, los síntomas de depresión y la desesperanza. Por último, la 

variable dependiente pensamientos sobre morir consideró las puntuaciones de las escalas de ideación suicida 

actual (CSSR) y de la escala de razones para vivir (RFL). 

El modelo propuesto con sus estimaciones estandarizadas puede verse en la Figura 1 y sus indicadores 

de ajuste absoluto, incremental y de parsimonia en la Tabla 2. El modelo muestra altos coeficientes de 

correlación entre los constructos incluidos. La variable observable con mayor peso en el constructo de 

contexto social fue la función familiar con una correlación negativa, seguida de la sensación de aislamiento 

social. El constructo de contexto social influyó fuertemente en el de factores proximales, donde su varianza 

explicada fue de 0.65. En el constructo de factores de riesgo proximales, tanto el estado de ánimo 

desregulado como los síntomas de depresión y la desesperanza tuvieron un peso significativo. Los factores 

de riesgo proximales tuvieron una influencia importante en los pensamientos sobre morir, con una varianza 

explicada de 0.75; las razones para vivir fue la variable latente con mayor peso factorial en el constructo, 

mostrando una correlación negativa. 

Los indicadores del modelo muestran un ajuste absoluto e incremental excelente y un ajuste de 

parsimonia adecuado. 
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Figura 1 

Modelo de factores proximales de ideación suicida actual en una muestra de universitarios mexicanos 
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Tabla 2 

Indicadores de ajuste absoluto, incremental y de parsimonia del modelo de ideación suicida en estudiantes 

universitarios 

Indicador Valor 

Ajuste absoluto  

CMIN 49.74 

CMIN/DF 1.99 

GFI 0.94 

AGFI 0.89 

SRMR 0.05 

Ajuste incremental  

NFI 0.90 

TLI 0.93 

CFI 0.95 

IFI 0.95 

Ajuste de parsimonia  

PGFO 0.52 

Discusión 

El modelo estadístico propuesto coincide con la estructura presentada en el modelo teórico de Turecki 

et al. (2019), confirmando la influencia de los factores de contexto social sobre los factores de riesgo 

proximales, y de estos, en la presencia de pensamientos sobre morir. En el constructo de contexto social, la 

variable observable considerada por Turecki et al. (2019) que tuvo un mayor peso fue la sensación de 

aislamiento social, que ha sido reportada previamente como factor predictivo de riesgo suicida en estudiantes 

universitarios latinoamericanos (Chang et al., 2019). Sin embargo, la variable observable con mayor peso 

global dentro del constructo de contexto social es la función familiar, que no se menciona específicamente 
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en el modelo teórico, debido a que su influencia en el riesgo suicida parece modificarse según aspectos 

sociopolíticos y culturales de las diferentes poblaciones.  

Una revisión sistemática realizada por González-Sancho y Picardo (2020) mostró que, en jóvenes 

latinoamericanos, las dinámicas familiares pueden representar una red social fuerte que funciona como factor 

protector, debido a que el apoyo de padres y parejas, posiblemente influido por creencias y prácticas 

culturales, propiciarían la aceptación de defectos propios y una disminución en la percepción del rechazo, 

entre otros aspectos favorables. Del mismo modo, se ha informado que una función familiar inadecuada es 

un factor de riesgo de suicidio en estudiantes universitarios latinoamericanos (Castaño-Castrillón et al., 

2022; Hidalgo-Rasmussen et al., 2019). Los estudios sobre cómo influye la función familiar en el riesgo de 

suicidio u otros factores de riesgo en estudiantes universitarios mexicanos son escasos, por lo que se necesita 

más investigación en este aspecto.  

El constructo de contexto social significa una fuerte influencia sobre los factores proximales de la 

ideación suicida. Las tres variables observables que conforman los factores proximales (la desregulación 

emocional, la desesperanza y la depresión) tienen un peso importante sobre este constructo. Estas tres 

variables que hacen referencia al malestar emocional se han asociado ampliamente con la ideación suicida 

(Benjet et al., 2022; Borges et al., 2023; Li et al., 2020; Schafer et al., 2022) y, en este modelo, se observa 

una influencia muy fuerte en el constructo de pensamientos sobre morir. 

En la variable dependiente principal de pensamientos sobre morir, tanto la ideación suicida como las 

razones para vivir, que representan dos partes del mismo fenómeno, tienen un peso importante en el 

constructo, principalmente las razones para vivir. Este indicador podría tener mayor relevancia por tratarse 

de un instrumento sobre la vida y no sobre la muerte por suicidio, reduciendo la percepción del estigma 

asociado al fenómeno, y quizás evaluándolo con mayor precisión. Un estudio realizado por Zou et al. (2022) 

indicó que estudiantes universitarios de China otorgaban etiquetas negativas a sus compañeros que 
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intentaron suicidarse o consumaron el suicidio, utilizando adjetivos relacionados con irresponsabilidad, 

fragilidad, impulsividad y necesidad de atención. Adicionalmente, se ha reportado que las razones para vivir 

pueden ser un indicador importante para identificar el riesgo de suicidio en estudiantes universitarios (Li et 

al., 2020).  

Conclusiones 

El modelo propuesto por Turecki et al. (2019) incluye muchas variables proximales y contextuales que 

representan constructos muy complejos. Por lo tanto, resulta complicado elaborar un único modelo 

estadístico con todas las variables implicadas. No obstante, se considera que el presente modelo incluye 

algunas de las variables más importantes y de las que más se ha informado en el estudio de este fenómeno, 

e incluye aspectos de gran importancia en la población estudiada, como la función familiar. Por consiguiente, 

este modelo confirmaría la influencia de los factores del contexto social sobre los factores de riesgo 

proximales de los individuos estudiados, y la influencia de estos factores proximales en los pensamientos 

sobre morir. En el caso de los universitarios mexicanos, debería considerarse la importancia de la función 

familiar como un posible factor de riesgo/protección contextual que influiría en la aparición de factores 

proximales de la ideación suicida, tanto para futuras investigaciones en poblaciones que compartan 

características como para la correcta identificación y atención del riesgo de suicidio en estos estudiantes. 

Los resultados de este estudio respecto a la influencia de las razones para vivir en el constructo de los 

pensamientos sobre morir evidencian la necesidad de diseñar, seleccionar y utilizar de manera adecuada los 

instrumentos de medición para la ideación suicida. Además de las características psicométricas del 

instrumento, deben considerarse las implicaciones sociales o el estigma asociado al fenómeno, con la 

intención de obtener mejores mediciones e identificar más eficientemente los casos de riesgo y sus factores 

asociados. 
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Independientemente de la fidelidad de los elementos analizados en este estudio con los mencionados 

en el modelo de Turecki et al. (2019), la bondad de ajuste obtenida en el modelo propuesto refiere que tanto 

las mediciones utilizadas como los factores incluidos podrían servir como referentes para la identificación y 

abordaje de la ideación suicida en estos estudiantes universitarios y posiblemente de otras poblaciones con 

las que compartan características. Se reitera la necesidad de elaborar y poner a prueba modelos de riesgo 

suicida para las diferentes poblaciones, considerando sus particularidades culturales y, así, poder atender de 

mejor manera el fenómeno del suicidio. 
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