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resumen/abstract:
La presente investigación tuvo tres objetivos principales, estudiar la relación entre el autoconcepto y la ideación 
suicida en estudiantes de bachillerato, comparar ambas variables según el sexo de los alumnos e identificar la fuerza 
de las dimensiones del autoconcepto en la predicción de la ideación suicida. El muestreo utilizado fue no probabilístico 
incidental y se conformó por un total de 567 estudiantes. Se encontró una relación negativa entre la ideación suicida 
y los factores académico-laboral, social, familiar y físico del autoconcepto. No se encontraron diferencias entre 
hombres y mujeres en la ideación suicida, pero sí en los factores emocional y físico del autoconcepto. Con respecto a 
la predicción de la ideación, los factores “Autoconcepto familiar” y “Autoconcepto académico-laboral” conformaron 
el modelo, explicando entre el 12.1% y 16.2% de la varianza. Finalmente, el estudio recomienda fomentar actividades 
que incrementen el autoconcepto de las personas y prevenir con ello problemas de ideación.

The present research had three main objectives, to study the relationship between self-concept and suicidal ideation in 
high school students, to compare both variables according to the sex of the students and to identify the strength of the 
dimensions of self-concept in the prediction of suicidal ideation. The sampling used was incidental non-probabilistic 
and was formed by a total of 567 students. A negative relationship was found between suicidal ideation and the 
academic-labor, social, family, and physical factors of self-concept. No differences were found between men and 
women in suicidal ideation, but they were found in the emotional and physical factors of self-concept. With respect to 
the regression analysis, the factors “Family self-concept” and “Academic-labor self-concept” formed the model, which 
explain between 12.1% and 16.2% of the variance. Finally, the study recommends encouraging activities that increase 
the self-concept of people and thus prevent problems of suicidal ideation.
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Introcución
La Organización Mundial de la Salud señala que alrededor de 800,000 personas mueren por 
suicidio cada año, además de las muchas otras que intentan quitarse la vida sin éxito, por lo 
cual, el suicidio es un problema de salud pública a nivel mundial (WHO/OMS, 2017). De 
acuerdo con los datos de la OMS, los jóvenes adultos, de entre 15 y 19 años, se consideran 
como uno de los grupos de edad de más alto riesgo suicida (Pianowski, Sousa de Oliveira, 
y Nunes, 2015). En México, durante los últimos 50 años, la tasa de suicidios ha tenido un 
aumento considerable, pasando de una tasa de 2.0 durante los años setenta (Saltijeral y Te-
rroba, 1987) a una tasa de 5.7 en 2010, siendo los jóvenes de 15 a 24 años, el grupo de edad 
que presentó las cifras más altas (INEGI, 2011), convirtiéndose así en la tercera causa de 
muerte en adolescentes.
Brown, Jeglinc, Henriques y Beck (2008) apuntan que, debido a su complejidad, el estudio 
del suicidio se ha dividido en tres constructos teóricos: la ideación suicida, el intento suicida 
y el suicidio consumado. La ideación suicida, corresponde al antecedente del intento o del 
suicidio consumado (Vianchá, Bahamón, y Alarcón, 2013). Ésta, se define como el “pen-
samiento de acabar con la propia existencia” (Córdova y Rosales, 2016, p. 234), “aquellos 
comportamientos encubiertos dirigidos a terminar con la propia vida” (Solís, Meda, More-
no, y Palomera, 2018, p. 13), y según Beck, Kovacs y Weissman (1979), implica el deseo 
y la planeación de la propia muerte. Considerando entonces que la ideación o pensamiento 
suicida constituye un antecedente del suicidio mismo, la importancia de su estudio y com-
prensión es fundamental para la prevención, tanto de su intento como de su consumación.
Generalmente, el suicidio y la ideación suicida se han considerado expresiones de conflictos 
psicológicos que la persona experimenta por tiempos prolongados, como la depresión. Sin 
embargo, algunos autores como González, Díaz, Ortiz, González y González (2000), seña-
lan que el suicidio y la ideación suicida no en todos los casos se relacionan con psicopatolo-
gías evidentes y existen casos en los que se relacionan con conflictos propios del desarrollo 
evolutivo. Al respecto, Borges, Rosovsky, Caballero y Gómez (1994), en concordancia con 
las estadísticas de la OMS, señalan que después de los 14 años la tasa de suicidios aumenta 
considerablemente, siendo el grupo de 20 a 24 años la punta más alta en la distribución. 
Lo anterior pone de manifiesto que, para la comprensión del fenómeno suicida, es necesario 
considerar factores de orden biológico, social y psicológico, particularmente aquellos que 
tienen que ver con el desarrollo. Entre los diferentes factores asociados a la ideación suicida 
según la literatura especializada destacan: el abuso sexual, el consumo de drogas y alcohol, 
la depresión, los sentimientos de desesperanza (Toro, Grajales, y Sarmiento, 2016), el haber 
experimentado situaciones humillantes, la falta de apoyo social, la manifestación de con-
ductas alimentarias de riesgo, los trastornos de conducta alimentaria y la victimización es-
colar (Sánchez, Villarreal, Musitu, y Martínez, 2010). También, se ha señalado relación con 
el apoyo familiar y el ajuste a la escuela (Reynoso, Caldera, Carreño, García, y Velázquez, 
2019). Así mismo, se ha encontrado que la ideación suicida es más frecuente en mujeres que 
en hombres (González-Forteza, Ramos, Caballero, y Wagner, 2003). 
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Al igual que la ideación suicida, los problemas relacionados con el autoconcepto tienen en 
los jóvenes uno de los grupos de edad con mayor riesgo de padecerles (Salum-Fares, Marín, 
y Reyes, 2011). El autoconcepto que deviene de una evaluación y percepción consciente de 
los individuos hacia sí mismos, (Peganos et.al., 2005), es un conjunto de imágenes, juicios y 
conceptos propios, acerca de distintas dimensiones psicológicas, sociales, morales y corpo-
rales (Gaeta y Cavazos, 2017). Según la postura de García y Musitu (2014), el autoconcep-
to se compone de cinco dimensiones fundamentales: el autoconcepto físico, que se puede 
entender como una autodescripción de la condición física, el atractivo y la fuerza que una 
persona tiene de sí misma; el autoconcepto académico o laboral, que se refiere a las autoper-
cepciones de desempeño, ya sea comportamentales, de resultados educativos, rendimiento 
escolar y logros; el autoconcepto familiar, que corresponde a la percepción que tiene la 
persona de su implicación, participación e integración en su familia; el autoconcepto social, 
que implica la percepción que tienen las personas sobre su desempeño en las relaciones so-
ciales; y el autoconcepto emocional, que constituye la percepción de los sujetos de su estado 
emocional y las respuestas emotivas que emiten en situaciones específicas.
Autores como Rodríguez et al. (2016) y Guedea et al. (2017) describen cómo el autocon-
cepto, en jóvenes universitarios y en adolescentes, se ve mayormente influido por el apoyo 
de las amistades y el afecto positivo (expresiones de alegría, entusiasmo, enamoramiento, 
etc.)  en el caso de los hombres, mientras que en las mujeres las variables más relacionadas 
son el apoyo familiar y bajos niveles de afecto negativo (expresiones de tristeza, ira, miedo, 
ansiedad, etc.); por su parte, las conductas de cuidado de la salud parecen influir positiva-
mente en el autoconcepto en los jóvenes de ambos sexos.
Asimismo, algunos estudios señalan que la relación del autoconcepto y el bienestar subje-
tivo en los adolescentes es esencial para un desarrollo mental saludable, ya que una auto-
valoración positiva de sí mismo implica niveles óptimos de satisfacción con la vida y afec-
to positivo, permitiendo al sujeto experimentar un mayor número de emociones positivas 
(Ramos et al., 2017; Rodríguez, et al., 2016). Por otro lado, Péganos et al. (2005) refieren 
la importancia del autoconcepto de los adolescentes en el establecimiento de relaciones 
románticas más positivas y en la estabilidad en las relaciones de apego, y apunta que la 
relación con los padres desde la infancia es un factor importante para que los adolescentes 
formen un modelo positivo en la percepción de sí mismos como en sus relaciones sociales.
En cuanto a los estudios que relacionan la ideación suicida y el autoconcepto en los ado-
lescentes, Duarté, Lorenzo-Luaces, y Rosselló (2012) encontraron una correlación entre el 
autoconcepto negativo y los síntomas de depresión y pensamientos disfuncionales, lo cual 
se asocia a un menor uso de estrategias de afrontamiento y mayores niveles de ideación 
suicida. En otro estudio planteado por Fernández y Merito (2001), a través de un análisis 
de regresión múltiple, se encontró que la depresión y el autoconcepto social explican en 
un 51% la presencia de ideación suicida en una muestra de adolescentes, tanto en hombres 
como en mujeres. Finalmente cabe destacar los hallazgos de Chávez et al. (2017) y los de 
Duarté et al. (2012), en los que se señala la relación del autoconcepto con la ideación suici-
da y la sintomatología depresiva.
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En tal sentido, considerando la particularidad de estos fenómenos en la adolescencia, este 
estudio se planteó como objetivo analizar la relación entre la ideación suicida y el autocon-
cepto en la población estudiantil de Los Altos de Jalisco, México. En dicho contexto son 
prácticamente inexistentes las investigaciones sobre la asociación de estos dos fenómenos, 
mas no los datos que comprueban la ocurrencia de problemáticas al respecto (El Informa-
dor, 2010).

Método
Participantes: 

Los participantes de este estudio fueron estudiantes de un bachillerato tecnológico del en-
torno regional de Los Altos de Jalisco, México. La muestra no probabilista e incidental se 
conformó por un total de 567 alumnos de los cuales 279 eran hombres y 288 mujeres. Las 
edades fluctuaban entre los 14 y 20 años (M=16.29; DE= 1.161). Se administró un consen-
timiento informado a todos los participantes. Si eran menores de edad, se solicitó el aval a 
sus padres o tutores. En dicho escrito se estipuló que los investigadores se comprometían 
a proteger los datos y solo divulgarlos con fines académicos y de manera global. Al iniciar 
el trabajo de campo, se informó a los respondientes acerca de los objetivos del estudio y su 
libertad para aceptar o rechazar su participación. 
Por tales razones, el estudio se considera, según las normas éticas de investigación con seres 
humanos, como riesgo mínimo, garantizando los derechos y favoreciendo el bienestar de 
cada individuo participante. Además de ello, se les indicó a los alumnos que si la prueba les 
generaba algún tipo de incomodidad, podrían negarse a continuar y que el psicólogo escolar 
estaría disponible para dialogar si así lo quisieran.

Instrumentos

Escala de ideación suicida de Beck (ISB). Dicho instrumento fue diseñado para evaluar los 
pensamientos suicidas y su intensidad, además permite identificar si las personas han pre-
sentado intentos de suicidio anteriormente (Beck et al., 1979). Tiene un total de 20 ítems los 
cuales se valoran en una escala de 0 a 2 puntos. Si la puntuación de los reactivos 4 «Deseo 
de realizar un intento de suicidio activo» y 5 «Intento pasivo de suicidarse», es “0”, se omi-
ten las secciones siguientes y se suspende la entrevista, codificando como: “No aplicable”. 
De no ser así, se sigue respondiendo. La escala en un estudio previo con población mexica-
na obtuvo un alfa de Cronbach igual a 0.84 (González, Díaz, Ortiz, González, y González, 
2000). Dentro de este estudio, tal instrumento mostró una consistencia interna adecuada (α= 
.916).
Escala de Autoconcepto (AF-5) de García y Musitu (2014). Este cuestionario pretende eva-
luar la percepción que el individuo tiene de sí mismo. La prueba está constituida de 30 reac-
tivos (p. ej. «Hago bien los trabajos escolares y/o académicos» y «Mi familia está decepcio-
nada de mí») agrupados en cinco factores (autoconcepto académico-laboral, autoconcepto 
social, autoconcepto emocional, autoconcepto físico, autoconcepto familiar). El formato de 
respuesta es numérico y expresa el grado de acuerdo con cada reactivo (de “1” a “99”). El 
coeficiente de fiabilidad reportado por investigaciones anteriores ha sido de α=.73 (Bustos, 
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Oliver, y Galiana, 2015) y α=.82 (Esnaola, Rodríguez, y Goñi, 2011). En esta investigación, 
tal escala obtuvo una consistencia interna adecuada (α= .912). 
Adicionalmente, se utilizó un cuestionario de datos sociodemográficos (ad-hoc), el cual 
indagó sobre las variables sexo, carrera y edad de los participantes. 

Procedimiento
En un primer momento, para la presentación, autorización y consentimiento del proyecto 
de investigación se efectuó una entrevista con las autoridades del plantel educativo. Una 
vez acreditado, se visitó, en sus respectivos salones de clase, a los alumnos y se solicitó 
que respondieran los instrumentos antes consignados. El tiempo aproximado para que los 
participantes respondieran las escalas fue de 25 minutos. El trabajo de campo se efectuó a 
finales del año 2017 y contó en todo momento con el soporte de profesores y funcionarios 
de la institución educativa.

Análisis de datos
Se efectuaron análisis descriptivos (medias y desviaciones estándar) y bivariados para de-
tectar diferencias significativas entre hombres y mujeres, y correlaciones entre la ideación 
suicida y los factores del autoconcepto. En el caso de la comparación, se usó un conjunto de 
pruebas U de Mann Whitney (considerando la ausencia de normalidad en la distribución de 
las variables y factores) y un análisis posterior de magnitud del efecto (r de Rosenthal). Para 
la correlación, se utilizó la prueba Rho de Spearman. Posteriormente, se realizó un análisis 
de regresión logística binomial mediante el método por pasos, considerando la puntuación 
de la prueba de “Ideación suicida” como variable dependiente (presencia-ausencia) y a los 
factores “Autoconcepto académico-laboral”, “Autoconcepto social”, “Autoconcepto fami-
liar” y “Autoconcepto físico” como independientes. Dichos análisis se llevaron a cabo en el 
programa estadístico SPSS, versión 22

Resultados
De manera inicial, se calcularon las medias y desviaciones estándar de la “Ideación Suici-
da” y el “Autoconcepto” (incluyendo sus factores). Para su presentación, se muestran los 
resultados totales y por sexo (Tabla 1). 

Tabla 1.- Resultados totales y por sexo de Ideación Suicida y Autoconcepto

Variable/factor
Total Mujeres Hombres

M DE M DE M DE
Ideación suicida 3.23 5.597 3.53 5.746 2.91 5.432
Autoconcepto 6.77 2.555 6.62 1.594 7.13 1.497
Autoconcepto académico-laboral 6.77 2.555 6.78 2.659 6.75 2.448
Autoconcepto social 7.26 1.898 7.17 1.975 7.36 1.814
Autoconcepto emocional 6.62 2.319 6.03 2.452 7.24 2.000
Autoconcepto familiar 8.19 2.117 8.09 2.249 8.30 1.969
Autoconcepto físico 5.52 2.471 5.03 2.534 6.03 2.302

Fuente: Elaboración propia
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Posteriormente, se abordaron las diferencias entre hombres y mujeres. Los resultados se 
muestran en la Tabla 2.
Analizando los datos de la Tabla 2, se logran identificar diferencias significativas en el 
“Total de Autoconcepto” (Z=-3.897; p=.000), el “Autoconcepto Emocional” (Z= -5.957; 
p=.000) y el “Autoconcepto Físico” (Z= -4.782; p=.000). En todos los casos los hombres 

Tabla 2.- Comparación por sexo de Ideación Suicida y Autoconcepto

Variable/factor
Rango promedio

Z P r
Mujeres Hombres

Ideación suicida 295.06 272.58 -1.795 .073 0.075
Autoconcepto 257.61 311.24 -3.897 .000 0.164
Autoconcepto académico-laboral 289.69 278.12 -.841 .400 0.035
Autoconcepto social 278.11 290.08 -.870 .384 0.037
Autoconcepto emocional 243.66 325.64 -5.957 .000 0.250
Autoconcepto familiar 281.47 286.62 -.375 .708 0.016
Autoconcepto físico 251.62 317.43 -4.782 .000 0.201

Fuente: Elaboración propia

obtuvieron puntuaciones más altas que las mujeres, siendo el “Autoconcepto emocional” 
el factor que muestra más acentuadas tales diferencias (r= .250). Sin embargo, el tamaño 
o magnitud del efecto en los casos antes mencionados puede considerarse como pequeño. 
A continuación, se analizó la correlación entre la ideación suicida y los factores del auto-
concepto (Tabla 3). 
A partir de los resultados expuestos en la Tabla 3, se puede advertir que existen correla-
ciones negativas entre la Ideación suicida y los factores “Autoconcepto Académico-labo-
ral”, “Autoconcepto Social”, “Autoconcepto familiar” y “Autoconcepto físico”, siendo la 

Tabla 3.- Correlaciones entre la ideación suicida y los factores del autoconcepto

Autoconcepto 

académico-laboral

Autoconcepto 

social

Autoconcepto 

emocional

Autoconcep-

to familiar

Autoconcepto 

físico

Ideación 

Suicida
-.300** -.260** -.023 -.342** -.245**

Fuente: Elaboración propia
 *p<.01
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dimensión emocional del autoconcepto la única que no mostró ningún tipo de asociación. 
En cuanto a la fuerza de las correlaciones, el “Autoconcepto familiar” (r=-.342) y el “Auto-
concepto académico-laboral” (r=-.300) son los factores que se relacionan en mayor medida, 
aunque tales coeficientes podrán clasificarse como bajos. 
Finalmente, se llevó a cabo un análisis de regresión logística binomial mediante el méto-
do por pasos (Wald), considerando a la “Ideación suicida” como variable dependiente, y 
los factores del Autoconcepto (académico-laboral, social, familiar y social) como indepen-
dientes, eliminando al factor emocional al no demostrar asociación en el ejercicio anterior. 
Conviene referir que en tal análisis se clasificaron las puntuaciones de la escala de ideación 
suicida de forma dicotómica, considerando los puntajes menores a 1 como “sin ideación 
suicida” (55.4%), y los mayores a 1 como “con ideación suicida” (44.6%).
Los resultados indicaron que un segundo análisis mostró las mejores características de re-
gresión al incluir solo dos de las variables independientes: “autoconcepto familiar” y “au-
toconcepto académico-laboral”. Las dimensiones física y social del autoconcepto no fueron 
consideradas dentro del modelo. 
Como se muestra en la Tabla 4, los coeficientes no estandarizados bajo signo negativo in-
dican que la presencia de ideación suicida se acentúa cuando los niveles de “Autoconcep-

Tabla 4.- Modelo de regresión logística binomial

Variables/factores

Coeficientes no 

estandarizados Wald Sig. Exp(B)

B Error est.
(Constante) 2.729 .417 13.446 .000 15.312

Autoconcepto familiar -.228 .056 -7.298 .000 .796
Autoconcepto académico-laboral -.157 .045 -2.610 .009 .855
Logaritmo de verosimilitud 706.297
R2 de Cox y Snell .121
R2 de Nagelkerke .162
Pronostico 66.3%

Fuente: Elaboración propia

to familiar” y “Autoconcepto académico-laboral” son menores. Por otra parte, el alcance 
explicativo se encuentra entre los valores de Cox y Snell y Nagelkerke, es decir, que el 
modelo explica entre el 12.1% y el 16.2% del total de la varianza. Por otra parte, al realizar 
un pronóstico entre los datos observados y los valores de predicción, el modelo acierta en 
el 66.3% de los casos.
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Como última fase del análisis de datos, se calculó el odds ratio o razón de ventajas (OR) 
considerando como factor de riesgo la presencia conjunta de bajos niveles de “Autoconcep-
to familiar” y “Autoconcepto académico-laboral” en la ocurrencia de ideación suicida. Tal 
clasificación se obtuvo al establecer un punto de corte en el punto medio del rango teórico 
del instrumento. Se clasificó con bajo autoconcepto a los puntajes menores del punto medio 
de la distribución en ambos factores (familiar y académico-laboral). 
Como muestra la Tabla 5, los niveles bajos de “Autoconcepto familiar” y “Autoconcepto 
académico-laboral” representan un factor de riesgo para la ideación suicida, ya que quienes 
presentan ambas condiciones de autoconcepto tienen 10.383 veces más riesgo de mostrar 
ideación suicida.

Tabla 5.- Tabla cruzada 

Ideación suicida

Total
Con ideación Sin ideación

Autoconcepto
Con bajo Autoconcepto 43 10 53
Sin bajo autoconcepto 146 368 514
Total 189 378 567

Odds radio (OR) 10.838 IC (95%) [5.3-22.14]

Fuente: Elaboración propia

Discusión
La media encontrada en el inventario de ideación suicida (M =3.23) puede considerarse alta 
si se toma en cuenta que el parámetro deseable del instrumento es igual a cero. Tal condi-
ción coincide con lo ya expresado en otras investigaciones (INEGI, 2011; Pianowski et al., 
2015) que reportan el constante aumento de tal problemática, especialmente en la etapa de 
la adolescencia. Al respecto se puede afirmar que muy posiblemente ocurre debido a que, 
en la actualidad y especialmente en el entorno estudiado, existen condiciones desfavorables 
(como la falta de cohesión familiar, la violencia social – que especialmente se manifiesta en 
los entornos escolares-, las carencias económicas y la fuerte presión social sobre el deber 
ser de la juventud) que vulneran la salud mental de sus habitantes –en especial de los más 
jóvenes-. Tal afirmación se sustenta en información reciente que apunta altas prevalencias 
de suicidios consumados, el nivel socioeconómico y la incidencia de otras problemáticas en 
la región geográfica en donde se desarrolló el presente trabajo de indagación (INEGI, 2011). 
Sobre el autoconcepto, es posible afirmar que sus niveles son también altos, en sentido 
positivo, (ya que el punto medio de la distribución es 5.00), siendo un poco más para los 
factores “Autoconcepto familiar” (M=8.19) y “Autoconcepto social” (M =7.26) y más bajo, 
aunque también superior al punto medio, para el “Autoconcepto físico” (M =5.52). Tal si-
tuación reafirma la noción de que dicha dimensión psicológica es esencial para lograr al-
canzar y en su caso, continuar estudios superiores, ya que como se ha evidenciado en otras 
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indagaciones, el autoconcepto relaciona de forma positiva con uno de los aspectos primor-
diales del contexto académico formal, a saber, el rendimiento escolar (Correa, Saldívar, y 
López, 2015).
En lo que respecta al hecho de no encontrar diferencias significativas en los niveles de idea-
ción suicida entre los sexos, conviene referir que dicho hallazgo contradice lo encontrado 
por otras investigaciones que reportan mayores índices en el caso de las mujeres (Gon-
zález-Forteza et al., 2003). Dicha circunstancia puede explicarse en un primer momento, 
aludiendo a que las féminas que alcanzan el nivel educativo abordado han desarrollado 
competencias emocionales y cognitivas suficientes que las equiparan con el sexo masculino 
en materia de pretensiones y deseos de vivir. Sin embargo y como queda evidente con las 
contradicciones señaladas, dicha afirmación demanda mayores estudios al respecto. 
En lo referente a que los hombres alcanzan mayores puntajes que las mujeres en el total de 
“Autoconcepto” y los factores “emocional” y “físico” podría argumentarse que las diferen-
cias podrían estar asociadas a las todavía desventajas culturales en las que las mujeres se 
encuentran (que en ciertas ocasiones provoca falta de confianza) y a las normas de belleza 
por ellas interiorizadas, que, en algunos casos, pueden generar frustración y una autocon-
cepción más negativa acerca de su persona (González-Forteza et al., 2003).
Respecto a la correlación entre la “Ideación suicida” y el “Autoconcepto Académico labo-
ral” (significativa y negativa) se puede argüir que el éxito en el plano académico es un factor 
protector frente a la ideación suicida y desde luego, uno de los riesgos en el caso de no 
valorarse lo suficiente en materia de logros escolares. Igualmente, la relación significativa y 
también negativa de la “Ideación Suicida y el “Autoconcepto Social” puede ser el resultado 
de vínculos interpersonales armoniosos (y por tanto de una buena concepción de uno mis-
mo) que resultan ser protectores de las ideas y, en su caso, tentativas de privarse de la vida 
(Péganos et al., 2005). 
Además, la correlación inversa de la “Ideación Suicida” y el “Autoconcepto Familiar”, im-
plica que la identificación positiva con el núcleo familiar, condesciende a valorar la vida de 
forma más favorable y por ende proteger frente a la ideación suicida (Chávez et al., 2017). 
Esta relación constata la evidente asociación entre ambas variables y reafirma la idea de que 
en las personas y especialmente en los jóvenes, la familia juega un papel fundamental en la 
concepción de sí mismos y en su consecuente equilibrio psicológico. 
La asociación de la “Ideación suicida” y el “Autoconcepto Físico” se puede explicar ci-
tando a Santrock, (2004), quien ha señalado que en la actualidad muchos jóvenes que no 
logran encajar con los estándares ideales de la apariencia física (primordialmente ligadas a 
la delgadez) continuamente sufren de degradación en su contexto y como consecuencia, ex-
perimentan sentimientos asociados al fracaso, estrés, frustración, tristeza e incluso ideación 
suicida.
Finalmente, cabe señalar la primacía del “Autoconcepto Familiar” y el “Autoconcepto Aca-
démico-laboral” respecto de las otras dimensiones de autoconcepto, evidenciado por los 
resultados obtenidos con el análisis de regresión logística, donde, en los casos evaluados, 
bajos puntajes en dichas dimensiones predicen hasta en un 66.3% el tener niveles conside-
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rables de ideación suicida. Lo cual reafirma lo señalado por Ramos et al. (2017), Péganos 
et al. (2005) y Córdova y Rosales (2016), sobre la relación de aspectos familiares y sociales 
con la ideación suicida, en especial en los adolescentes.
En cuanto a limitaciones del estudio, es importante señalar que los resultados obtenidos 
emergen de autoinformes, situación que implica que las respuestas pueden estar sesgadas 
al ser el propio participante quien informa de sus conductas y actitudes. Sin embargo, a 
pesar de ello, es posible sugerir que en estudios posteriores se incluyan las mismas y otras 
variables que pudieran explicar en mayor medida el fenómeno de la ideación suicida, en 
especial en el contexto de los Altos de Jalisco, donde la problemática es evidente pero poco 
estudiada, y se confirme la importancia del autoconcepto como variable predictora. Asimis-
mo, convendría utilizar otras estrategias de investigación, como por ejemplo modelos de 
ecuaciones estructurales o enfoques de investigación de corte cualitativo.
Para terminar, resta concluir que la investigación permitió evidenciar la relación entre el 
autoconcepto y la ideación suicida en la población adolescente. Del mismo modo, los re-
sultados obtenidos en cuanto a los niveles de ideación suicida son alarmantes, y están en 
concordancia con lo referido por datos obtenidos de manera masiva y por los medios de 
comunicación (El Informador, 2010). De lo anterior, se concluye la importancia de seguir 
estudiando el fenómeno suicida, en sus diferentes acepciones, así como continuar con el es-
crutinio de aquellos factores que de alguna manera podrían explicarlo y por lo tanto permitir 
el establecimiento de estrategias de prevención más efectivas.
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