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RESUMEN 

Antecedentes: Cada año se suicidan alrededor de 800 mil personas, cada 40 segundos muere 

una persona en el mundo, el suicidio es un problema de salud pública mundial, y la ideación 

suicida una variable en su dinámica. Objetivo: Reconocer los factores psicosociales de la ideación 

suicida en jóvenes en tiempos de pandemia Covid 19. Método: Revisión narrativa realizada con 

búsqueda en PUBMED, WEB OF SCIENCE y SCOPUS, incluyendo estudios en inglés y/o español, 

la estrategia de búsqueda se desarrolló con descriptores para ideación suicida y población joven, la 

búsqueda fue realizada por dos revisores, quienes organizaron los resultados de la búsqueda en 

Microsoft Excel. Resultados: Se encontró 10 estudios, con respecto a la frecuencia se identificaron 

indicadores de incremento (13,3±4,2), por semana durante la pandemia de COVID-19 frente a 

(12,2 ±3,9), en los dos años anteriores observados, la diferencia no fue significativa (p=0.12), 

comparados con períodos similares, y (4 de 10 estudios) utilizaron instrumentos para evaluar la 

ideación suicida, sin embargo existen pocos psicométricos para evaluar la ideación suicida, así 

mismo el factor predominante reconocido fue el psicológico. Conclusiones: con respecto a la 

frecuencia de la ideación suicida la diferencia no fue significativa comparados con períodos 

similares en tiempo pre y Covid 19, pero el factor psicológico: rumiación cognitiva tuvo mayor 

influencia para la ideación suicida, y predispone a la suicidabilidad, así mismo se reconoció la 

necesidad de construir y adaptar instrumentos adecuados para evaluar la ideación suicida en 

jóvenes de manera específica y oportuna por el alto perfil de riesgo en estos casos.   

Palabras clave: Ideación suicida, ideas suicidas, pensamiento suicida, cognición suicida, joven, 

jóvenes. 

ABSTRACT 

Background: Every year around 800 thousand people commit suicide, every 40 seconds a person 

dies in the world, suicide is a global public health problem, and suicidal ideation is the gateway. 

Objective: To recognize the psychosocial factors of suicidal ideation in young people in times of 

the Covid 19 pandemic. Method: Narrative review carried out with a search in PUBMED, WEB OF 

SCIENCE and SCOPUS, including studies in English and/or Spanish, the search strategy was 

developed with descriptors for suicidal ideation and young population, the search was performed by 

two reviewers, who organized the search results in Microsoft Excel. Results: 10 studies were 

found, with respect to the frequency indicators of increase were identified (13.3 ± 4.2), per week 

during the COVID-19 pandemic compared to (12.2 ± 3.9), in the two previous years observed, the 

difference was not significant (p=0.12), compared with similar periods in 2019 and 2018, and (4 of 

10 studies) used instruments to assess suicidal ideation, however there are few psychometrics to 

assess suicidal ideation Likewise, the predominant recognized factor was the psychological one. 



Conclusions: The frequency and prevalence of suicidal ideation in pre and Covid 19 times was not 

statistically significant, but the psychological factor: cognitive rumination had a greater influence on 

suicidal ideation, and predisposes to suicidality, likewise the need to build and adapt suitable 

instruments to assess suicidal ideation in a specific and timely manner due to the high-risk profile in 

these cases. 

 Keywords: Suicidal ideation, suicidal ideation, suicidal thinking, suicidal cognition, young, young 

people. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

     Cada año se suicidan alrededor de 800 mil personas, quiere decir que cada 40 

segundos muere una persona en el mundo por esta causa. La tasa mundial de suicidio es 

de 10.6 por cada 100 mil habitantes (13.5 en hombres y 7.7 en mujeres) (Benites, 2021). 

El suicidio se ha convertido en un problema de salud pública mundial, es la segunda 

causa de muerte en personas con edades entre 15 y 29 años. (Benavides et al., 2019) y 

la frecuencia de suicidio consumado en el Perú tiene cifras altas: 2018 (577), 2019 (638) y 

2020 (614), en promedio 2 suicidios cada día por año (Baños et al, 2021). 

     La pandemia de Covid-19, producida por una cepa mutante de coronavirus el SARS-

CoV-2, ha generado en todo el mundo, una severa crisis a todo nivel y sobre todo de 

salud, nunca antes vista. (Maguiña et al., 2020). El 30 de enero de 2020 la Organización 

Mundial de la Salud OMS, declara la emergencia sanitaria. (Prada et al., 2021), y en 

respuesta, los gobiernos de cada país dictaron medidas sanitarias conducentes a 

disminuir el número de contagios entre la población.  

     Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, se ha alertado sobre el aumento de las 

tasas de suicidio, como ocurrió en pandemias previas (Jerónimo et al., 2021), y las 

consecuencias psicológicas se incrementaron a nivel global (Urdiales y Sánchez, 2021), 

así, las medidas de salud pública, como el distanciamiento social y cuarentena, han 

causado que las personas se sientan aisladas, en soledad, incrementándose el estrés, 

ansiedad y miedo ante los brotes de enfermedad (Valero et al., 2020), por ello es posible 

observar secuelas emocionales en el tiempo, pero sin embargo, dependen de ciertas 

características individuales como: la intolerancia a la incertidumbre, la vulnerabilidad a la 

enfermedad, entre otros (Caballero y Campos, 2020).  

     El suicidio como problemática del colectivo es de interés global, por lo perjudicial y  

letal (García y Aranda, 2020), sin embargo, está sujeta a la acción deliberada de muerte 

que se provoca un individuo, pero esta depende de múltiples factores (Araneda et al., 

2021), sin embargo, la ideación suicida suele ser más frecuente que el suicidio y 

sustentado por una variedad de elementos autodestructivos (Baños et al., 2021), 

consolidadas en factores de riesgo que se han considerado una prioridad para la 

investigación (Gómez et al., 2019), por lo tanto, estas variables pueden ser personales, 

familiares, sociales (Gonzales y Picado, 2020), y dichos factores afectan a los sujetos 



desde diferentes ángulos de vida, con sentimientos de minusvalía, dificultad para la toma 

de decisiones, etc. (Prieto et al., 2021).  

     El comportamiento suicida es un fenómeno multicausal y multifactorial (Gómez y 

Montalvo, 2021), y los factores psicosociales asociados vienen sobrepasando las 

capacidades humanas (Apaza et al., 2020), en este orden los estudios epidemiológicos 

indican que el suicidio en jóvenes es la segunda causa de muerte (Organización Mundial 

de la Salud [OMS], (2017), y en un contexto próximo el Ministerio de salud informa en 

tiempos pre pandémicos, (año 2018), que se suscitaron 1384 intentos de suicidio en todas 

las instituciones de salud (Chávez et al., 2018) referencias importantes a considerar. 

     En este panorama autolítico, podemos identificar que existen vacíos del conocimiento 

sobre la claridad de los factores psicosociales relacionados con la ideación suicida en 

tiempos de pandemia Covid-19, por ser este un momento de efectos, cambios a todo nivel 

en la historia de la humanidad y dicha información se encuentra en construcción, así 

como los pormenores de la literatura científica contemporánea. 

     Así mismo, con respecto a las variables en estudio, tenemos que la ideación suicida, 

tiene como acto de fondo al suicidio, por ello, si conceptualizamos los previos al evento 

fatal tendríamos que es un término compuesto; en este sentido, según la RAE, Ideación 

viene a ser: “génesis y proceso en la formación de las ideas” (Real Academia de la 

Lengua Española [RAE], 2014, p.4876). Mientras que Suicidio: “Acción y efecto de 

suicidarse. Acción o conducta que perjudica o puede perjudicar muy gravemente a quien 

la realiza” (RAE, 2014, p. 8174). En definitiva, el comportamiento que deliberadamente 

causa lesiones o posibles lesiones a quien ejecuta la acción (Gómez et al., 2021), abarca 

diferentes significados, que además del pensamiento de morir por una lesión auto 

infligida, se han considerado como ideación suicida la planificación, la motivación y la 

intención para cometer suicidio. (Lievanos et al., 2016).  

     Con respecto a los factores psicosociales, son elementos de riesgo que actúan 

incrementando la vulnerabilidad de una persona al suicidio (Corona et al., 2019), y se 

asocian por efectos de la violencia, discriminación, bullying, entre otros (Böttcher y Garay, 

2021), también existen factores de riesgo clínicos, por ejemplo: enfermedades 

psiquiátricas como la depresión, seguida de la esquizofrenia, abuso de sustancias, 

alcoholismo y otras toxicomanías, que potenciadas por la variable COVID-19 incrementan 

significativamente la enfermedad y hospitalización (Sánchez et al., 2021), en síntesis, 

dichos factores sociales, psicológicos, culturales y de otro tipo pueden interactuar 

perjudicialmente en la suicidabilidad (Barrio et al., 2021).  



     En este sentido el presente estudio tiene como objetivo principal o general reconocer 

los factores psicosociales de la ideación suicida en jóvenes en tiempos de pandemia 

Covid 19, además, de identificar las implicancias del fenómeno pandémico Covid 19 que 

afectan la dinámica de las variables en estudio, creando los sustentos para proyecciones, 

sugerencias y/o diligencias para la prevención y asistencia oportuna de este tipo de casos 

de alto riesgo.  

 

MATERIALES Y METODOS 

     Para el presente estudio se utilizó un diseño de estudio conforme las necesidades del 

modelo e información a manejar: Investigación teórica, considerando el tipo de diseño 

metodológico: de revisión narrativa, el cual es un método de revisión o actualización 

teórica de estudios sobre una temática de investigación rigurosa (Ato et al., 2013). Sin 

embargo, es un aporte al conocimiento desde otra metodología no experimental, tipo de 

revisión más o menos exhaustiva ideal para poder responder preguntas (Aguilera, 2014). 

     El diseño muestral utilizado conforme el caso fue el de tipo de estudio narrativo y este 

no utiliza muestras humanas. La muestra utilizada fueron los artículos de las búsquedas 

con respecto al tema de estudio. (Artículos sobre “Factores de ideación suicida en jóvenes 

en tiempos de Covid-19”), proyectados por sus componentes en descriptores, para luego 

plasmarlos en estrategias de búsqueda. Se tomaron en cuenta diversas fuentes de 

información con el único fin de resolver las necesidades estructurales para la construcción 

del artículo. Material informativo, bibliográfico, bases de datos: Scopus, Web of Science y 

Pub Med. Los criterios de elegibilidad considerados para el diseño muestral fueron de 

diverso orden, por ejemplo: de tiempo, por ello planteamos fecha de búsquedas entre 

octubre y noviembre del año 2022. Con respecto a la antigüedad de los artículos, estos 

fueron considerados dentro del rango de años entre: 2018 a 2022. 

     Los procedimientos de control de calidad de la selección de datos utilizados 

cumplieron criterios para definir la muestra de estudio, con respecto a la validación del 

material se aplicaron criterios de inclusión, los que fueron: selección de artículos en inglés 

y español, artículos accesibles, no paga, de Covid-19 en salud mental, artículos 

narrativos, sistemáticos, empíricos. Así mismo, dentro de los criterios de exclusión o 

criterios para filtrar los artículos para el estudio se consideraron: artículos duplicados, en 

idiomas que no son parte de la generalidad del idioma científico y los incompletos. 

 



Proceso de extracción de los datos 

     La recogida de datos se realizó de la siguiente manera: De inicio se plantearon 

variables a estudiar en el tema de investigación, luego se desglosaron los componentes 

de estudio: Ideación suicida y jóvenes. Conforme el reconocimiento y en base a los 

componentes, se construyeron sus respectivos descriptores. Luego, se elaboró la 

estrategia de búsqueda general con operadores booleanos. Con el esquema de búsqueda 

general se adecuó conforme cada base de datos y sus ajustadores de campo. Se aplicó 

cada estrategia de búsqueda, en Escopus, Web of science y con filtros en Pubmed por el 

desproporcionado número de resultados frente a las otras bases de datos. 

     Se procedió a registrar y consolidar los estudios identificados en cada base de datos. 

Luego se aplicaron los procedimientos de control de calidad para segregarlos. Se realizó 

la filtración de artículos conforme los criterios de inclusión y exclusión, para alcanzar la 

muestra. Luego con la muestra establecida, alcanzamos el análisis y revisión depositando 

contenidos en cuadro de datos, para su identificación específica y detallada conforme los 

requerimientos de estudio.  

     Posteriormente se categorizaron las informaciones analítica y minuciosamente, se 

describieron los hallazgos pormenorizados para los componentes y resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

Interpretación del diagrama de flujo 

En el proceso de identificación de los estudios se siguieron los siguientes pasos: 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de estudios 

     Conforme las búsquedas realizadas, se pudieron identificar hasta noviembre del 2022, 

una variedad de artículos en las diferentes bases de datos que pasamos a describir: 42 

estudios en SCOPUS, 27 en WEB OF SCIENCE y 50 en PUBMED, alcanzando un total 

de estudios reconocidos de N= 109. En las acciones para el tratamiento de tales 

documentos se aplicaron los respectivos criterios de elegibilidad en diferentes momentos, 

así como se realizó el cruce respectivo y se eliminaron todos los estudios repetidos o los 

que se identificaron como duplicados, así mismo, con los documentos discriminados en 

los procesos se aplicaron los respectivos criterios de inclusión, identificando del tamiz 

resultante una muestra de n=10 artículos. De los cuales, 09 fueron estudios originales, así 

mismo de dichos estudios, 04 fueron longitudinales, 02 transversales, 01 de revisión 

sistemática, 01 revisión retrospectiva de atenciones, 01 narrativo y 01 de estudio de casos 

retrospectivos. Todos los estudios están relacionados con la ideación suicida en jóvenes 



en tiempos de pandemia Covid 19, de los cuales reconocemos los más saltantes 

conforme los criterios de las búsquedas (Figura1).  

 

Interpretación de los resultados  

Tabla2. Características de los estudios sobre ideación suicida en jóvenes 

 

 

Autor 

(año) 

Tipo 

Articulo/Diseño 

Participantes-Muestra / País Instrumento Resultados 

Yamamot

o et al., 

(2022) 

Original/L
ongitudina

l. 

Un total de 11 333 personas 
mayores de 18 años, japoneses de 

Tokio, Kanagawa, Osaka, Saitama, 

Chiba, Hyogo y Fukuoka, 
participaron en el estudio en la Ola 

1. En la Ola 2: 7893 de ellas 

participaron en el seguimiento. 
Varones 4201 (53,2%) y mujeres 

3692 (46,8%). 

Patient Health 
Questionnaire-9 [PHQ9]. 

La prevalencia de la Ideación suicida en general 
en la primera ola fue de 1503 casos (19.0%) en la 

segunda ola: 1212 casos (15.4%). Con respecto a 

las personas de 18 a 29 años estas mostraron 
niveles más altos de depresión e ideación suicida 

en la Ola 1: 32 (23.4%), con respecto a la Ola 2: 

31 (22.6%). 

Wan et 

al., (2022) 

Original/R
evisión 

Sistemátic

a 

Con 2676 documentos, 18 
elegibles. EE. UU., Japón, España, 

Italia, Nueva Zelanda, Australia, 

Canadá, Francia, Israel, Inglaterra, 
Escocia, Irlanda, Austria, Italia, 

Hungría, Serbia, Turquía, Omán y 

los Emiratos Árabes Unidos. 

Revisiones sistemáticas y 
metaanálisis (PRISMA). 

Evaluación de sesgo, 

Herramienta de evaluación 
de la calidad del estudio de 

Institutos Nacionales de 

Salud referentes. 

Los jóvenes con ideación suicida no buscan ayuda 
profesional, lo hacen con pares. Relevante en 

Japón tasas de suicidio en menores de 20 años 

(49.0 %) en comparación con otros grupos de 
edad, durante la segunda ola. Indicador 

preocupante de tendencias suicidas. 

Ashworth 

et al., 

(2022) 

Original/ 

Estudio de 

serie de 
casos 

retrospecti

vo 

Participantes de Inglaterra, 

Liverpool, en total 240, entre 

varones 222 (93 %) y mujeres 160 
(67%) de menos de 16 años, entre 

marzo de 2019 y marzo de 2021. 

Atendidos en un hospital de 
urgencias 

Inspección electrónica 

clínica en sistema Meditech 

USA. Cotejando, 
anonimizando aquellas que 

indicaban crisis o ideación 

suicida. 

Los factores presentes en sujetos con ideación 

suicida fueron:  pérdida de padres 162 (68.0.0 %), 

vivía con un miembro de familia 105 (44 %), 
padres con problemas de salud mental 105 (44.0 

%), o abuso de drogas 41 (17.0 %) o padres 

delincuentes 38 (16.0 %). Todas las variables en 
relación significativa (p<0.05) 

Hartnett 

et al., 

(2022). 

Original/L

ongitudina
l 

Estudio realizado en Dublín, 

Irlanda, Considerando 51757 
consultas en total en un servicio de 

urgencias, comparando con los 

períodos correspondientes de 1 año 
en 2019 y 2018.  

Registro electrónico de 

evaluaciones clínicas y 
CIE10. Los datos anónimos 

se extrajeron utilizando 

Diver 7, una aplicación de 
software de análisis. 

La ideación suicida mostró un aumento (13,3±4,2) 

por semana durante la pandemia de COVID-19 
frente a (12,2 ±3,9) en los dos años anteriores 

observados, la diferencia no fue significativa 

(p=0.12) 
 

. 



 

 

     Se identificó en 4 de 10 estudios el uso de instrumentos psicométricos para evaluar la 

ideación suicida o los relacionados, como: a) El Patient Health Questionnaire (PHQ-9) o 

Cuestionario de salud del paciente, estructurada con nueve interrogantes. Utilizado en 

tres estudios: (Yamamoto et al., 2022), (Dale et al., 2022), (Troya et al., 2022), que fue 

una constante en el desarrollo de dichos artículos. Con respecto a la confiabilidad del 

Kasinatha

n et al., 

(2021) 

Estudio 

Narrativo 
con 

análisis de 

datos 

Participantes de Nueva Gales del 

Sur, Australia. 451 jóvenes 
detenidos en centros de custodia 

para varones. 

Entrevistas estandarizadas y 

análisis de datos de 
incidentes de autoagresión 

durante el período de marzo 

a mayo de 2020, en 
comparación con el mismo 

período de 2019 

Durante marzo a mayo de 2019, se reconocieron 

343 incidentes de autolesión, en el 2020 
alcanzaron a 83, lo que representan la reducción 

de cuatro veces en los incidentes de autoagresión. 

Disminución relacionada a la respuesta 
interinstitucional: el aumento en las interacciones 

positivas, enfoque informado sobre el trauma, 

mensajes consistentes y tranquilizadores de todo 
el personal con los jóvenes recluidos. 

Shanmug

avadivel 

et al., 

(2021) 

Original/R

evisión 
retrospecti

va de 

atenciones 

Estudio realizado en Inglaterra, 

ciudad de Nottingham, 
considerando 4417 atenciones de 

usuarios menores de 18 años. en el 

servicio de urgencias del 
Queens Medical Centre. 

 

Recopilación retrospectiva 

del sistema de registro 
electrónico clínico de 

pacientes para todas las 

atenciones de emergencia.  

Se identificaron en el periodo marzo-mayo 2020, 

durante las semanas de pandemia disminución en 
las consultas de salud mental de las atenciones con 

autolesiones o pensamientos suicidas 54 (2.0 %), 

en comparación con las 111 (2.0 %) atenciones en 
el mismo periodo del 2019. 

Dale et 

al., (2022) 

Original/ 
Longitudi

nal 

Participantes de Austria, 1505 
estudiantes menores de 17 años, 

que participaron en tiempo 2: 

1257, se pudieron emparejar con 
participantes de tiempo1, lo que 

llevó a un tamaño de muestra total 

de N = 2514. Varones 1951, 
mujeres 498 y 64 no binarios. 

 

Encuesta PHQ-9 La ideación suicida en tiempo 1 fue de 419 
(33.3%), incrementándose en tiempo 2 con 575 

(45.7%).  La prevalencia de ideación suicida año y 

medio de iniciada la pandemia Covid 19 fue 
mayor en mujeres con 47.0 %, seguido de los 

varones con 32.0 %. 

Wong et 

al., (2022) 

Original/L

ongitudina
l 

Participantes de China, ciudad de 

Hong Kong. Varones 1062 
(41.8%) y mujeres 1478 (58.2%). 

N = 2540, de edades entre 15 a 24 

años. Estudio epidemiológico de 
salud mental juvenil a gran 

escala en el hogar. 

Escala de calificación de 

gravedad del suicidio de 
Columbia. 

La prevalencia en 1 año de ideación suicida, solo 

ideación, plan e intento fue 20,0, 15,4, 4,6 y 1,3%, 
respectivamente. Destaca la rumia suicida, único 

factor asociado con los cuatro resultados suicidas 

(todos p < 0,01). Entre aquellos con ideación 
suicida los factores intrínsecos, rumiación, 

capacidad cognitiva pobre, se asociaron con plan 

de suicidio, mientras que los factores extrínsecos, 
enfermedad por COVID-19, estrés, disfunción 

familiar, autolesiones no suicidas, se asociaron 

con intento de suicidio. 

Every-

Palmer et 

al., (2020) 

Original/tr
ansversal 

Participantes de Nueva Zelanda, 
(n= 2010), varones 941(46.8%), 

mujeres1063 (52.9), genero 
diverso 6 (0.3%), mayores de 18 

años.  Se recluto muestra 

utilizando plataforma Dynata, un 
panel Neozelandés. 

Encuesta de Salud Mental 
de Nueva Zelanda. (para 

medir la violencia familiar, 
la ideación suicida y el 

consumo de alcohol).  

Prevalencia de pensamientos y conductas suicidas: 
el 6,1 % de los participantes informó sobre ideas 

suicidas durante el encierro; el 2,1 % informó que 
hizo planes para suicidarse y el 2,1 % también 

informó un intento de suicidio. La tendencia al 

suicidio fue más alta en aquellos de 18 a 34 años.  

Troya et 

al., (2022) 

Original/tr

ansversal 

Participantes de Irlanda, encuesta 

nacional: (n=1983), Varones 948 
(47.8%), mujeres 1031(52.0%), 

otros 4(0.2%), con rango de edad 

mayores de 18 años. 

Cuestionario de Salud del 

Paciente PHQ-9  
 

 

De los 1983 participantes, 74 (3,8%) presentan 

autolesiones y/o tendencias suicidas.  Al reactivo 
PHQ-9: casos positivos varones 194 (35,3%), 

mujeres 353 (64,3%). Los jóvenes de 18 a 29 años 

159 (29,4%) tenían más probabilidades de reportar 
autolesiones y/o pensamientos suicidas como los 

de categorías de ingresos más bajos.  



PHQ-9, los resultados de la aplicación tuvieron una consistencia interna aceptable con un 

coeficiente Alfa de Cronbach de 0,835, lo que indica un instrumento fiable que efectúa 

mediciones estables y consistentes (Baader et al., 2012). b) Escala de calificación de 

gravedad del suicidio de Columbia (Wong et al., 2022). La validez y confiabilidad del Sp-

C-SSRS test Columbia, es adecuada denota consistencia interna en la subescala de 

intensidad de la ideación suicida con valores de α de Cronbach que oscilaban entre 0,73 y 

0,93. (Posner et al, 2011), un instrumento fiable y válido para evaluar la ideación y las 

conductas suicidas en la práctica clínica y en contextos de investigación. 

     Con respecto a la prevalencia de la Ideación suicida en tiempos de pandemia Covid 

19, los estudios alcanzaron lo siguiente: en la primera ola 1503 casos (19.0%) y en la 

segunda ola 1212 casos (15.4%). Las personas de 18 a 29 años mostraron niveles más 

altos de depresión e ideación suicida en la primera ola: 32 (23.4%), con respecto a la 

segunda ola: 31 (22.6%) (Yamamoto et al., 2022) ello en contextos japoneses, Tokio, 

Kanagawa, Osaka, Saitama, Chiba, Hyogo y Fukuoka.  Asimismo, en China, Hong Kong, 

la alta prevalencia en 1 año de ideación suicida, solo ideación, plan e intento fue 20,0, 

15,4, 4,6 y 1,3%, respectivamente, destacaron la rumiación cognitiva persistente 

relacionada con el suicidio, único factor asociado con los cuatro resultados suicidas 

referidos (todos p < 0,01) (Wong et al., 2022). En el mismo orden en Nueva Zelanda la 

prevalencia de pensamientos y conductas suicidas reportadas fue de 6,1% durante el 

encierro; el 2,1 % informó que hizo planes para suicidarse y el 2,1 % un intento de 

suicidio. La tendencia al suicidio fue más alta en aquellos de 18 a 34 años, dentro de una 

muestra de 2010 participantes (Every-Palmer et al., 2020). 

     En referencia a la frecuencia de la ideación suicida, en Dublín, Irlanda se identificó 

indicadores de incremento (13,3±4,2) por semana durante la pandemia de COVID-19 

frente a (12,2 ±3,9) en los dos años anteriores observados, la diferencia no fue 



significativa (p=0.12) (Hartnett et al., 2022), presentaciones en un servicio de urgencias en 

el período COVID-19, comparados con períodos similares en 2019 y 2018. 

     Los factores psicosociales presentes en sujetos con ideación suicida fueron: pérdida 

de padres 162 (68 %), vivir con un miembro de familia 105 (44 %), padres con problemas 

de salud mental 105 (44 %), o abuso de drogas 41 (17 %) o padres delincuentes 38 (16 

%), todas las variables en relación significativa (p<0.05) (Ashworth et al., 2022) en 

participantes de origen inglés, atendidos en un hospital de urgencias. Asimismo, un 

estudio en Japón reportó que los jóvenes con ideación suicida no buscan ayuda 

profesional sino lo hacen con sus pares, alcanzando tasas de suicidio en menores de 20 

años (49 %) en comparación con otros grupos de edad, durante la segunda ola de la 

pandemia Covid 19 (Wan et al., 2022). En china, sujetos con ideación suicida presentaron 

asociación con factores intrínsecos como: rumiación o pensamientos autodestructivos, 

capacidad cognitiva pobre, los cuales se asociaron con planes de suicidio; mientras que 

los factores extrínsecos como: la enfermedad por COVID-19, estrés, disfunción familiar, 

autolesiones no suicidas, se asociaron con intento de suicidio (Wong et al., 2022). 

DISCUSIÓN 

Avances y prevalencia de la ideación suicida en jóvenes – pandemia Covid 19 

     El presente estudio sobre los Factores Psicosociales de la Ideación suicida en jóvenes 

en tiempos de pandemia Covid – 19, reconoce los problemas de la salud mental, 

específicamente de la ideación suicida y las variables implicadas. En dicha dinámica 

autodestructiva se encuentran elementos como el estadio evolutivo, el temor al contagio 

contextual, la alteración de rutinas cotidianas, estilo de vida, ello asociado a problemas 

emocionales, afectivos, entre otros (Orellana y Orellana 2020) en vista que, por ejemplo, 

los jóvenes con pensamientos autodestructivos no buscan ayuda profesional sino, se 



aíslan o lo hacen con pares (Wan et al., 2022), sufriendo el embate contextual Covid – 19, 

y también el de los problemas autolíticos. En este sentido resalta la necesidad de contar 

con asistencia personal o institucional, identificada para momentos de autoagresión: por 

ejemplo, aprestamiento en habilidades sociales, interacción saludable, relajación, etc. 

(Kasinathan et al., 2021) hacia una atención integral; por tanto, el presente estudio aporta 

con sus contenidos informativos en favor del conocimiento, y regulación de la 

suicidabilidad que amenaza a los llamados a asumir los destinos de la humanidad, “los 

jóvenes”. 

     Con respecto a la prevalencia de la Ideación suicida en jóvenes, un  estudio  japonés 

en tiempos Covid-19, pudo identificar que en la primera ola la incidencia fue mayor que en 

la segunda, y que las personas de 18 a 29 años mostraron niveles más altos de depresión 

e ideación suicida en la primera etapa pandémica (Yamamoto et al., 2022), 

probablemente por la completa incertidumbre e irresolución frente a tan letal virus y mortal 

de ese momento en el cual no existían vacunas o paliativos de resolución de la Covid – 

19, de niveles elevados de impacto emocional reflejados en los miedos al coronavirus 

global (Sandín et al., 2020).  

     Así mismo, comparando con otro estudio japonés del año 2011, con 1080 

participantes, de tiempos no pandémicos, indicaron al respecto que la prevalencia de la 

ideación suicida en términos generales alcanzo 35 (7.25%) (Miyuki et al., 2011). En este 

orden identificamos que en años previos a la era Covid 19, las personas de mediana edad 

adolecían algunos puntos porcentuales más de ideación suicida, con respecto a tiempos 

pandémicos. Sin embargo, hacer hincapié que cuando los sujetos con ideación suicida 

son tratados, por ejemplo: con terapia cognitiva reducen significativamente sus 

pensamientos suicidas (Roselló et al., 2011).  



Por otro lado, un estudio en China, Hong Kong, alcanzo prevalencia sobre ideación 

suicida a lo largo de un año, solo ideación, plan e intento identificándose: 20,0, 15,4, 4,6 y 

1,3%, respectivamente (todos p < 0,01) (Wong et al., 2022). Haciendo énfasis en las ideas 

o rumiación autodestructiva, pues son uno de los predictores más importantes del suicidio 

consumado (Hubers et al., 2018), por tanto: lo que debe devenir son acciones de 

asistencia frente a la variable perjudicial, pero que podría intervenirse terapéuticamente.  

     Así mismo, en comparación con otro estudio de la republica China del año 2014, previo 

a la pandemia Covid 19, indicaron que la prevalencia de la ideación suicida en jóvenes 

chinos fue del 10,72 %, y se asoció con varios factores, que se pueden categorizar en 

dominios, que inciden en el estado de salud psicológica emocional, la actitud suicida, el 

estrés, el apoyo social (Zhan-Zhan et al., 2014) identificándose que la ideación suicida en 

los jóvenes chinos fue el doble en tiempos Covid-19, con respecto a pre pandemia. Por 

tanto, el peso de la variable psíquica está identificada sobre otros factores de la ideación 

suicida, y un referente es la rumiación cognitiva. Las intervenciones más eficaces para la 

prevención de la ideación suicida en este contexto se enmarcan principalmente en la 

terapia cognitivo-conductual (Gutiérrez y Expósito, 2021) por tanto, se deben de tomar en 

cuenta dentro de los diferentes niveles de intervención y atención de las personas con 

esta problemática. 

Frecuencia de la ideación suicida en jóvenes – pandemia Covid – 19. 

     En referencia a la frecuencia de la ideación suicida, en Dublín, Irlanda se identificaron 

indicadores de incremento (13,3±4,2) por semana durante la pandemia de COVID-19 

frente a (12,2 ±3,9) en los dos años anteriores observados, la diferencia no fue 

significativa (p=0.12) (Hartnett et al., 2022), comparados con períodos similares en 2019 y 

2018. Sin embargo, aunque el incremento de un punto porcentual o unidad no sea 

significativo estadísticamente, la representación de muchos sujetos en riesgo y peligro de 



vida es realmente preocupante en cualquier latitud, pues se confiere que la ideación 

suicida es la puerta de entrada para considerar un próximo suicidio, por tanto, amerita 

toda una serie de asistencias para el manejo y sobre todo prevención para detener actos 

tan fatales como el suicidio en jóvenes.  

Instrumentos de evaluación de la ideación suicida en jóvenes – pandemia Covid - 19 

     Para evaluar la ideación suicida, tres estudios utilizaron el Patient Health Questionnaire 

(PHQ-9) (Yamamoto et al., 2022; Dale et al., 2022; Troya et al., 2022), al parecer por su 

categoría psicométrica con respecto a la variable ideación suicida, alcanzando una 

consistencia interna con un coeficiente Alfa de Cronbach de 0,835, test objetivo para la 

medición de la variable (Baader et al., 2012). Sin embargo, no se encontró dentro de las 

búsquedas un instrumento específicamente para jóvenes y que sea estrictamente para la 

ideación suicida, sino que compartían contexto con otros problemas, por tanto, ello deja 

sobre el tapete la posibilidad de la realización de otros estudios para construir test 

específicos. 

     En el mismo orden de instrumentos psicométricos, con respecto a la escala de 

calificación de gravedad del suicidio de Columbia, un estudio utilizo dicho instrumento 

(Wong et al., 2022). El Columbia tiene valores de α de Cronbach que oscilaban entre 0,73 

y 0,93. (Posner et al, 2011), instrumento fiable y válido para evaluar la ideación y las 

conductas suicidas, sin embargo, Al-Halaba et al, refiere: la versión española alcanzo un 

Alfa de Cronbach 0,53 (Al-Halabia et al., 2016), poco confiable o marginal, por lo tanto, 

debiendo realizarse estudios adecuados para una versión castellana válida.  

Factores psicosociales en la ideación suicida en jóvenes – pandemia Covid 19 

     Los factores psicosociales presentes en sujetos con ideación suicida en un estudio 

ingles fueron: separación o pérdida de uno de los padres, vivir con un miembro de familia, 



padres con problemas de salud mental, abuso de drogas, negligencia, abuso, violencia 

doméstica, delincuencia. Todas las variables referidas en relación estadísticamente 

significativa (p<0.05) con los pensamientos suicidas (Ashworth et al., 2022), resultados 

que confieren asociación e influencia entre dichos factores con la ideación 

autodestructiva.  

     Con respecto a las variables halladas: producto de la separación se ha observado 

mayor riesgo de presentar trastornos de conducta, bajo rendimiento académico, abuso de 

sustancias, mayor riesgo de patologías psiquiátricas (Roizblatt et al., 2018). Las 

consecuencias de una perdida paterna producen un impacto negativo en la estructura y 

dinámica familiar, así como el aumento en la morbi-mortalidad (Rodríguez y Verdú, 2013). 

Los hijos de personas adictas presentan alteraciones cognitivas, conducta violenta, 

adicciones, baja autoestima, inestabilidad emocional (Vinces y Restrepo, 2022). Así 

mismo la violencia intrafamiliar provoca secuelas psicológicas en quienes la padecen, se 

identificaron alteraciones, cognitivas, de aprendizaje, conductuales y afectivas (Izuri et al., 

2019). Por lo tanto, al parecer los factores psicosociales están relacionados con la 

ideación suicida. Un estudio ingles previo a la pandemia habla de la intervención en la 

prevención del suicidio en jóvenes que orienta enfáticamente sobre el bienestar 

psicológico antes de la aparición de la suicidabilidad, de tal manera que los que son 

susceptibles a los efectos de los estresores psicosociales puedan estar mejor aprestados 

al tratar con dichas variables (Saunders 2016). 

     Por otro lado, en China, un estudio con jóvenes e ideación suicida refiere asociación 

con factores intrínsecos: pensamiento autodestructivo, capacidad cognitiva pobre, los 

cuales se asociaron con planes de suicidio; mientras que los factores extrínsecos como la 

enfermedad por COVID-19, estrés, disfunción familiar, autolesiones no suicidas, se 

asociaron con intento de suicidio (Wong et al., 2022), los factores psicológicos se 



consolidaron como una variable determinante a tomar en cuenta, quizá porque las 

personas que ingresan en ideas y planes autolíticos colindan con creencias irracionales, 

pues existe relación significativa entre las distorsiones cognitivas y riesgo de suicidio 

(Álvarez et al., 2019), ítem que es importante tomar en cuenta para las diferentes 

asistencias a desarrollar y para la realización de estudios específicos próximos. 

     Así mismo, en contraste con otro estudio de la república de China del año 2015 

anterior a la era Covid 19, refiere que la prevalencia de ideación suicida e intentos de 

suicidio fue de: 3,9 % y 0,8 %, respectivamente, pues indicaron que aproximadamente 50 

millones y 10 millones de personas que sufrían niveles de angustia involucraban ideación 

y acciones suicida s (Cao et al., 2015). En este sentido, los factores psíquicos demarcan 

la ideación suicida en los estudios contrastados y la rumiación cognitiva su incidencia, en 

pre pandemia y en tiempos de la Covid 19, lo que determina que las acciones a 

programar definitivamente deben de priorizarse por este ángulo psicológico hacia los otros 

factores contextuales, dado que perseverar en las propias cogniciones autolíticas puede 

servir como un elemento proximal que aumenta el riesgo de suicidio (Rogers et al., 2021). 

     En síntesis, con respecto a la frecuencia de la ideación suicida en pandemia, la 

diferencia no fue significativa comparado con períodos similares en 2019 y 2018, sin 

embargo, aunque la diferencia no fue significativa estadísticamente, la representación de 

muchos sujetos en riesgo y peligro de vida es realmente preocupante. Con respecto al 

instrumento psicométrico de ideación suicida Columbia se tiene que un estudio alcanzo 

valores de α de Cronbach 0,73., y otra de la versión española resultados marginales de 

0,53., por tanto, es necesario la realización de estudios adecuados para una versión 

castellana válida. Así mismo, dentro de los factores psicosociales discutidos tenemos que 

los de tipo psicológico: rumiación cognitiva, ideas irracionales, distorsiones cognitivas, 

etc., se asociaron mayoritariamente con la ideación e intentos de suicidio, en vista que 



dichas variables predominaron dentro de los estudios revisados. Así mismo dicha 

información es importante referir a los responsables de salud para las acciones 

resolutivas o las correspondientes. 

Limitaciones y fortalezas 

     Una de las limitaciones del presente trabajo es que quizás lo hallado representa solo al 

tiempo pandémico Covid 19 de la dinámica autolítica en cuestión, sin embargo, los 

contrastes con otros estudios pretenden equilibrar de alguna manera esta limitante de la 

visión pandémica. También en tiempo real la información con respecto al problema en 

estudio está en construcción, sin embargo, se trabajó con la información más actualizada 

para alcanzar los datos más recientes al respecto. Estudios de esta naturaleza pueden 

requerir de expertos, por ello se contó con el respaldo técnico de un equipo idóneo en el 

rubro.  

Conclusiones y recomendaciones 

     Nuestra investigación alcanzo a reconocer con respecto a la frecuencia de la ideación 

suicida que la diferencia no fue significativa comparado con períodos similares en tiempo 

pre pandemia y de la Covid 19, así mismo que los factores psicológicos tuvieron mayor 

influencia para la ideación suicida en los jóvenes en tiempos pandémicos Covid 19, y que 

la rumiación cognitiva, predispone a la suicidabilidad, así mismo se reconoció la 

necesidad de construir y adaptar instrumentos adecuados para evaluar la ideación suicida 

en jóvenes, por lo trascendental de la identificación oportuna en este tipo de casos,  por 

consiguiente en esta coyuntura es recomendable tomar acciones institucionales probas a 

nivel asistencial y preventivo – promocional, las que deben abarcar todos los factores 

posibles en una intervención óptima. Las asistencias programáticas para los sujetos en 

riesgo deben pretender abarcar 360º de su predisposición, dichas diligencias deben ser 



instaladas por las entidades de salud en una vigilancia de manera sostenida o como 

política de salud, en beneficio de todos los dolientes, más aún en estos tiempos de alta 

vulnerabilidad, sobre todo para los jóvenes que en un tiempo deben de asumir los 

destinos de la humanidad. 
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ANEXOS 

Estrategia de búsqueda (Tabla 1) 

Realizamos el estudio de investigación con las siguientes estrategias de búsqueda: 

Tabla 1 Estrategias de Búsqueda 

BASE DE 

DATOS 

ESTRATEGIA DE BUSQUEDA Nº DE 

ARTICULOS 

SCOPUS TITLE-ABS-KEY ( "Suicidal ideation"  OR  "Suicidal ideations"  OR  "Suicidal 

thoughts"  OR  "Suicidal think"  OR  "Suicidal cognition" )  AND  TITLE-ABS-

KEY ( covid  19  OR  "New coronavirus" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "young 

people"  OR  youngs )  

Resultado: 

42 artículos 

 

WEB OF 

SCIENCE 

(TI=(“Suicidal ideation” OR “Suicidal ideations” OR “Suicidal thoughts” OR “Suicidal think” 

OR “Suicidal cognition” OR “Suicidal ideation”) OR AB=(“Suicidal ideation” OR “Suicidal 

ideations” OR “Suicidal thoughts” OR “Suicidal think” OR “Suicidal cognition” OR “Suicidal 

ideation”) OR AK=(“Suicidal ideation” OR “Suicidal ideations” OR “Suicidal thoughts” OR 

“Suicidal think” OR “Suicidal cognition” OR “Suicidal ideation”)) AND (TI=(Covid 19 OR 

“New coronavirus” ) OR AB=(Covid 19 OR “New coronavirus” ) OR AK=(Covid 19 OR 

“New coronavirus” )) AND (TI=(“young people” OR youngs ) OR AB=(“young people” OR 

youngs ) OR AK=(“young people” OR youngs )) 

Resultado: 

27 artículos 

 

PUB MED “Suicidal ideation”[tiab] OR “Suicidal ideations”[tiab] OR “Suicidal thoughts”[tiab] OR 

“Suicidal think”[tiab] OR “Suicidal cognition”[tiab] OR “Suicidal ideation”[Mesh] AND Covid 

19[tiab] OR “New coronavirus”[tiab] AND “young people”[tiab] OR youngs[tiab]  

 

Resultado: 

50 artículos 

TOTAL  109 

 

 

 

 


