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SUICIDIO Y DISCRIMINACIÓN EN ADOLESCENTES Y 
JÓVENES ADULTOS: ANÁLISIS SOBRE LAS DIFERENCIAS 
SIGNIFICATIVAS SEGÚN GÉNERO
Oliva, Camila; Cordoba, Paula 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Mar del Plata, Argentina.

RESUMEN
El propósito de esta investigación es analizar las diferencias 
existentes en relación al riesgo de suicidio y la percepción de 
discriminación, según la identidad de género en adolescentes 
y jóvenes adultos de la ciudad de Mar del Plata. Para ello, se 
realizó un estudio descriptivo, correlacional, transversal con un 
diseño no experimental y metodología cuantitativa. La muestra 
estuvo compuesta por 199 participantes. Los resultados arro-
jaron que las mujeres perciben más discriminación que los va-
rones. Además reportaron más sentimientos de menosprecio y 
de poco valor personal. Por otro lado, los varones informaron 
percibir mayor apoyo de parte de sus padres, mientras que las 
mujeres lo perciben en relación a sus amigos. Estos resultados 
se corresponden con estudios que afirman que, si bien la mu-
jer tiene mayor presión sociocultural, los estereotipos de géne-
ros construidos socialmente indica que la misma posee mayor 
“apertura” a generar vínculos y demostrar sus emociones, lo 
que implicaría una mayor construcción de redes de apoyo. Esto 
se considera por varios autores como una de las razones para 
explicar la llamada “paradoja del suicidio”: el hecho epidemioló-
gico de que si bien las mujeres reportan más riesgo de suicidio, 
los varones se suicidan al menos tres veces más.

Palabras clave
Suicidio - Adolescencia - Jóvenes adultos - Discriminación - 
Género

ABSTRACT
SUICIDE AND DISCRIMINATION IN ADOLESCENTS AND YOUNG 
ADULTS: ANALYSIS OF SIGNIFICANT DIFFERENCES ACCORDING 
TO GENDER
The purpose of this research was to analyze the existing diffe-
rences in relation to the risk of suicide and the perception of 
discrimination, according to the gender identity of adolescents 
and young adults in the city of Mar del Plata. A descriptive, co-
rrelational, cross-sectional study was carried out with a non-
experimental design and quantitative methodology. The sample 
consisted of 199 participants. The results showed that women 
perceive more discrimination than men. They also reported 
more feelings of contempt and little personal worth. Men repor-
ted perceiving greater support from their parents, while women 

perceived it in relation to their friends. These results correspond 
to studies that affirm that, although women have more sociocul-
tural pressure, socially constructed gender stereotypes indicate 
that they have greater “openness” to generate links and de-
monstrate their emotions, which would imply greater construc-
tion of networks support. This is considered by several authors 
as one of the reasons to explain the so-called “suicide paradox”: 
the epidemiological fact that although women report a higher 
risk of suicide, men commit suicide at least three times more.

Keywords
Suicide - Adolescence - Young adults - Discrimination - Gender

Introducción
La adolescencia es una etapa de la vida del ser humano que 
transcurre entre la infancia y la adultez (Organización mundial 
de la salud, 2014). Se trata de un período de transición en el que 
se producen transformaciones intensas tanto a nivel emocional, 
social, cognitivo, neurobiológico y sexual (Oliva-Delgado, 2007).
Si bien esta etapa se la suele denominar como “etapa de tor-
menta” o “de crisis”, implicando que es patológica en sí misma, 
algunos autores contemporáneos acuerdan en que la adoles-
cencia no se trataría de ello. (Arnet, 2012; Oliva-Delgado, 2007; 
Steinberg, 2014; Wagner & Zimmerman, 2008). Por el contrario, 
se sostiene que la disfuncionalidad en esta etapa podrá tener 
lugar cuando las nuevas exigencias y cambios resulten desbor-
dantes de los recursos con los que cuenta el adolescente; o 
cuando se produzca una discrepancia entre los pensamientos 
y sentimientos del adolecente y lo que cree que los demás es-
peran de él (Vega, 2015). Es por esto que muchos autores re-
saltan la importancia de las relaciones interpersonales -familia, 
pares, figuras de autoridad- para un buen desarrollo emocional 
y social, potenciando sus recursos y proporcionando las herra-
mientas necesarias para poder manejarse en el mundo adulto. 
Es así que cuando se presentan dificultades o conflictos signifi-
cativos en el área social, se ve facilitada la emergencia de con-
secuencias negativas como sentimientos intensos de soledad, 
aislamiento y de ser una carga para los demás, lo que impacta 
directamente en la autoestima y puede favorecer la experiencia 
de síntomas de depresión y/o ansiedad, el consumo problemáti-
co de sustancias y emergencia de las conductas autolesivas, por 
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nombrar algunos. Muchas veces estas mismas consecuencias, 
cuando se dan en forma conjunta con otros factores, pueden dar 
lugar al desarrollo de ideaciones suicidas, intentos de suicidio y 
suicidio propiamente dicho.
En relación a esto último, según la OMS (2018) el suicidio es 
la segunda causa de muerte en personas de 15 a 24 años a 
nivel mundial, por lo que constituye un grave problema de salud 
pública. En Argentina en el año 2018 se registraron 3139 casos 
de suicidio (Dirección de Estadísticas e Información de la Salud 
DEIS, Ministerio de Salud de la Nación, 2019). A la gravedad 
que develan estas cifras, hay que añadir que la OMS sostiene 
que hay insuficiencia en la disponibilidad y la calidad de la in-
formación sobre intentos y suicidios. A ello se le suma el hecho 
de que se estima que por cada suicidio se producen entre tres 
y cuatro tentativas.
Hay estudios que evidencian la relación existente entre el suici-
dio y la discriminación: Los niños o adolescentes que la sufren 
puede experimentar depresión, ansiedad, temor, baja autoes-
tima, aislamiento y sentimientos de rechazo, lo que afecta su 
desarrollo y su vida diaria, y pueden favorecer el desarrollo de 
ideaciones y planes suicidas (e.g., Arroyave-Sierra, 2012; Fada-
nelli, Lemos, Soto & Hiebra, 2013; Puhl & King, 2013; Valadez, 
Amezcua, González, Montes & Vargas, 2011). En la investigación 
de Cepeda-Cuervo, Pacheco-Durán, García-Barco & Piraquive-
Peña (2008) se concluyó que un porcentaje elevado de estudian-
tes de escuela básica y media son rechazados y humillados por 
sus compañeros, y conciben a la escuela como un espacio don-
de cada día trae más sufrimiento, debido a múltiples situaciones 
de violencia que generan miedo y afectan sus vidas.
De este modo, existe un importante cúmulo de evidencia a nivel 
nacional e internacional sobre la vinculación del suicidio con el 
bullying, así como con su modalidad más actual, el cyberbullying 
(e.g., Arroyave-Sierra, 2012; Fadanelli et al., 2013; 2015; Vala-
dez et al., 2011). En la investigación de Fadanelli et al. (2013) 
concluyeron que se trata de un importante factor de riesgo para 
el desarrollo de ideaciones suicidas y, de hecho, un estudio es-
pañol publicado en 2019 pone de manifiesto que esta forma 
de hostigamiento tiene un impacto directo sobre sintomatología 
depresiva, estrés, desajuste psicosocial y sentimientos de sole-
dad, todo lo cual favorece en la emergencia de pensamientos 
suicidas (Iranzo, Buelga, Cava & Ortega-Barón, 2019).
Respecto a la prevalencia según género, hay datos que demues-
tran que el suicidio en varones triplica en frecuencia al suicido 
en mujeres, aunque ellas suelen reportar mayor porcentaje de 
ideaciones y comportamientos suicidas (e.g., Ministerio de Sa-
lud de la Nación, 2018; OMS, 2018; Värnik et al., 2009). El hecho 
epidemiológico de que, si bien las mujeres reportan más riesgo 
de suicidio, los varones se suicidan efectivamente al menos tres 
veces más, se suele denominar como “la paradoja del suicidio” 
(e.g., Canetto & Sakinofsky 1998; Di Rico et al., 2016; Lamis 
& Lester, 2013; Torres 2018), y los autores refieren que una 
explicación a ello puede remitirse al hecho de que, desde los 

estereotipos de género pertenecientes a la sociedad actual, se 
supone que la mujer presenta “mayor capacidad” que el varón 
para poder expresar sus sentimientos ante los demás y mostrar 
su lado más sensible y emotivo, pudiendo pensar que, conse-
cuentemente, genera más lazos sociales afectivos y capacidad 
para pedir ayuda.
De hecho, hay autores que sostienen que esta falta de redes de 
sostén, las acciones de riesgo, la violencia física, el estrés y las 
presiones de actuar de “forma masculina”, son productos del 
rol de género que la masculinidad impone a los varones y que 
pueden tener su repercusión en las conductas suicidas, siendo 
la atención a la propia salud una cuestión poco interiorizada por 
los varones en general (Rosado-Millán et al., 2014).
Es por ello que el objetivo del presente estudio es analizar las 
diferencias existentes en relación al riesgo de suicidio y la per-
cepción de discriminación, según la identidad de género en ado-
lescentes y jóvenes adultos de la ciudad de Mar del Plata.

Metodología 
Diseño: Estudio exploratorio-descriptivo, correlacional, transver-
sal con un diseño no experimental y metodología cuantitativa.
Participantes: Se trabajó sobre una muestra de 201 adolescen-
tes y jóvenes (Medad = 18; DS = 5,95). El 41.3% asistía a insti-
tuciones educativas secundarias y el 58.7% eran estudiantes 
de la carrera de Lic. en Psicología de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata. En cuanto a identidad de género, el 27.4% se 
identificó como masculino, el 71.6% como femenino y el 1% 
restante no se reconoció desde ninguna identidad.
Instrumentos:
Encuesta de Discriminación Percibida: Se elaboró específica-
mente para esta investigación debido a la escasez de instru-
mentos adecuadamente adaptados al contexto argentino que 
midan discriminación percibida en adolescentes en relación a 
los aspectos que eran pertinentes a esta investigación. Para su 
confección se tuvieron en cuenta las delimitaciones señaladas 
por Morrison, Bishop & Morrison, (2019) y Williams (2012). Inda-
ga la discriminación percibida por adolescentes y jóvenes a tra-
vés de 46 ítems agrupados en tres aspectos: Apariencia Física; 
Diversidad y Orientación Sexual; Socio-económica y Cultural.
La encuesta también explora una dimensión adicional, Vivencias 
Relacionadas con la Discriminación, cuyos reactivos aportan in-
formación pertinente a nivel clínico respecto de vivencias que 
pudo haber padecido la persona como resultado de sentirse dis-
criminado. Adicionalmente se indagan las fuentes y lugares en 
donde se recibió la discriminación, y las reacciones emociones 
generadas.
La versión preliminar fue sometida a valoración de un experto y 
una prueba piloto con adolescentes para analizar evidencias de 
validez aparente, la representatividad del contenido, la adecua-
ción lingüística y comprensibilidad de la consigna e ítems, las 
escalas de respuesta y el formato general.
Inventario de Orientaciones Suicidas (ISO-19) (King & Kowal-
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chuk, 1994; adaptación argentina Casullo, 1997; versión Ga-
larza, Fernández-Liporace, Castañeiras & Freiberg-Hoffman, 
2019): La versión abreviada evalúa la orientación suicida del 
examinado a través 19 reactivos agrupados en cuatro factores: 
Baja Autoeficacia, Desesperanza, Soledad y Aislamiento Social, 
e Ideaciones Suicidas. Cuenta con evidencias satisfactorias de 
validez de contenido, de constructo y estructura dimensional, y 
de confiabilidad en términos de consistencia interna.
Escala de Apoyo Social percibido por adolescentes (ASPA), (Nol-
ten, 1994; adaptación argentina Fernández-Liporace & Ongara-
to, 2005): Tanto la versión original como la adaptación argentina 
consisten en una escala multidimensional de 60 reactivos distri-
buidos equitativamente en cuatro subescalas que corresponden 
a las fuentes de apoyo potencialmente perceptibles por el ado-
lescente (padres, profesores, amigos y compañeros). Se obtiene 
una puntuación por sumatoria simple para cada dimensión y 
una puntuación global de apoyo social.
Para esta investigación se dividió la subescala padres, dado que 
estudios previos en el medio local han sugerido la importancia 
de ofrecer al adolescente la posibilidad de contestar en forma 
independiente para cada progenitor (DiRico et al., 2016). Asi-
mismo, no se utilizó la subescala profesores, ya que no ha mos-
trado resultados significativos con riesgo de suicidio.
Procedimiento: La recolección de datos se realizó en forma co-
lectiva en las clases habituales de los estudiantes. La participa-
ción fue voluntaria, anónima y confidencial bajo la firma de un 
consentimiento informado de los participantes y del asentimien-
to del padre/madre o tutor/a a cargo en el caso de estudiantes 
menores de 18 años. Durante todo el proceso de investigación 
se atendió a las pautas éticas establecidas por Federación de 
Psicólogos de la República Argentina (2013) y la Declaración de 
Helsinki (Asociación Médica Mundial-WSA, 2014) y se garantizó 
que toda la información derivada sería utilizada con fines exclu-
sivamente científicos bajo la Ley Nacional 25.326 de Protección 
de los Datos Personales.

Resultados
Respecto a las diferencias significativas según género varón-
mujer, en la Encuesta de Discriminación Percibida (EDP) las 
mujeres señalaron percibir más discriminación que los varones, 
sobre todo en lo relativo a la apariencia física. Esto se refleja en 
reactivos cuyo contenido alude a cuestiones tales como peso, 
altura y vestimenta, entre otros. También se presentaron dife-
rencias significativas en Vivencias Relacionadas con la Discri-
minación, siendo las mujeres nuevamente quienes informaron 
haber experimentado más situaciones en las que han recibido 
comentarios violentos, discriminativos y/o desvalorizantes en 
mayor medida que los varones. En esta línea, en el Inventario de 
Orientaciones Suicidas (ISO-19), la diferencia significativa fue 
encontrada en la dimensión Baja Autoeficacia, es decir que las 
mujeres reportaron más sentimientos de menosprecio y de poco 
valor personal.

Tabla 1. Análisis de diferencias significativas según género: 
mujer vs varón

Variables  M (ds) t

EDP

DAF
M = 17.69 (5.55)

4.21***
V = 14.15 (4.57)

VR
M = 18.97 (6.41)

2.92**
V = 16.04 (6.03)

TOTAL
M = 70.46 (17.81)

3.10**
V = 62.03 (15.20)

ASPA

Padre
M = 35.38 (13.84)

-2.64*
V = 41.03 (11.73)

Amigos
M = 47.88 (9.27)

-4.54***
V = 41.08 (9.81)

ISO-19 BA
M = 8.59 (3.50)

3.96***
V = 6.42 (3.26)

Nota. EDP = Encuesta de Discriminación Percibida; DAF = Dimensión 
Apariencia Física; VR = Vivencias Relacionadas con la Discriminación; 
ASPA = Apoyo Social Percibido. ISO-19 = Inventario de Orientaciones 
Suicidas. BA = Baja Autoeficacia. M = Mujer; V = Varón.
*p < .05; **p < .01; ***p < .001.

En lo que refiere a la Escala de Apoyo Social Percibido por Ado-
lescentes (ASPA), los varones informaron significativamente 
percibir mayor apoyo de parte de sus padres, mientras que las 
mujeres lo hicieron en relación a sus amigos. En las fuentes ma-
dre y compañeros no se observaron diferencias significativas.

Análisis y conclusión
El objetivo del presente estudio fue analizar las diferencias 
existentes en relación al riesgo de suicidio y la percepción de 
discriminación, según la identidad de género en adolescentes y 
jóvenes adultos de la ciudad de Mar del Plata.
En relación al mismo, las mujeres señalaron percibir mayor dis-
criminación que los varones, sobre todo respecto del aspecto 
físico. Este dato se corresponde con los múltiples estudios que 
afirman que la presión sociocultural por el cuerpo “perfecto” 
afecta sobre todo a la mujer (Fernández-Bustos; González-
Martí; Contreras & Cuevas, 2015; Torres, 2018). Al ser visto el 
cuerpo de la mujer como objeto erótico y de consumo, tienden 
a someterse en mayor medida a dietas a menudo extremas y 
peligrosas, así como a diferentes tratamientos estéticos (ciru-
gías, inyecciones, tratamientos láser, entre otros), con el obje-
tivo de “encajar” en el estereotipo de belleza transmitido por la 
sociedad. Esto afecta particularmente a las adolescentes. El he-
cho de que el “atractivo físico” lleve a poseer ventajas sociales 
así como románticas, influye directamente en el autoconcepto 
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de la persona. Por ende, los estudios citados afirman que una 
imagen corporal negativa se relaciona con una baja autoesti-
ma, depresión, ansiedad, pudiendo conllevar además a trastor-
nos alimenticios e ideaciones suicidas. Asimismo, las mujeres 
también expresaron haber recibido más comentarios violentos, 
discriminativos y/o desvalorizantes hacia su persona, que los 
varones, y presentaron más sentimientos de menosprecio y de 
bajo valor personal.
Por otro lado, respecto al apoyo social también se hallaron al-
gunas diferencias. Los varones informaron percibir mayor apoyo 
por parte de su padre y las mujeres por parte de sus amigos. 
Desde los estereotipos de género pertenecientes a la sociedad 
actual, en donde se supone que la mujer presenta más mayor 
capacidad para poder expresar sus sentimientos ante los demás 
y mostrar su lado más sensible y emotivo, se podría pensar que, 
consecuentemente, genera más lazos sociales afectivos y capa-
cidad para pedir ayuda. De hecho, como se planteó al principio 
de la investigación, se considera que esto es una de las razo-
nes para explicar la llamada “paradoja del suicidio”, es decir, 
el hecho epidemiológico de que si bien las mujeres reportan 
más riesgo de suicidio, los varones se suicidan efectivamente al 
menos tres veces más (e.g., Canetto & Sakinofsky 1998; Di Rico 
et al., 2016; Lamis & Lester, 2013; Torres 2018). En el mismo 
sentido, el modelo de masculinidad hegemónica crea y reprodu-
ce una imagen del varón basada en la fuerza, la competitividad, 
el control emocional, la racionalidad y la valentía (Rosado-Millán 
et al., 2014). Esto genera opresión y discriminación de aquellos 
varones que por diversas razones no encajan en este mode-
lo, así como la ausencia de recursos emocionales propios y de 
apoyo social para enfrentar distintos problemas que los tornen 
vulnerables, ya que la vulnerabilidad es, como tal, un tema tabú 
para la masculinidad construida en nuestra sociedad. Así, los 
autores sostienen que esta falta de red de sostén, las acciones 
de riesgo, la violencia física, el estrés y las presiones de actuar 
de “forma masculina” (por ejemplo, no llorar, no mostrar sus 
emociones, ser los proveedores de la casa), son productos del 
rol de género que la masculinidad impone a los varones y que 
pueden tener su repercusión en las conductas suicidas, siendo 
la atención a la propia salud una cuestión poco interiorizada por 
los varones en general.
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