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Resumen   Introducción: las experiencias de discriminación étnico-racial inciden en la salud 
mental de quienes la han sufrido. Perú es uno de los países con mayor percepción de racismo; sin 
embargo, son escasos los estudios que han abordado sus efectos en los aspectos emocionales; por 
tanto, el objetivo consistió en examinar el rol mediador de la depresión, la ansiedad y la propen-
sión a la ira en la relación entre las experiencias de discriminación y la ideación suicida en pobla-
ción peruana. Método: participaron 632 personas (65.20 % mujeres), con edades de entre 18 y 63 
años (M = 25.03; DE = 8.03) y se les administró la Escala de experiencias de discriminación (EED), 
el Patient Health Questionnaire-2 (PHQ-2), el Generalized Anxiety Dissorder-2 (GAD-2), la Escala 
de propensión a la ira (APS - G) y la Escala de frecuencia de ideación suicida (IFIS). Mediante la 
regresión estructural, se creó un modelo explicativo probando la invarianza según sexo y edad. 
Resultados: el ajuste del modelo fue excelente e invariante en ambos grupos y mostró que las 
experiencias de discriminación tienen un efecto directo sobre la propensión a la ira, la depresión 
y la ansiedad. Esta última variable resultó ser la mejor predictora y mediadora de la ideación 
suicida. Además, el modelo se mantuvo invariante según sexo y edad. Conclusiones: la discri-
minación afecta negativamente la salud mental de quienes la experimentan y puede producir 
mayor frecuencia de ideas suicidas a través de la ansiedad independientemente del sexo y edad. 

© 2023 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Este es un artículo Open Access bajo la licencia 
CC BY-NC-ND (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Experiences of racial-ethnic discrimination and suicidal ideation in Peruvian popula-
tion: The mediating role of emotions

Abstract   Introduction: Experiences of ethnic-racial discrimination have an impact on the men-
tal health of those who have suffered it. Peru is one of the countries with the highest perception 
of racism; however, few studies have addressed its effects on emotional aspects; therefore, the 
aim was to examine the mediating role of depression, anxiety and the propensity to anger in the 
relationship between experiences of discrimination and suicidal ideation in the Peruvian pop-
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La discriminación es el conjunto de comportamientos y 
acciones que perjudican a un grupo y favorecen a otro debi-
do a una característica específica (Kirkinis et al., 2021). En 
el caso de la discriminación étnico-racial (DER), los tratos 
injustos se deben a rasgos físicos o pertenencia a un grupo 
étnico-racial (Broudy et al., 2007; Paradies et al., 2015). En 
la actualidad, estos comportamientos se han vuelto más co-
tidianos, pues se manifiestan de manera más sutil mediante 
burlas, discursos racializados o la restricción de espacios 
públicos, lo cual ha generado que la DER se normalice (Bou-
rabain & Verhaeghe, 2021).

Prevalencia de la discriminación

En el contexto latinoamericano, Perú es uno de los paí-
ses con mayor índice de discriminación hacia los afrodes-
cendientes e indígenas (Telles & Bailey, 2013). Las encues-
tas y estudios peruanos coinciden en que el racismo y la 
DER son fenómenos vigentes y altamente prevalentes, pues 
se reporta una incidencia entre el 46.5 % y 68 % (Instituto 
Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2011; Ministerio 
de Cultura [Mincul], 2018; Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos [MinjusDH], 2013; Sulmont, 2005).

En cuanto a las diferencias según sexo y edad, los datos 
en el ámbito peruano son casi inexistentes y son inconsis-
tentes. Así, se ha reportado que la discriminación es uno de 
los problemas sociales más importantes que afectan a los 
jóvenes peruanos, especialmente en mujeres (10.1 %) antes 
que en varones (9.4 %). Dentro de este grupo, los jóvenes 
de 15 a 19 años son los que reportan mayor afección, se-
guidos de aquellos entre 25 a 29 años y de 20 a 24 años con 
10.7 %, 9.2 % y 9.1 %, respectivamente (INEI, 2011). Además, 
se reporta que los varones son los que experimentan más 
discriminación y no se hallaron diferencias significativas en 
los grupos según la edad (Sulmont, 2005).

Discriminación y salud

El racismo y la DER tienen un impacto en la salud física 
y mental (Ben et al., 2022; Paradies et al., 2015; Schmitt 
et al., 2014). Las personas que lo experimentan tienden a 
presentar problemas de hipertensión (Forde et al., 2021), 

diabetes (Gonzales et al., 2021), problemas para dormir 
(Park & Kim, 2023) y son más propensas a enfermedades 
cardiovasculares (Lockwood et al., 2018).

Además, existe asociación entre la discriminación, la 
depresión y la ansiedad (Lowe et al., 2019; Polanco-Roman 
et al., 2019, 2022; Tineo et al., 2021), la baja autoestima 
(Yang et al., 2019), la ira (Min & Joireman, 2021; Zilioli 
et al., 2017), el malestar psicológico, el estrés postraumá-
tico (Matheson et al., 2019) y la ideación suicida (Cheref 
et al., 2019; Rudes & Fantuzzi, 2022; Vargas et al., 2021).

Discriminación e ideación suicida

Los estudios sugieren la existencia de una asociación en-
tre la DER y la ideación suicida, pues existe una tendencia 
al alza en la prevalencia de pensamientos suicidas y suici-
dios en grupos minoritarios, cuyos miembros son discrimi-
nados racialmente (Oh et al., 2020). Tales resultados han 
sido replicados en muestras de preadolescentes (Argabright  
et al., 2022), adolescentes y adultos jóvenes (Arshanapally et  
al., 2018; Madubata et al., 2019) de diferentes grupos 
étnico-raciales.

Los pocos antecedentes, junto a una revisión sistemá-
tica, han encontrado que esta asociación es invariante se-
gún diferentes variables sociodemográficas como el sexo, la 
edad, el lugar de nacimiento y el nivel educativo (Paradies 
et al., 2015). Por ejemplo, un estudio con jóvenes y ado-
lescentes halló que el sexo no fue una variable involucrada 
en la relación entre la DER y la suicidalidad; sin embargo, 
cuando se controlaron las experiencias de discriminación 
materna, los varones tenían mayor riesgo (Arshanapally et 
al., 2018). Del mismo modo, se ha reportado asociación sig-
nificativa entre ambas variables, independientemente del 
sexo y la edad (Cheref et al., 2019).

Lo anterior se explica porque la discriminación es con-
siderada un estresor social que induce dolor emocional, 
miedo, sentimientos de exclusión social, falta de pertenen-
cia, soledad, desesperanza y disminución de la autovalía a 
quienes lo han sufrido, lo que aumentaría la probabilidad de 
generar ideas suicidas como una manera de escapar de un 
entorno aversivo en el que hay poco control de la situación 
(Bentley et al., 2016; Cheref et al., 2019; Messina et al., 
2022; Polanco-Roman et al., 2022; Rudes & Fantuzzi, 2022).

ulation. Method: 632 individuals (65.20 % women), aged between 18 and 63 years (M = 25.03;  
SD = 8.03) participated and were administered the Experiences of Discrimination Scale (EOD), 
the Patient Health Questionnaire-2 (PHQ-2), the Generalized Anxiety Dissorder-2 (GAD-2), the 
Anger Propensity Scale (APS - G) and the Suicide Ideation Frequency Scale (IFIS). An explan-
atory model was created using structural regression, testing for invariance according to sex 
and age. Results: The model fit was excellent and invariant in both groups and showed that 
discrimination experiences have a direct effect on the propensity to anger, depression and 
anxiety. This latter was the best predictor and mediator of suicidal ideation. The model was 
invariant by sex and age. Conclusions: Discrimination negatively affects the mental health of 
those who experience it and may produce higher frequency of suicidal ideation through anxi-
ety regardless of sex and age. 

© 2023 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. This is an open access article under the CC BY-NC-ND  
license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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El rol de la depresión, la ansiedad y la ira

La evidencia señala que la DER provoca desregulariza-
ción emocional, pues las personas que la experimentan 
tienden a tener conductas de hipervigilancia y evitación 
social como estrategias de afrontamiento, lo cual genera 
síntomas ansiosos, depresivos, sensación de vulnerabili-
dad, soledad y desesperanza, aumentando así la ideación 
suicida y la probabilidad de suicidio (Baiden et al., 2022; 
Kwon & Han, 2019; Messina et al., 2022; TaeHyuk & Cano, 
2023). Incluso, se ha encontrado que la respuesta fisiológica 
al estrés provocado por la DER activa el eje hipotalámi-
co-pituitario-suprarrenal segregando hormonas que inducen 
neuroinflamación, lo cual incide en problemas psicológicos 
y somáticos como la depresión y la ansiedad, los cuales son 
factores de riesgo en la conducta suicida (Oh et al., 2020).

Por otro lado, desde una perspectiva cognitiva, algunos 
estudios señalan que la ira es una de las emociones más 
frecuentes ante situaciones de discriminación debido a la 
interpretación negativa de la situación (Min & Joireman, 
2021), lo cual activa mecanismos de regulación emocional 
como la expresión abierta, la supresión o el control del eno-
jo; en el primer caso, suele darse mediante quejas o sen-
timientos de enfado hacia las personas que discriminaron; 
en el segundo, los sentimientos pueden ser suprimidos o 
retenidos internamente; y en el tercero, la ira intenta ser 
controlada para evitar expresarlas (Park et al., 2017). 

Además, las agresiones propias de la DER podrían provo-
car enojo en quienes la experimentan, así como una afecta-

ción a la autoestima, debido a las burlas, comentarios ofen-
sivos, a la sensación de rechazo social, a los malos tratos 
o al trato injusto, lo que contribuye al aumento de riesgo 
suicida (Britt-Spells et al., 2018; Espinosa, 2021; Min & Joi-
reman, 2021; Park et al., 2017). 

En tal sentido, existiría un rol mediador de la depresión, 
la ansiedad y la ira en la relación entre la DER y la idea-
ción suicida, lo cual ha sido reportado en estudios previos, 
pero con muestras no latinoamericanas (Lowe et al., 2019; 
Polanco-Roman et al., 2019, 2022; Rudes & Fantuzzi, 2022; 
Vargas et al., 2021; Walker et al., 2017). Lo anterior justifica 
el estudio, pues responde a un vacío teórico en el contexto 
latinoamericano al no existir antecedentes que hayan anali-
zado los efectos de la DER sobre aspectos psicológicos, pese 
a ser un problema vigente. Lo que, a nuestro entender, se-
ría la primera investigación que considera a la DER como 
variable que afecta la salud mental en la región. Además, 
los resultados pueden brindar evidencia para argumentar 
de que la DER es una problemática relevante, no solo a nivel 
social, sino también a nivel sanitario, de modo que pueda 
ser una variable por considerar en las políticas de preven-
ción de la depresión, la ansiedad y el suicidio.

Hipótesis y objetivos

Debido a la evidencia presentada, el presente estudio 
plantea la hipótesis de que la relación entre las experien-
cias de discriminación y la ideación suicida está mediada por 
la propensión a la ira, la ansiedad y la depresión (Bentley  
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Figura 1. Modelo hipotetizado

Nota: EOD = experiencias de discriminación, ANG = propensión a la ira; ANX = ansiedad; DEP = depresión; SUI = ideación suicida.
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et al., 2016; Dillon et al., 2020; Jang et al., 2014; Liu et al., 
2020; Palomino-Coila & Núñez-Palomino, 2020; Rønnstad 
et al., 2018), cuyo modelo se observa en la Figura 1. Por 
tanto, el objetivo principal de la investigación es examinar 
el rol mediador de tales emociones en la relación entre 
las experiencias de discriminación y la ideación suicida en 
población adulta peruana.

Método

Participantes

Los participantes se seleccionaron por medio de un 
muestreo no probabilístico por bola de nieve (Sedgwick, 
2013), mediante un formulario virtual compartido por las 
redes sociales.

Se contó con la participación de 712 personas; sin em-
bargo, se eliminaron 80 respuestas: 66 por ser menores de 
edad (< 18 años) y 14 por tener casillas vacías. Por tanto, 
la muestra se conformó por 632 participantes, cuyo rango 
de edad fue de 18 a 63 años (M = 25.03; DE = 8.03). La in-
formación sobre las variables sociodemográficas se muestra 
en la Tabla 1.

Tabla 1. Datos sociodemográficos de los participantes

  n %

Sexo
Hombre 220 34.80

Mujer 412 65.20

Grado de 
estudios

Posgrado (maestría o doctorado) 44 7.00

Secundaria 67 10.60

Superior técnica 38 6.00

Superior universitaria 483 76.40

Situación 
laboral

Estudia y trabaja a la vez 224 35.40

Solo estudia 278 3.60

Solo trabaja 107 44.00

Ninguna de las anteriores 23 16.90

Identidad 
étnica

Aimara 2 0.30

Blanco 92 14.60

Mestizo 431 68.20

Nativo de la Amazonía 3 0.50

Afrodescendiente 34 5.40

Nikkei/Tusán/ Descendiente de 
población asiática 2 0.30

Perteneciente o parte de otro 
pueblo 25 4.00

Quechua 43 6.00

Instrumentos

Escala de experiencias de discriminación (EED): este 
instrumento fue diseñado originalmente por Krieger et al. 
(2005) y se compone de nueve ítems que recolectan infor-

mación sobre experiencias discriminatorias en diferentes 
situaciones (e.g., al recibir atención médica, en la calle u 
otro lugar público), cuyas opciones de respuesta van desde 
nunca = 0 hasta cuatro o más veces = 3. Sin embargo, se 
utilizó la versión corta de cinco ítems, puesto que estos alu-
den a situaciones más cotidianas (Janevic et al., 2015). En 
Perú, Sánchez-Villena & Temple-Focón (2023) examinaron la 
validez, la confiabilidad y la invarianza, quienes adaptaron 
lingüísticamente los reactivos de la EED y reportaron exce-
lentes índices de bondad de ajuste y confiabilidad (CFI = .97; 
SRMR = .06; w = .80). En el presente estudio, la confiabilidad 
fue de a = .753 y w = .776.

Patient Health Questionnaire (PHQ-2): es un 
instrumento de autorreporte derivado del PHQ-9 y se 
compone por dos ítems con cuatro opciones de respuesta 
(0 = ningún día, 1 = varios días, 2 = la mayoría de los días y 
3 = casi todos los días), cuyo objetivo es medir la depresión 
considerando los dos síntomas más relevantes: la anhedonia 
(pocas ganas o interés en hacer las cosas) y el estado de 
ánimo deprimido (sentirse desanimado(a), deprimido(a), 
triste o sin esperanzas). En este estudio se utilizó la versión 
adaptada para Perú, el cual mostró una confiabilidad 
de w = .76 y demostró validez basada en la relación con 
otras variables a través de ecuaciones estructurales, las 
cuales mostraron una correlación de r = .61 y r = .72 con 
escalas de ideación suicida y ansiedad, respectivamente 
(Baños-Chaparro et al., 2021b). En el presente estudio, la 
confiabilidad fue de a = .84 y w = .84.

Generalized Anxiety Disorder-2 (GAD-2): es un 
instrumento de autorreporte, unidimensional, derivado de 
la Generalized Anxiety Disorder (GAD-7) y evalúa la ansiedad 
con los dos primeros ítems: sensación de nerviosismo, 
ansiedad o de tener los nervios de punta e incapacidad para 
controlar la preocupación. Las opciones de respuesta están 
en escala Likert con cuatro opciones de respuesta (0 = en 
absoluto, 1 = varios días, 2 = más de la mitad de los días y 
3 = casi todos los días). Las propiedades psicométricas del 
GAD-2 en Perú se han demostrado a través de la validez 
basada en la relación con otras variables, cuyos hallazgos 
demostraron correlación con la depresión (r = .66) y la 
ideación suicida (r = .58) (Baños-Chaparro, 2022). En el 
presente estudio, la confiabilidad fue de a = .77 y w = .77.

Propensión a la ira (APS - G): es un instrumento 
autoadministrado de cuatro ítems (e.g., me enojo 
fácilmente, puedo enojarme en cualquier momento) con 
respuesta tipo de Likert (sí = 3, creo que sí = 2, creo que 
no = 1, no = 0). Se usó la escala adaptada al español de 
Perú (Caycho-Rodríguez et al., 2021) donde presentó una 
estructura interna unidimensional con adecuados índices 
de bondad de ajuste (CFI = .993, GFI = .996, RMSEA = .051, 
SRMR = .019) y un buen nivel de confiabilidad (w = .832). En 
el presente estudio, la confiabilidad fue de a = .79 y w = .80.

Frecuencia de ideación suicida (IFIS): es un instrumento 
autoadministrado desarrollado por Chang & Chang (2016) 
conformado por cinco ítems (e.g., ¿con qué frecuencia has 
pensado en hacerte daño?, ¿con qué frecuencia has creído 
que no merecías vivir?) con respuestas tipo Likert que van 
desde nunca = 1 hasta casi todos los días = 5. Por lo que el 
puntaje total tiene un rango de 5 a 25. Se utilizó la versión 
adaptada a la población peruana, la cual mostró una única 
dimensión, cuya validez se demostró mediante el análisis 
factorial confirmatorio (CFI = .99, RMSEA = .03) y cuya 
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confiabilidad fue de w = .80 (Baños-Chaparro et al., 2021a). En 
el presente estudio, la confiabilidad fue de a = .92 y w = .92.

Procedimiento

Este estudio se llevó a cabo en dos etapas. En la prime-
ra, se recolectaron los datos mediante el uso de un formula-
rio virtual, específicamente Google Forms, el cual se com-
partió en redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram y 
LinkedIn) entre enero y abril de 2023. Esta elección se fun-
damenta en la investigación mediada por internet, lo cual 
permite mitigar los sesgos por deseabilidad social y reducir 
el tiempo de respuesta, lo que genera que las respues-
tas sean más sinceras; además, aumenta el nivel de con-
fidencialidad y anonimato de los respondientes (Latkovikj  
& Popovska, 2019). 

En la segunda, las respuestas obtenidas se trasladaron a 
una hoja de cálculo de Microsoft Excel y, posteriormente, 
exportadas al software estadístico R.

Se contó con la aprobación del comité de ética de la 
Universidad Privada del Norte (Nº 0004-2023/ID-CIEI) y del 
delegado de protección de datos de la Universitat de Lleida 
(España), ya que en todo momento se siguieron los linea-
mientos éticos contemplados por el Colegio de Psicólogos del 
Perú, la Ley Peruana de Protección de Datos Nº 29733, la Ley 
Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garan-
tía de los derechos digitales de España y la Declaración de 
Helsinki; pues se administró un consentimiento informado, 
se cuidó el cumplimiento del anonimato, se respetó la con-
fidencial y la no solicitud de datos sensibles, la no coacción 
a responder, el respeto a los derechos de los respondien-
tes, así como un detalle de los posibles riesgos del estudio.

Análisis de datos

El análisis de datos se realizó con el software estadístico 
R versión 4.2.2 a través de tres etapas y utilizando los pa-
quetes lavaan, semtools y semPlot. 

En la primera, se eliminaron las casillas vacías y las res-
puestas de menores de edad. Luego se realizó una matriz 
de correlaciones de Pearson. En la segunda, se creó el mo-
delo hipotetizado mediante ecuaciones estructurales con 
estimador MLR, puesto que es apropiado cuando se tienen 
variables numéricas o cuando se tiene suficiente cantidad 
de opciones de respuesta (> 5); además, es robusto a des-
viaciones de normalidad (Muthen & Muthen, 2017). Para 
evaluar el ajuste del modelo planteado se utilizaron los ín-
dices CFI, TLI, RMSEA y SRMR con puntos de corte de > .950, 
< .060 y < .080, respectivamente (Hu & Bentler, 1999). 

Posteriormente, se evaluó la invarianza del modelo según 
sexo (hombres vs. mujeres) y edad (18-24 vs. 25 a más años), y 
se examinó la equivalencia configural, métrica y fuerte (Pen-
dergast et al., 2017); para determinarla, se consideró que si 
ΔCFI < .01 y ΔRMSEA ≥ .01, no hay invarianza (Chen, 2007).

Resultados

Correlaciones

En la Tabla 2 se muestra que las correlaciones entre las 
variables tienen un rango entre r = .117 y r = .609 y que 

las experiencias de discriminación están más asociadas a la  
ansiedad.

Tabla 2. Matriz de correlación entre variables de estudio

 EOD ANG ANX DEP SUI

EOD -

ANG .117 -

ANX .228 .324 -

DEP .192 .262 .609 -

SUI .145 .279 .571 .483 -

Nota. EOD = experiencias de discriminación; ANG = propensión a la 

ira; ANX = ansiedad; DEP = depresión; SUI = ideación suicida.

Regresión estructural

Los resultados de la regresión estructural muestran que 
el modelo tiene un excelente ajuste con la muestra total 
(CFI = .973; TLI = .967; RMSEA = .038; SRMR = .040), y en los 
grupos de hombres (CFI = .953; TLI = .942; RMSEA = .058; 
SRMR = .065), mujeres (CFI = .972; TLI = .965; RMSEA = .038; 
SRMR = .039), para el grupo de 18-24 años (CFI = .968; TLI = 
.960; RMSEA = .042; SRMR = .043) y para el de 25 a más años 
(CFI = .972; TLI = .965; RMSEA = .039; SRMR = .052).

Invarianza

Además, se comprobó la invarianza del modelo según 
sexo y edad. Lo cual indicaría que los datos corresponden 
de manera adecuada a la estructura planteada indepen-
dientemente de ambas variables (véase Tabla 3).

Tabla 3. Invarianza estructural según sexo y edad del modelo 
planteado

  CFI TLI RMSEA SRMR ΔCFI ΔRMSEA

Sexo

Configural .964 .957 .045 .048

Métrico .963 .958 .044 .054 -.001 -.001

Fuerte .960 .956 .045 .055 -.003 .001

Edad

Configural .960 .963 .040 .052

Métrico .966 .962 .041 .062 .006 .001

Fuerte .963 .960 .042 .063 -.003 .001

En la Figura 2 se observa la influencia de las variables 
involucradas para la muestra general, según sexo y según 
edad. En general, las experiencias de discriminación predi-
cen en mayor medida a la ansiedad en todos los grupos, en 
especial en hombres (b = .329; p = .000) y en aquellos que 
tienen menor edad (b = .303; p = .000). Además, la ansiedad 
fue la mejor predictora de la ideación suicida en todos los 
análisis, particularmente en hombres (b = .771; p = .000) y 
en quienes tienen menos edad (b = .613; p = .000).

https://www.zotero.org/google-docs/?mbwGc0
https://www.zotero.org/google-docs/?C5NIW0
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EOD

EOD9

EOD6

EOD8

EOD5

EOD1

.691

.630

.701

.695

.472

ANG

APSG1 APSG2 APSG3 APSG4

ANX

GAD1GAD2

.806 .776 .632 .606

DEP

PHQ1 PHQ2

.125*

.255**

.208**

.794 .795

SUI

IFIS1

IFIS3

IFIS2

IFIS4

IFIS5

.849

.901

.867

.837

.892

.050

.597**

.079

.739**

-.028.392**

.797 .917

A. Modelo estructural con la muestra total

EOD

EOD9

EOD6

EOD8

EOD5

EOD1

.707/.680

.592/.658

.795/.641

.735/.675

.515/.454

ANG

APSG1 APSG2 APSG3 APSG4

ANX

GAD1GAD2

.804/.800 .660/.555

DEP

PHQ1 PHQ2

.182*/.097

.329**/.206*

.214*/.205**

.805/.791 .782/.783

SUI

IFIS1

IFIS3

IFIS2

IFIS4

IFIS5

.879/.834

.898/.901

.874/.858

.933/.792

.912/.882

-.071/.089

.771**/.553**

-.001/.072

.832**/.689**

-.036/-.029.405**/.363**

.813/.783 .940/.904

B. Modelo estructural según sexo (hombres izquierda, mujeres derecha)

.708/.567.683/.828

(Continúa)
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Hipótesis de mediación

En cuanto a la mediación, se observa que la ansiedad 
fue la única con un efecto indirecto significativo en la rela-
ción entre las experiencias de discriminación y la ideación 
suicida en todos los grupos (véase Tabla 4).

Discusión

La DER es un estresor psicosocial que afecta la salud 
mental de quienes lo experimentan (Ben et al., 2022;  
Paradies et al., 2015; Schmitt et al., 2014) y en Perú es una 
problemática vigente (Mincul, 2018; MinjusDH, 2013). Por 
tanto, en este estudio exploramos las relaciones entre las 
experiencias de discriminación, la depresión, la ansiedad, 

la propensión a la ira y la ideación suicida en la población 
general adulta peruana. Los resultados mostraron que las 
experiencias de discriminación se relacionan positivamente 
con la propensión a la ira, la ansiedad y la depresión; sin 
embargo, la ansiedad fue la mejor predicha. Estos hallazgos 
respaldan a estudios preliminares (Ben et al., 2022; Boura-
bain & Verhaeghe, 2021; Kirkinis et al., 2021; Paradies et 
al., 2015; Rønnstad et al., 2018; Rudes & Fantuzzi, 2022). Lo 
anterior se debería a que la DER es un evento adverso que 
provoca reacciones emocionales como formas de afronta-
miento y protección ante sucesos hostiles (Park et al., 2017). 
Así, el rechazo social, las humillaciones o comentarios ofen-
sivos conllevan que las personas tiendan a enojarse (Zilioli 
et al., 2017). La exposición a situaciones de discriminación 
promueve la ansiedad debido al aumento de conductas de 

Tabla 4. Efectos indirectos del modelo teórico

 Total  Hombres  Mujeres  18-24  25+
Efectos indirectos  b Sig.   b Sig.   b Sig.   b Sig.   b Sig.

EOD  ANG  SUI .006 .227 -.013 .338 .009 .293 .006 .432 .013 .313

EOD  ANX  SUI .152 .000 .253 .009 .114 .015 .186 .003 .152 .007

EOD  DEP  SUI .016 .334  .000 .994  .015 .450  .016 .582  .010 .659

EOD

EOD9

EOD6

EOD8

EOD5

EOD1

.617/.762
.702/.596

.658/.716

.601/.769

.520/.440

ANG

APSG1 APSG2 APSG3 APSG4

ANX

GAD1GAD2

DEP

PHQ1 PHQ2

.133*/.155*

.303**/.277**

.247**/.226**

.774/.855 .772/.791

SUI

IFIS1

IFIS3

IFIS2

IFIS4

IFIS5

.843/.819
.897/.895

.862/.852

.838/.819

.895/.847

.049/.081

.613**/.550**

.065.043

.771**/.627**

-.033/.059.339**/.431**

.804/.779 .903.937

C. Modelo estructural según edad (18-24 izquierda, 25+ derecha)

.794/.821 .743/.832 .575.704 .581/.644

Figura 2. Análisis de regresión estructural del modelo hipotetizado

Nota. * = p < .05, ** = p < .01, EOD = experiencias de discriminación; ANG = propensión a la ira; ANX = ansiedad; DEP = depresión; SUI = 
ideación suicida.

https://www.zotero.org/google-docs/?AzWLsC
https://www.zotero.org/google-docs/?AzWLsC
https://www.zotero.org/google-docs/?6Iy1Ij
https://www.zotero.org/google-docs/?ksxcJs
https://www.zotero.org/google-docs/?ksxcJs
https://www.zotero.org/google-docs/?ksxcJs
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hipervigilancia, preocupación, inquietud, tensión muscular, 
incremento del ritmo cardiaco y sensación de poco control 
de la situación (Kwon & Han, 2019; Paradies et al., 2015; 
TaeHyuk & Cano, 2023). Además, la desvalorización, la ver-
güenza y la culpa por la pertenencia étnica-racial, aumen-
tan la probabilidad de desarrollar depresión (Lowe et al., 
2019; Polanco-Roman et al., 2019, 2022; TaeHyuk & Cano, 
2023; Tineo et al., 2021). Sin embargo, no se halló un efecto 
directo significativo con la ideación suicida, lo que da pie 
a sospechar que las emociones tienen un rol mediador. Por 
tanto, existe suficiente evidencia para concluir que la dis-
criminación afecta emocionalmente a las personas que la 
han experimentado.

En cuanto al objetivo principal, se encontró que la re-
lación entre las experiencias de discriminación y la idea-
ción suicida estuvo mediada únicamente por la ansiedad, 
lo cual concuerda con algunos antecedentes (Kwon & Han, 
2019; Polanco-Roman et al., 2019). Estos resultados pue-
den deberse a la DER, que hace que las personas tengan 
mayor probabilidad de reaccionar cognitiva y conductual-
mente por medio de la preocupación, la inquietud o pre-
sentar conductas de lucha-huida, lo cual predispone a la 
aparición de ideas suicidas, como forma de escapar de un 
evento emocionalmente adverso, donde existe percepción 
de poco control y de un futuro incierto que incide en la 
falta de propósito o significado en la vida (Bentley et al., 
2016; Cheref et al., 2019; Walker et al., 2017). Además, los 
síntomas centrales de la ansiedad son, principalmente, cog-
nitivos (e.g., preocupación excesiva, pensamientos repeti-
tivos, entre otros), tal característica es compartida con la 
ideación suicida, pues implican imágenes o pensamientos 
que pueden presentarse de forma repetitiva o intrusiva  
(Liu et al., 2020).

Esta tendencia también se encontró al comparar el mo-
delo según sexo y edad. Por tanto, la ansiedad es la única 
mediadora en la relación entre las experiencias de discrimi-
nación y la ideación suicida. Los hallazgos replican lo repor-
tado en los antecedentes (Arshanapally et al., 2018; Cheref 
et al., 2019; Paradies et al., 2015). Sin embargo, es evidente 
una mayor influencia en hombres y en jóvenes. Ello pue-
de deberse porque, en el contexto peruano, los hombres y 
aquellos que están transitando de la juventud a la adultez, 
están más expuestos a la DER, ya que los espacios públicos 
tienen más dominancia de ellos, lo cual puede invisibilizar 
las conductas de discriminación hacia las mujeres (Sulmont, 
2005). Además, se ha visto que los hombres reciben men-
sajes negativos o estereotipados sobre las barreras racia-
les a diferencia de las mujeres, quienes reciben mensajes 
positivos sobre el orgullo racial (Arshanapally et al., 2018). 
En tal sentido, la DER exacerbaría los síntomas ansiosos en 
hombres y en jóvenes.

Este estudio no está exento de limitaciones. El diseño 
transversal no permite conocer la interacción entre varia-
bles a lo largo del tiempo. El muestreo no probabilístico, 
con mayor participación de mujeres y una muestra con 
educación superior universitaria identificada como mestiza, 
atenta la generalización de resultados y sesga el modelo. 
No haber podido realizar comparaciones según identidad 
étnica impidió que se controlara esta variable. Por tanto, 
es recomendable que futuras investigaciones sigan diseños 
longitudinales, con muestras aleatorias y homogéneas se-
gún diversos factores demográficos. 

No obstante, esta investigación tiene la fortaleza de ser 
la primera, en Perú y Latinoamérica, en estudiar los efectos 
de la DER en importantes aspectos emocionales como la de-
presión, la ansiedad y la ideación suicida, lo cual responde 
a un vacío teórico que da cuenta de la relevancia de este 
estresor social para un adecuado bienestar psicológico, y 
hace un llamado a no menospreciar a los factores sociales 
en el desarrollo de psicopatologías, de modo que tiene im-
plicancias prácticas; pues las autoridades y profesionales 
competentes podrían incluir a los estresores sociales como 
parte de sus planes para la mejora de la salud mental, de 
manera que la lucha contra la discriminación sea priorita-
ria para lograr un bienestar psicológico y prevenir el suici-
dio. Además, haber encontrado asociaciones más fuertes 
en hombres y en jóvenes, da cuenta de la necesidad de un 
enfoque de género en las intervenciones en lo social y en 
el ámbito clínico.

En conclusión, se demostró que las experiencias de dis-
criminación tienen un efecto negativo en la salud mental de 
las personas y que los síntomas ansiosos pueden predecir 
la ideación suicida de mejor manera que la depresión y la 
propensión a la ira, aunque todos ellos puedan estar pre-
sentes simultáneamente. Por consiguiente, la ansiedad es 
un mediador en la relación entre la ideación suicida y las 
experiencias de discriminación.

Agradecimientos 

A los profesores, doctor Jordi Garreta Bochaca y doctor 
Cecilio Lapresta Rey, por sus valiosas observaciones y suge-
rencias al desarrollar este estudio.

Referencias

Argabright, S. T., Visoki, E., Moore, T. M., Ryan, D. T., DiDomenico, 
G. E., Njoroge, W. F. M., Taylor, J. H., Guloksuz, S., Gur, R. 
C., Gur, R. E., Benton, T. D., & Barzilay, R. (2022). Association 
between discrimination stress and suicidality in preadolescent 
children. FOCUS, 20(2), 252-262. https://doi.org/10.1176/appi.
focus.22020005

Arshanapally, S., Werner, K. B., Sartor, C. E., & Bucholz, K. K. 
(2018). The association between racial discrimination and sui-
cidality among African American adolescents and young adul-
ts. Archives of Suicide Research, 22(4), 584-595. https://doi.or
g/10.1080/13811118.2017.1387207

Baiden, P., LaBrenz, C. A., Onyeaka, H. K., Muoghalu, C., Nicholas, 
J. K., Spoor, S. P., Bock, E., & Taliaferro, L. A. (2022). Percei-
ved racial discrimination and suicidal behaviors among racial 
and ethnic minority adolescents in the United States: Findings 
from the 2021 adolescent behaviors and experiences survey. 
Psychiatry Research, 317, 114877. https://doi.org/10.1016/j.
psychres.2022.114877

Baños-Chaparro, J. (2022). Análisis psicométrico del Generalized 
Anxiety Disorder-2 en adultos peruanos. Revista de Investi-
gaciones Universidad del Quindío, 34(1), 30-36. https://doi.
org/10.33975/riuq.vol34n1.581

Baños-Chaparro, J., Ynquillay-Lima, P., Lamas-Delgado, F., & Fuster-
Guillen, F. G. (2021a). Inventario de frecuencia de ideación 
suicida: evidencias psicométricas en adultos peruanos. 
Revista Información Científica, 100(4), artículo e3507. https://
revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/3507

Baños-Chaparro, J., Ynquillay-Lima, P., Lamas-Delgado, F., & Fus-
ter-Guillen, F. G. (2021b). Evidencias psicométricas del Patient 
Health Questionnarie-2 para la evaluación de síntomas depre-

https://www.zotero.org/google-docs/?oT0r9N
https://www.zotero.org/google-docs/?oT0r9N
https://www.zotero.org/google-docs/?o8gB6R
https://www.zotero.org/google-docs/?o8gB6R
https://www.zotero.org/google-docs/?o8gB6R
https://www.zotero.org/google-docs/?jO5In6
https://www.zotero.org/google-docs/?jO5In6
https://www.zotero.org/google-docs/?Ay2me3
https://www.zotero.org/google-docs/?Ay2me3
https://doi.org/10.1176/appi.focus.22020005
https://doi.org/10.1176/appi.focus.22020005
https://doi.org/10.1080/13811118.2017.1387207
https://doi.org/10.1080/13811118.2017.1387207
https://doi.org/10.1016/j.psychres.2022.114877
https://doi.org/10.1016/j.psychres.2022.114877
https://doi.org/10.33975/riuq.vol34n1.581
https://doi.org/10.33975/riuq.vol34n1.581
https://revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/3507
https://revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/3507


81Experiencias de discriminación étnico-racial e ideación suicida en población adulta peruana

sivos en adultos peruanos. Revista de Ciencias Médicas de Pi-
nar del Río, 25(5), artículo e5064. https://revcmpinar.sld.cu/
index.php/publicaciones/article/view/5064

Ben, J., Elías, A., Issaka, A., Truong, M., Dunn, K., Sharples, R., 
McGarty, C., Walton, J., Mansouri, F., & Denson, N. (2022). 
Racism in Australia: A protocol for a systematic review and 
meta-analysis. Systematic Reviews, 11(1), 1-11. https://doi.
org/10.1186/s13643-022-01919-2

Bentley, K. H., Franklin, J. C., Ribeiro, J. D., Kleiman, E. M., Fox, 
K. R., & Nock, M. K. (2016). Anxiety and its disorders as risk 
factors for suicidal thoughts and behaviors: A meta-analytic 
review. Clinical Psychology Review, 43, 30-46. https://doi.or-
g/10.1016/j.cpr.2015.11.008

Bourabain, D., & Verhaeghe, P. P. (2021). The conceptualization of 
everyday racism in research on the mental and physical health 
of ethnic and racial groups: A systematic review. Journal of 
Racial and Ethnic Health Disparities, 8, 648–660. https://doi.
org/10.1007/s40615-020-00824-5

Britt-Spells, A. M., Slebodnik, M., Sands, L. P., & Rollock, D. (2018). 
Effects of perceived discrimination on depressive symptoms 
among black men residing in the United States: A meta-analy-
sis. American Journal of Men’s Health, 12(1), 52-63. https://
doi.org/10.1177/1557988315624509

Broudy, R., Brondolo, E., Coakley, V., Brady, N., Cassells, A., Tobin, 
J. N., & Sweeney, M. (2007). Perceived ethnic discrimination 
in relation to daily moods and negative social interactions. 
Journal of Behavioral Medicine, 30(1), 31-43. https://doi.
org/10.1007/s10865-006-9081-4

Caycho-Rodríguez, T., Barboza-Palomino, M., Ventura-León, J., & 
Cabrera-Orosco, I. (2021). Evaluación psicométrica de una me-
dida breve de ira en adultos mayores con hipertensión. Revista 
Española de Geriatría y Gerontología, 56(1), 61-62. https://doi.
org/10.1016/j.regg.2020.06.001

Chang, E. C., & Chang, O. D. (2016). Development of the frequency 
of suicidal ideation inventory: Evidence for the validity and 
reliability of a brief measure of suicidal ideation frequency in 
a college student population. Cognitive Therapy and Research, 
40(4), 549-556. https://doi.org/10.1007/s10608-016-9758-0

Chen, F. F. (2007). Sensitivity of goodness of fit indexes to lack 
of measurement invariance. Structural Equation Modeling: 
A Multidisciplinary Journal, 14(3), 464-504. https://doi.
org/10.1080/10705510701301834

Cheref, S., Talavera, D., & Walker, R. L. (2019). Perceived dis-
crimination and suicide ideation: Moderating roles of anx-
iety symptoms and ethnic identity among Asian American, 
African American, and Hispanic emerging adults. Suicide 
and Life-Threatening Behavior, 49(3), 665-677. https://doi.
org/10.1111/sltb.12467

Dillon, K. H., Van Voorhees, E. E., & Elbogen, E. B. (2020). Asso-
ciations between anger and suicidal ideation and attempts: A 
prospective study using the National Epidemiologic Survey on 
Alcohol and Related Conditions. Journal of Psychiatric Resear-
ch, 122, 17-21. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2019.12.011

Espinosa, A. (2021). Discrimination, self-esteem, and mental heal-
th across ethnic groups of second-generation immigrant ado-
lescents. Journal of Racial and Ethnic Health Disparities, 8(6), 
1539-1550. https://doi.org/10.1007/s40615-020-00917-1

Forde, A. T., Lewis, T. T., Kershaw, K. N., Bellamy, S. L., & Diez 
Roux, A. V. (2021). Perceived discrimination and hypertension 
risk among participants in the multi-ethnic study of athero-
sclerosis. Journal of the American Heart Association, 10(5), 
e019541. https://doi.org/10.1161/JAHA.120.019541

Gonzales, K. L., Jiang, L., Garcia-Alexander, G., Jacob, M. M., 
Chang, J., Williams, D. R., Bullock, A., & Manson, S. M. (2021). 
Perceived discrimination, retention, and diabetes risk among 
American indians and Alaska natives in a diabetes lifestyle 

intervention. Journal of Aging and Health, 33(7-8), 18S-30S.  
https://doi.org/10.1177/08982643211013188

Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in 
covariance structure analysis: Conventional criteria versus new 
alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary 
Journal, 6(1), 1-55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2011). Pri-
mera Encuesta Nacional de la Juventud Peruana-2011. Instituto 
Nacional de Estadística e Informática. https://alertacontrael-
racismo.pe/sites/default/files/archivos/investigacion/Primera
-encuesta-nacional-de-juventud_0.pdf

Janevic, T., Gundersen, D., Stojanovski, K., Jankovic, J., Nikolic, 
Z., & Kasapinov, B. (2015). Discrimination and Romani health: A 
validation study of discrimination scales among Romani women 
in Macedonia and Serbia. International Journal of Public Heal-
th, 60(6), 669-677. https://doi.org/10.1007/s00038-015-0712-9

Jang, J. M., Park, J. I., Oh, K. Y., Lee, K. H., Kim, M. S., Yoon, 
M.-S., Ko, S. H., Cho, H. C., & Chung, Y. C. (2014). Predic-
tors of suicidal ideation in a community sample: Roles of an-
ger, self-esteem, and depression. Psychiatry Research, 216(1),  
74-81. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2013.12.054

Kirkinis, K., Pieterse, A. L., Martin, C., Agiliga, A., & Brownell, A. 
(2021). Racism, racial discrimination, and trauma: A systema-
tic review of the social science literature. Ethnicity & Health, 
26(3), 392-412. https://doi.org/10.1080/13557858.2018.1514453

Krieger, N., Smith, K., Naishadham, D., Hartman, C., & Barbeau, E. 
M. (2005). Experiences of discrimination: Validity and reliabi-
lity of a self-report measure for population health research on 
racism and health. Social Science & Medicine, 61(7), 1576-1596. 
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2005.03.006

Kwon, S., & Han, D. (2019). Discrimination, mental disorders, and 
suicidal ideation in Latino adults: Decomposing the effects 
of discrimination. Journal of Immigrant and Minority Health, 
21(1), 143-150. https://doi.org/10.1007/s10903-018-0726-5

Latkovikj, M. T., & Popovska, M. B. (2019). Online research about 
online research: Advantages and disadvantages. E-methodolo-
gy, 6(6), 44-56. https://doi.org/10.15503/emet2019.44.56

Liu, R. T., Bettis, A. H., & Burke, T. A. (2020). Characterizing the 
phenomenology of passive suicidal ideation: A meta-analysis of 
its prevalence, psychiatric comorbidity, correlates, and com-
parisons with active suicidal ideation. Psychological Medicine, 
50(3), 367-383. https://doi.org/10.1017/S003329171900391X

Lockwood, K. G., Marsland, A. L., Matthews, K. A., & Gianaros, P. 
J. (2018). Perceived discrimination and cardiovascular health 
disparities: A multisystem review and health neuroscience per-
spective. Annals of the New York Academy of Sciences, 1428(1), 
170-207. https://doi.org/10.1111/nyas.13939

Lowe, S. R., Tineo, P., & Young, M. N. (2019). Perceived discrimi-
nation and major depression and generalized anxiety symp-
toms: In Muslim American college students. Journal of Reli-
gion and Health, 58(4), 1136-1145. https://doi.org/10.1007/
s10943-018-0684-1

Madubata, I., Spivey, L. A., Álvarez, G. M., Neblett, E. W., & Prin-
stein, M. J. (2019). Forms of racial/ethnic discrimination and 
suicidal ideation: A prospective examination of African-Amer-
ican and Latinx youth. Journal of Clinical Child & Adolescent 
Psychology, 51(1), 23-31. https://doi.org/10.1080/15374416.201
9.1655756

Matheson, K., Foster, M. D., Bombay, A., McQuaid, R. J., & Anis-
man, H. (2019). Traumatic experiences, perceived discrimina-
tion, and psychological distress among members of various so-
cially marginalized groups. Frontiers in Psychology, 10, Article 
416. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00416

Messina, B., Hoeboer, C. M., Yik, J., Mello, A. F., Mello, M. F., & 
Olff, M. (2022). Meta-analysis of the effect of racial discrimina-
tion on suicidality. SSM - Population Health, 20, Article 101283. 
https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2022.101283

https://revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/view/5064
https://revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/view/5064
https://doi.org/10.1186/s13643-022-01919-2
https://doi.org/10.1186/s13643-022-01919-2
https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.11.008
https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.11.008
https://doi.org/10.1007/s40615-020-00824-5
https://doi.org/10.1007/s40615-020-00824-5
https://doi.org/10.1177/1557988315624509
https://doi.org/10.1177/1557988315624509
https://doi.org/10.1007/s10865-006-9081-4
https://doi.org/10.1007/s10865-006-9081-4
https://doi.org/10.1016/j.regg.2020.06.001
https://doi.org/10.1016/j.regg.2020.06.001
https://doi.org/10.1007/s10608-016-9758-0
https://doi.org/10.1080/10705510701301834
https://doi.org/10.1080/10705510701301834
https://doi.org/10.1111/sltb.12467
https://doi.org/10.1111/sltb.12467
https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2019.12.011
https://doi.org/10.1007/s40615-020-00917-1
https://doi.org/10.1161/JAHA.120.019541
https://doi.org/10.1177/08982643211013188
https://doi.org/10.1080/10705519909540118
https://alertacontraelracismo.pe/sites/default/files/archivos/investigacion/Primera-encuesta-nacional-de-juventud_0.pdf
https://alertacontraelracismo.pe/sites/default/files/archivos/investigacion/Primera-encuesta-nacional-de-juventud_0.pdf
https://alertacontraelracismo.pe/sites/default/files/archivos/investigacion/Primera-encuesta-nacional-de-juventud_0.pdf
https://doi.org/10.1007/s00038-015-0712-9
https://doi.org/10.1016/j.psychres.2013.12.054
https://doi.org/10.1080/13557858.2018.1514453
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2005.03.006
https://doi.org/10.1007/s10903-018-0726-5
https://doi.org/10.15503/emet2019.44.56
https://doi.org/10.1017/S003329171900391X
https://doi.org/10.1111/nyas.13939
https://doi.org/10.1007/s10943-018-0684-1
https://doi.org/10.1007/s10943-018-0684-1
https://doi.org/10.1080/15374416.2019.1655756
https://doi.org/10.1080/15374416.2019.1655756
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00416
https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2022.101283


82 A. R. Sánchez-Villena, I. Temple-Focón

Min, H. (Kelly), & Joireman, J. (2021). The influence of customer 
race on perceived discrimination, anger and coping strategies 
following subtle degradation of restaurant service. Internatio-
nal Journal of Contemporary Hospitality Management, 33(3), 
994-1014. https://doi.org/10.1108/IJCHM-09-2020-0975

Ministerio de Cultura (Mincul). (2018). I Encuesta Nacional Perce-
pciones y Actitudes sobre Diversidad Cultural y Discriminación 
Étnico-Racial. Principales resultados. Ministerio de Cultura.  
https://acortar.link/Xibw3S

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MinjusDH). (2013). 
Encuesta para medir la opinión de la población peruana en 
relación con los derechos humanos. Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos. https://acortar.link/5kK37M

Muthen, L., & Muthen, B. (2017). Mplus User� Guide (8th ed.). Mu-
thén & Muthén.

Oh, H., Waldman, K., Koyanagi, A., Anderson, R., & DeVylder, J. 
(2020). Major discriminatory events and suicidal thoughts and 
behaviors amongst Black Americans: Findings from the Nation-
al Survey of American Life. Journal of Affective Disorders, 263, 
47-53. https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.11.128

Palomino-Coila, M. R., & Núñez-Palomino, M. (2020). Stress, anxi-
ety, and depression in social work students from Peru. Revis-
ta de Salud Pública, 22(6), 601-608. https://doi.org/10.15446/
rsap.v22n6.95151

Paradies, Y., Ben, J., Denson, N., Elias, A., Priest, N., Pieterse, 
A., Gupta, A., Kelaher, M., & Gee, G. (2015). Racism as a de-
terminant of health: A systematic review and meta-analysis. 
Plos One, 10(9), e0138511. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0138511

Park, I., Wang, L., Williams, D. R., & Alegría, M. (2017). Does an-
ger regulation mediate the discrimination-mental health link 
among Mexican-origin adolescents? A longitudinal mediation 
analysis using multilevel modeling. Developmental Psychology, 
53(2), 340-352. https://doi.org/10.1037/dev0000235

Park, K., & Kim, J. (2023). Longitudinal association between per-
ceived discrimination and sleep problems among young adults 
in the United States: Tests of moderation by race/ethnicity 
and educational attainment. Social Science & Medicine, 321, 
115773. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.115773

Pendergast, L. L., von der Embse, N., Kilgus, S. P., & Eklund, K. R. 
(2017). Measurement equivalence: A non-technical primer on 
categorical multi-group confirmatory factor analysis in school 
psychology. Journal of School Psychology, 60, 65-82. https://
doi.org/10.1016/j.jsp.2016.11.002

Polanco-Roman, L., Anglin, D. M., Miranda, R., & Jeglic, E. L. 
(2019). Racial/ethnic discrimination and suicidal ideation in 
emerging adults: The role of traumatic stress and depressive 
symptoms varies by gender not race/ethnicity. Journal of You-
th and Adolescence, 48(10), 2023-2037. https://doi.org/10.1007/
s10964-019-01097-w

Polanco-Roman, L., Hollingsworth, D. W., Liang, C., Oduro, N., & 
Anglin, D. M. (2022). Racial/ethnic discrimination, anxiety, and 
suicidal thoughts among ethnoracially minoritized college stu-
dents. American Journal of Orthopsychiatry, 92(6), 720-730. 
https://doi.org/10.1037/ort0000648

Rønnstad, A. T. M., Halling-Overgaard, A.-S., Hamann, C. R., Skov, 
L., Egeberg, A., & Thyssen, J. P. (2018). Association of atopic 
dermatitis with depression, anxiety, and suicidal ideation in 
children and adults: A systematic review and meta-analysis. 
Journal of the American Academy of Dermatology, 79(3), 448-
456. https://doi.org/10.1016/j.jaad.2018.03.017

Rudes, G., & Fantuzzi, C. (2022). The association between racism 
and suicidality among young minority groups: A systematic re-
view. Journal of Transcultural Nursing, 33(2), 228-238. https://
doi.org/10.1177/10436596211046983

Sánchez-Villena, A. R., & Temple-Focón, I. (2023).  Propiedades psi-
cométricas de la escala de experiencias de discriminación ét-
nica-racial en población peruana [manuscrito en preparación].

Schmitt, M. T., Branscombe, N. R., Postmes, T., & Garcia, A. (2014). 
The consequences of perceived discrimination for psychologi-
cal well-being: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 
140(4), 921-948. https://doi.org/10.1037/a0035754

Sedgwick, P. (2013). Snowball sampling. BMJ, 347, f7511. https://
doi.org/10.1136/bmj.f7511

Sulmont, D. (2005). Encuesta Nacional sobre Exclusión y Discrimi-
nación Social. Estudio para la defensa y los derechos de la mu-
jer. https://acortar.link/qrtAZN

TaeHyuk, B., & Cano, M. (2023). Online racism, depressive and 
anxiety symptoms, coping-related drinking motives, and alco-
hol use severity among Black, Latina/o/x, and Asian emerg-
ing adults. Addictive Behaviors, 136, 107468. https://doi.
org/10.1016/j.addbeh.2022.107468

Telles, E., & Bailey, S. (2013). Understanding Latin American be-
liefs about racial inequality. American Journal of Sociology, 
118(6), 1559-1595. https://doi.org/10.1086/670268

Tineo, P., Lowe, S. R., Reyes-Portillo, J. A., & Fuentes, M. A. 
(2021). Impact of perceived discrimination on depression and 
anxiety among Muslim college students: The role of accultur-
ative stress, religious support, and Muslim identity. Amer-
ican Journal of Orthopsychiatry, 91(4), 454-463. https://doi.
org/10.1037/ort0000545

Vargas, S. M., Calderón, V., Beam, C. R., Céspedes-Knadle, Y., 
& Huey, S. J. (2021). Worse for girls?: Gender differences 
in discrimination as a predictor of suicidality among Latinx 
youth. Journal of Adolescence, 88(1), 162-171. https://doi.
org/10.1016/j.adolescence.2021.02.007

Walker, R., Francis, D., Brody, G., Simons, R., Cutrona, C., &  
Gibbons, F. (2017). A longitudinal study of racial discrimination 
and risk for death ideation in African American youth. Suici-
de and Life-Threatening Behavior, 47(1), 86-102. https://doi.
org/10.1111/sltb.12251

Yang, T.-C., Chen, I.-C., Choi, S., & Kurtulus, A. (2019). Linking per-
ceived discrimination during adolescence to health during mid
-adulthood: Self-esteem and risk-behavior mechanisms. Social 
Science & Medicine, 232, 434-443. https://doi.org/10.1016/j.
socscimed.2018.06.012

Zilioli, S., Imami, L., Ong, A. D., Lumley, M. A., & Gruenewald, 
T. (2017). Discrimination and anger control as pathways lin-
king socioeconomic disadvantage to allostatic load in midlife. 
Journal of Psychosomatic Research, 103, 83-90. https://doi.
org/10.1016/j.jpsychores.2017.10.002

https://doi.org/10.1108/IJCHM-09-2020-0975
https://acortar.link/Xibw3S
https://acortar.link/5kK37M
https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.11.128
https://doi.org/10.15446/rsap.v22n6.95151
https://doi.org/10.15446/rsap.v22n6.95151
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0138511
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0138511
https://doi.org/10.1037/dev0000235
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.115773
https://doi.org/10.1016/j.jsp.2016.11.002
https://doi.org/10.1016/j.jsp.2016.11.002
https://doi.org/10.1007/s10964-019-01097-w
https://doi.org/10.1007/s10964-019-01097-w
https://doi.org/10.1037/ort0000648
https://doi.org/10.1016/j.jaad.2018.03.017
https://doi.org/10.1177/10436596211046983
https://doi.org/10.1177/10436596211046983
https://doi.org/10.1037/a0035754
https://doi.org/10.1136/bmj.f7511
https://doi.org/10.1136/bmj.f7511
https://acortar.link/qrtAZN
https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2022.107468
https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2022.107468
https://doi.org/10.1086/670268
https://doi.org/10.1037/ort0000545
https://doi.org/10.1037/ort0000545
https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2021.02.007
https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2021.02.007
https://doi.org/10.1111/sltb.12251
https://doi.org/10.1111/sltb.12251
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.06.012
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.06.012
https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2017.10.002
https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2017.10.002

