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RESUMEN (en español) 

La adolescencia es una etapa de cambios físicos, cognitivos, psicológicos y sociales. 

Para algunos adolescentes particularmente vulnerables esta etapa del desarrollo 

evolutivo puede suponer un periodo de estrés y malestar, pudiendo iniciarse en el 

consumo de sustancias o presentar conducta suicida. Comprender el contexto del 

adolescente es primordial en el abordaje de estos fenómenos. La familia es la principal 

fuente de socialización en la infancia y, junto a los iguales en la adolescencia, 

constituye un factor de gran importancia en el desarrollo psicológico y social. La 

literatura señala que la comunicación o el apoyo familiar actúan como factores de 

protección frente a estos problemas, mientras que variables como el conflicto actúan 

como factores de riesgo. Además, las habilidades personales del adolescente para 

afrontar estas situaciones pueden influir en esta relación. 

La presente tesis doctoral tiene como objetivo general profundizar en la 

relación de las dinámicas familiares y determinadas variables personales con el 

consumo de sustancias y la conducta suicida en la adolescencia. En este sentido, se 

desarrollaron tres estudios de investigación publicados en revistas científicas de 

impacto, cuyos objetivos fueron, respectivamente: (a) estudiar el papel mediador de la 
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impulsividad en la relación entre el conflicto familiar y el consumo de tabaco 

(cigarrillos convencionales y electrónicos); (b) examinar el efecto directo e indirecto 

del conflicto familiar en la conducta suicida a través del esquema interpersonal 

asertivo; y (c) explorar la relación entre las variables familiares y el consumo dual de 

alcohol y cannabis, el consumo de alcohol y el no consumo en función del sexo. 

Los principales resultados mostraron lo siguiente: (a) un efecto indirecto entre 

el conflicto familiar y el consumo de cigarrillos convencionales a través de la 

búsqueda de sensaciones y la premeditación; en los cigarrillos electrónicos, se 

encontró un efecto indirecto a través de la búsqueda de sensaciones; (b) el conflicto 

familiar se relaciona positivamente con la conducta suicida, estando mediada la 

relación por el esquema interpersonal asertivo; y (c) en los chicos, la presencia de  

conflicto familiar aumenta la probabilidad de ser consumidor de alcohol y consumidor 

dual en lugar de no consumidor; en las chicas, la comunicación reduce la probabilidad 

de ser consumidoras de alcohol. La presencia de consecuencias por incumplir las 

normas reduce la probabilidad de ser consumidor dual en lugar de no consumidor o 

consumidor de alcohol. 

Estos hallazgos confirman la relevancia de las variables familiares en la 

probabilidad de consumir sustancias y manifestar conducta suicida. Asimismo, 

destacan como variables mediadoras las habilidades de regulación emocional, motivo 

por el cuál deberían ser integradas en el diseño de las estrategias preventivas y de 

tratamiento. 

RESUMEN (en inglés) 

Adolescence is a period of physical, cognitive, psychological and social changes. For 

some adolescents who are particularly vulnerable, this developmental stage can be a 

period of stress and discomfort, and they may begin to use substances or present suicidal 

behavior. Understanding the context of the adolescent is essential in addressing these 

phenomena. Family is the main source of socialization in childhood and, together with 

peers in adolescence, therefore it is a relevant factor in their psychosocial development. 
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According to the literature, communication, or family support act as protective factors 

for these problems, while variables such as conflict act as risk factors. In addition, the 

adolescent's personal coping skills may influence this relationship.  

The aim of this doctoral thesis is to study the relationship between family 

dynamics and certain personal variables with substance use and suicidal behavior in 

adolescence. For this purpose, several studies published in prestigious scientific journals 

were carried out with the following aims: (a) examining the direct and indirect effect of 

family conflict on tobacco (conventional cigarettes and electronic cigarettes) use 

through impulsivity variables; (b) examine the direct and indirect effects of family 

conflict on suicide behavior through the assertive interpersonal schema; and (c) examine 

the relationship between family variables and only alcohol use, dual use of cannabis and 

alcohol, or non-use according to sex.  

The results showed: (a) an indirect effect between family conflict and 

conventional cigarettes use through sensation seeking and premeditation; in electronic 

cigarettes, an indirect effect was found through sensation seeking; (b) likewise, family 

conflict was positively related to suicidal behavior, being mediated by the assertive 

interpersonal schema; and (c) finally, in boys, the presence of family conflict increase 

the probability of being an alcohol user and dual user rather than a non-user; in girls, 

communication reduce the probability of being an alcohol user, and the presence of 

consequences for breaking the rules reduce the probability of being a dual user rather 

than a non-user or an alcohol user. 

These findings confirm the relevance of family variables in the probability of 

substance use and suicidal behavior. Likewise, emotional regulation skills stand out as 

mediating variables, which is why they should be integrated into the design of 

preventive and treatment strategies. 
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La presente tesis doctoral pretende profundizar en la relación entre las dinámicas 

familiares y determinadas variables personales con el consumo de sustancias y la 

conducta suicida en la adolescencia. Para ello, se ha realizado un compendio de tres 

publicaciones científicas. A continuación, se explica la distribución de la tesis doctoral:  

- Introducción: se presenta una revisión de la literatura sobre el papel que 

desempeñan las dinámicas familiares en la probabilidad del consumo de 

sustancias y la presencia de conducta suicida durante la adolescencia, así como 

la influencia de algunas variables personales. Se justifica esta tesis doctoral a 

través de lagunas y limitaciones en el campo de conocimiento actual. 

- Objetivos: se presenta el objetivo general de la tesis doctoral y los objetivos 

específicos contemplados en cada uno de los artículos publicados. 

- Publicaciones: se compilan los tres artículos científicos publicados vinculados a 

la tesis doctoral. A cada artículo le acompaña una ficha con la referencia en 

formato APA 7ª edición, el factor de impacto de la revista y el resumen en 

español.  

- Discusión de los resultados: se realiza una discusión general y se recogen las 

limitaciones, fortalezas, líneas futuras e implicaciones prácticas de la tesis 

doctoral.  

- Conclusiones: se abordan las ideas principales derivadas de los resultados de los 

tres artículos publicados. 

- Referencias: se listan las referencias en formato APA 7th de los artículos y 

documentos utilizados en la elaboración de la introducción y la discusión de los 

resultados. 

- Apéndices: se adjunta el cuadernillo de cuestionarios utilizados en este proyecto 

de investigación. Se incluye, en este orden: (a) cuestionario sociodemográfico 

elaborado ad hoc; (b) cuestionario de Evaluación Familiar Estratégica (EFE); (c) 

cuestionario sobre el consumo de alcohol, tabaco, cannabis y cigarrillos 

electrónicos; (d) cuestionario del Esquema Interpersonal Asertivo (AISQ), (e) 

Escala de Comportamiento Impulsivo (UPPS-PS) y (f) Escala Paykel de 

Ideación Suicida (PSS).  
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1.- El papel de la familia en la adolescencia 
La adolescencia es una etapa del desarrollo que se caracteriza por la presencia de 

cambios físicos, cognitivos, psicológicos y sociales que requieren una adaptación para 

darles respuesta (Andrews et al., 2020; Steingber, 2015). Estos cambios ayudan a los 

adolescentes a formar su identidad y a lograr una mayor autonomía (Orben et al., 2020). 

En este periodo tienen lugar por primera vez ciertos problemas como el consumo de 

sustancias o la presencia de ansiedad (Blakemore, 2019; Sisk y Gee, 2022), pudiendo 

tener un impacto en la edad adulta (Wijbenga et al., 2022). 

Se trata de una etapa liminal en la que se presentan retos a nivel familiar y social 

con diversas demandas emocionales y, a veces, los adolescentes carecen de las 

herramientas necesarias para atenderlas (Al-Halabí et al., 2021). Una adaptación 

apropiada a estos retos y cambios, que incluye habilidades como regular las emociones, 

entender la perspectiva de otros y manejar las interacciones sociales, puede aumentar el 

bienestar de los adolescentes y facilitar la transición a la adultez (Andrews et al., 2020). 

Sin embargo, para algunos jóvenes estos cambios pueden suponer un desajuste 

psicosocial, aumentando así el estrés y el malestar psicológico (Herres, 2015; Schwartz-

Mette et al., 2021).  

Las relaciones familiares son una pieza clave en el desarrollo psicosocial del 

adolescente. La familia es el contexto primigenio en el que los adolescentes definen su 

sentido del valor y de la pertenencia (Diamond et al., 2021). Aunque en esta etapa las 

amistades ganan importancia (Trucco, 2020), el sistema familiar en el que han crecido 

sigue siendo su principal fuente de apoyo (Buehler, 2020). La familia es un sistema 

complejo con sus dinámicas y vivencias concretas, y la relación mantenida con el 

adolescente es relevante para un adecuado ajuste psicológico y social (Smetana y Rote, 

2019).  

Si bien se ha hablado de la adaptación apropiada del adolescente a los cambios 

en este periodo, también es importante una adaptación adecuada por parte de la familia 

(Steingber, 2015). El sistema familiar no es estático, sino que cambia y evoluciona a lo 

largo de la vida. La adolescencia es un periodo de fluctuación debido a los cambios 
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inherentes a esta etapa del desarrollo que no solo conciernen al adolescente, sino 

también a todo el sistema (Bortz et al., 2019). En este proceso de cambio se cuestionan 

pautas existentes y surgen otras demandas nuevas más adecuadas para ese momento 

vital, permitiendo así el crecimiento del sistema, donde aspectos como la comunicación 

y el apoyo familiar son claves para el adecuado funcionamiento (Fosco y Lydon-Staley, 

2020). No obstante, en ocasiones, la familia pretende mantener las pautas anteriormente 

establecidas, pudiendo darse conductas más hostiles y menos adaptativas, con el 

consiguiente conflicto entre padres e hijos (Daks y Rogge, 2020). A modo de ejemplo, 

en esta etapa los adolescentes empiezan a solicitar más autonomía y los padres tienen 

que ceder gradualmente parte de su autoridad para lograr una relación más igualitaria. 

No obstante, los adolescentes demandarán esta independencia antes de que los padres 

estén dispuestos a concederla, pudiendo crear un espacio para comunicar las 

necesidades y negociar o, por lo contrario, un terreno propicio para la aparición de 

conflictos (Mastrotheodoros et al., 2020; Procentese et al., 2019).  

Dentro del proceso de evolución y cambio en el sistema, el ambiente familiar 

puede funcionar para ciertos problemas tanto como factor de protección como factor de 

riesgo. Por ejemplo, para los adolescentes la probabilidad de presentar problemas será 

menor cuando exista comunicación y cohesión entre los miembros, mientras que esta 

probabilidad aumentará cuando predomine el conflicto (Álvarez-Subiela et al., 2022; 

Xia et al., 2019). La comunicación permite afrontar los estresores propios de esta etapa 

y hablar con los adolescentes de sus preocupaciones y problemas cotidianos (Procentese 

et al., 2019), brindándoles el apoyo que necesitan (Wang et al., 2021b). El apoyo 

familiar también influye en el bienestar del adolescente (McMahon et al., 2020). Sin 

embargo, es menos probable que el adolescente pida ayuda a sus padres cuando la 

búsqueda de apoyo conduce a discusiones (Diamond et al., 2021). Por otro lado, el 

conflicto en la familia es una de las variables familiares más estudiadas y robustas 

cuando se habla de problemas en la adolescencia (Cummings et al., 2014). En sí, los 

conflictos son una experiencia normal durante este periodo y a lo largo de la vida. Su 

presencia no debería suponer un desajuste, especialmente si los padres muestran 

comprensión y los conflictos no son intensos o se resuelven (Smetana y Rote, 2019). No 
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obstante, la alta intensidad, que puede ser el resultado de una autorregulación emocional 

aún en desarrollo en los adolescentes (Mastrotheodoros et al., 2020), y una vivencia e 

interpretación negativa de los conflictos (Davies at al., 2021), pueden dar lugar a dicho 

desajuste, teniendo consecuencias significativas en la adaptación del adolescente 

(Weymouth et al., 2016). 

La regulación de emociones es un elemento clave para entender las conductas 

problema (Kim et al., 2020). Se entiende como regulación emocional al proceso por el 

cual las personas influyen en cómo experimentan y expresan sus emociones (Gross, 

1998). Además, variables personales como los rasgos de impulsividad influyen en la 

forma en la que los adolescentes regulan las emociones surgidas en situaciones como 

los conflictos familiares (Pihet et al., 2012) y, a su vez, estos rasgos hacen más probable 

la presencia de conductas problema como una posible respuesta al malestar generado 

(Junglen et al., 2019; Trujillo et al., 2016). También, en la regulación emocional es 

relevante la forma en la que el adolescente interpreta la información que le rodea 

(Davies at al., 2021). De esta manera, los adolescentes “leen” o piensan sobre lo que 

ocurre a su alrededor según su experiencia, dando lugar a una serie de emociones más o 

menos intensas o a comportamientos disfuncionales (Hovrud et al., 2019; Şimşek et al., 

2021). Elementos como el llamado esquema interpersonal asertivo, un modelo 

elaborado por Vagos y Pereira (2010) sobre la asertividad, permiten relacionarse con el 

mundo social de una forma más afable. Estas habilidades ayudan a entender las 

discusiones como algo manejable (Vagos y Pereira, 2010), permitiendo que el 

adolescente perciba con menos estrés las discusiones en el hogar. 

Los programas de prevención de conductas de riesgo en la adolescencia y los 

diferentes tratamientos terapéuticos en esta etapa han obtenido mejores resultados 

cuando se ha incluido a la familia y se ha trabajado con ella (Al-Halabí y Fonseca-

Pedrero, 2023b; Hartnett et al., 2016; Weinstein y West., 2021), así como cuando se han 

introducido las habilidades emocionales (Busby et al., 2020). Además, el fomento de las 

habilidades parentales positivas está relacionado con el desarrollo de competencias 

personales y sociales en los adolescentes (Servicio de Información e Investigación 

Social [SIIS], 2023). Por lo que, al intervenir en los problemas de la adolescencia es 
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importante considerar la influencia del sistema familiar, ya que, junto a los factores 

individuales, influye en la probabilidad de aparición y consolidación de dichos 

problemas. 

 En la presente tesis doctoral se pretende profundizar en el papel de las 

dinámicas familiares en dos fenómenos que pueden tener su inicio en la adolescencia: el 

consumo de sustancias y la conducta suicida. Además, se pretende entender cómo 

determinadas variables personales pueden influir en esta relación.  

2.- Dinámicas familiares y consumo de sustancias 

El consumo de drogas suele aparecer por primera vez en la adolescencia (Blakemore, 

2019; Fernández-Artamendi et al., 2021a). Se trata de un periodo clave para la 

experimentación de diversas conductas y estilos de vida como parte del desarrollo de la 

identidad del adolescente y de la defensa de su autonomía (Fonseca-Pedrero et al., 

2023c). Algunos autores señalan que puede representar un ritual de tránsito entre la 

adolescencia y la etapa adulta (Alfonso et al., 2009; Al-Halabí et al., 2021). No 

obstante, preocupa el acercamiento a las sustancias en estas edades, no solo por las 

consecuencias neurocognitivas que presenta (Duperrouzel et al., 2020; Smith et al., 

2015), sino también porque el consumo a edades más tempranas supone mayores tasas 

de consumo en la adultez (Stamates et al., 2021; Terry-McElrath et al., 2017). 

En España, de acuerdo con las encuestas epidemiológicas sobre el consumo de 

sustancias, el alcohol es la sustancia más consumida en los jóvenes entre 14 y 18 años. 

El 73.9% lo consumieron alguna vez en la vida, el 70.5% en los últimos 12 meses y el 

53.6% en los últimos 30 días (Observatorio Español de Drogas y las Adicciones, 2021). 

Su consumo es menos frecuente que en los adultos, pero las cantidades de ingesta son 

más altas (Ryan et al., 2019). García et al. (2019) señalan que el alcohol está aceptado 

socialmente y a pesar de ser ilegal para los menores de 18 años, un gran número de ellos 

lo prueba por primera vez en casa bajo la aprobación de los padres (Observatorio 

Español de Drogas y las Adicciones, 2021). El consumo de alcohol parece mantenerse 

en los jóvenes no tanto por miedo a la exclusión de los pares, sino por la aceptación 

social y cultural de su consumo en situaciones de ocio (Sjödin et al., 2021). De hecho, el 
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motivo más elegido por los adolescentes para beber alcohol, con un 70.7%, fue “es 

divertido o anima las fiestas” (Observatorio Español de Drogas y las Adicciones, 2021). 

La segunda sustancia más consumida es el tabaco. Los datos indican que el 

38.2% lo consumieron alguna vez en la vida, el 30.7% en los últimos 12 meses y el 

23.9% en los últimos 30 días. Además, el 9.2% indicaron ser consumidores diarios 

(Observatorio Español de Drogas y las Adicciones, 2021). La prevalencia de uso ha 

disminuido en los últimos años. No obstante, ha surgido una nueva modalidad de 

consumo: los cigarrillos electrónicos o vapeadores (Park-Lee et al., 2021). Estos 

dispositivos calientan un líquido con sabor que contiene diferentes niveles de nicotina y 

crean un aerosol que se inhala al usarlo (World Health Organization [WHO], 2022). Es 

importante destacar que el consumo de cigarrillos electrónicos ha aumentado 

significativamente, pues en 2021 un 44.3% de adolescentes lo utilizaron frente al 17% 

en 2014 (Observatorio Español de Drogas y las Adicciones, 2021), posiblemente debido 

a esa baja percepción de riesgo (Intravia et al., 2022) y la publicidad recibida (Lee et al, 

2020). Además, el uso de cigarrillos electrónicos se relaciona con un mayor riesgo de 

iniciarse en el consumo de cigarrillos convencionales (Alonso-Diego et al., 2023). 

Todas las formas de consumo de tabaco son dañinas para la salud, y tanto los cigarrillos 

convencionales como los cigarrillos electrónicos perjudican el desarrollo neurocognitivo 

del adolescente (Hrywna et al., 2020; Tobore, 2019). Sin embargo, tras los cigarrillos 

electrónicos existe una agresiva campaña publicitaria, tanto por el diseño atractivo, 

como por las personas de influencia que los usan (Yang et al., 2021), dando una imagen 

de menos riesgo para la salud (Bhatt et al., 2020) y pudiendo ser una puerta de entrada 

para el consumo de tabaco (Alonso-Diego et al., 2023). Asímismo, el hecho de que sea 

un producto relativamente nuevo y que sus consecuencias a largo plazo aun no estén 

claras puede contribuir a esta imagen de inocuidad (WHO, 2022).  

Por último, el cannabis es la tercera sustancia más consumida por los 

adolescentes españoles: el 28.6% lo consumieron alguna vez en la vida, el 22.2% en los 

últimos 12 meses y el 14.9% en los últimos 30 días (Observatorio Español de Drogas y 

las Adicciones, 2021). Actualmente la percepción de riesgo del cannabis ha disminuido, 

aceptándose y normalizándose el consumo, e incluso diferenciándose de otras drogas 
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ilegales, que los adolescentes sí perciben como peligrosas (Bilgrei et al., 2021). La 

industria del cannabis ha colaborado en esta percepción, desarrollado estrategias para 

fomentar una visión inocua e, incluso, beneficiosa (Isorna et al., 2022; Isorna y 

Villanueva-Blasco, 2022). Además, hay adolescentes que verbalizan que el cannabis fue 

la primera sustancia que consumieron (Fairman et al., 2018), invirtiendo así el patrón 

habitual del inicio de consumo Gateway Hypothesis (primero se comienza consumiendo 

alcohol o tabaco y, después, cannabis) (Kandel y Kandel, 2014). No obstante, este 

consumo tiene importantes implicaciones en la salud del adolescente, como mayor 

riesgo de presentar psicosis en la edad adulta (Kiburi et al., 2021), depresión e ideación 

suicida (Gobbi et al., 2019). Además, al hablar de consumo de cannabis, en la mayoría 

de los casos se refiere a consumo dual de cannabis-tabaco (Villanueva-Blasco et al., 

2022; Villanueva-Blasco et al., 2023), pues el 87.7% de los adolescentes en España lo 

consumen mezclado con tabaco (Observatorio Español de Drogas y las Adicciones, 

2021). 

Los adolescentes que realizan estas conductas presentan peor ajuste psicosocial 

como discusiones importantes en casa, problemas académicos, conductas sexuales de 

riesgo u otros consumos (Observatorio Español de Drogas y las Adicciones, 2021). De 

hecho, una práctica habitual entre los adolescentes es el policonsumo, que se refiere al 

consumo de dos o más sustancias dentro de un periodo temporal. En España, 46.3% de 

los adolescentes entre 14 y 18 años lo han realizado alguna vez en la vida, el 37.7% en 

los últimos 12 meses y el 26.9% en los últimos 30 días (Observatorio Español de Drogas 

y las Adicciones, 2021). Bajo las prácticas del policonsumo, en los últimos años se ha 

detectado un patrón usual: el consumo dual de alcohol y cannabis (Lees et al., 2021; 

Thompson et al., 2021). Un reciente estudio mostró que el 54% de adolescentes había 

consumido tanto alcohol como cannabis en los últimos 12 meses (Thompson et al., 2021). 

Este patrón no debe pasar desapercibido, pues el consumo dual de alcohol y cannabis es 

más perjudicial que el consumo de una de las dos sustancias. Este consumo dual implica 

mayor frecuencia y cantidad de consumo de ambas sustancias (Patrick et al., 2018), mayor 

probabilidad de tener dependencia del consumo de alcohol a largo plazo (Wardell et al., 

2020) y de presentar problemas psicológicos (Yurasek et al., 2017).  
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A la hora de abordar el consumo de sustancias, es importante considerar el 

contexto en el que se encuentra la persona (Zuckermann et al., 2020). El consumo del 

adolescente guarda una relación con los pares con los que se relaciona (Henneberger et 

al., 2021), con el barrio en el que vive (Trucco, 2020) o con su familia (Becoña et al., 

2012; Xia et al., 2019). Como se ha mencionado antes, el ambiente familiar influye en 

el desarrollo del adolescente y, además, guarda una estrecha relación con el consumo de 

sustancias. Fernández-Artamendi et al. (2021a) señalan que variables familiares como la 

presencia de afecto y apoyo, la comunicación positiva y el control parental actúan como 

factores de protección. Por otro lado, mencionan que los conflictos, la ausencia de 

comunicación y de relaciones afectivas, y las normas caóticas se presentan como 

factores que favorecen el consumo de sustancias. A continuación, se va a profundizar en 

ello. 

Carver et al. (2016) indican que una comunicación adecuada y cálida entre 

padres e hijos disminuye la probabilidad del consumo de sustancias. Una buena 

comunicación familiar proporciona a los adolescentes herramientas más adecuadas para 

gestionar los cambios de esta etapa y también convierte a los padres en una fuente de 

apoyo (Wang et al., 2021b). La presencia de una comunicación de calidad se ha 

relacionado con menos tasas de consumo de alcohol, tabaco, tanto en cigarrillos 

convencionales como cigarrillos electrónicos (Szoko et al., 2021), y cannabis (Russell et 

al., 2017). Además, en los programas de prevención familiar del consumo de sustancias, 

la comunicación en la familia es un elemento clave, incluyendo conversaciones abiertas 

sobre las actividades que hacen y con quien están, o pasar tiempo de calidad con ellos 

(Kristjansson et al., 2020).  

Por el contrario, el conflicto en la familia es la variable familiar que guarda una 

relación más cercana con el consumo de sustancias (Best et al., 2014). La presencia de 

conflicto familiar durante la adolescencia se relaciona con mayores tasas de consumo de 

alcohol (Yap et al., 2017), de consumo de cigarrillos convencionales (Yu, 2019) y 

cigarrillos electrónicos (Finan et al., 2022) y de consumo de cannabis (Meier et al., 

2019). El conflicto familiar influye en el bienestar del adolescente y cuando escasean las 

herramientas adaptativas para hacerle frente, el consumo de sustancias puede ser usado 
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como una estrategia de afrontamiento (Wang et al., 2021a). Además, según Pihet et al. 

(2012), los adolescentes con dificultades para regular sus emociones y con puntuaciones 

altas en impulsividad presentan más conductas problema. Por lo que variables 

personales como los rasgos de impulsividad pueden tener un papel en esta relación 

(Fernández-Artamendi et al., 2021b; Trujillo et al., 2016).  

Las dinámicas familiares se consideran en el estudio del consumo de sustancias 

en la adolescencia y en las prácticas de intervención. No obstante, es necesario seguir 

investigando en esta línea para poder aportar información relevante sobre esta relación. 

3.- Dinámicas familiares y conducta suicida  

El suicidio es la primera causa de muerte no natural entre los adolescentes de entre 15 y 

19 años en España (Instituto Nacional de Estadística, 2022) y en el mundo (World 

Health Organization [WHO], 2021). Diversos estudios estiman que un 30% de los 

adolescentes españoles presentan ideación suicida, mientras que el 4% manifiestan 

haber intentado suicidarse (Bousoño et al., 2017; Fonseca-Pedrero et al., 2017). Según 

los últimos datos, en una clase de 25 estudiantes, se estima que 1 persona podría tener 

un riego elevado de conducta suicida (Fonseca-Pedrero et al., 2023c). La adolescencia 

parece ser un periodo vulnerable (Fonseca-Pedrero et al., 2022b) ya que en esta etapa 

aparecen por primera vez este tipo de pensamientos junto con las primeras crisis 

existenciales (Glenn et al., 2020). 

La conducta suicida es un fenómeno complejo, multidimensional y 

multifactorial de origen psicológico y con una profunda raigambre social y cultural (Al-

Halabí y Fonseca-Pedrero, 2021). La conducta suicida se caracteriza por la presencia de 

sufrimiento y un dolor psicológico que es vivido por la persona como “intolerable, 

inescapable e interminable” (Chiles et al., 2019). Ante esta situación, la persona se 

encontraría en una situación límite en la que la muerte por suicido se presenta como una 

solución aceptable para resolver ese dolor inmanejable (Al-Halabí y García-Haro, 2021; 

Fonseca-Pedrero et al., 2022a). Esta conducta recoge una variedad de manifestaciones 

desde la ideación suicida y la planificación, pasando por la comunicación suicida, hasta 
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los intentos y la muerte por suicidio (Al-Halabí y Fonseca-Pedrero, 2021; O’Connor y 

Nock, 2014) (Figura 1). 

Figura 1 

Manifestaciones de la conducta suicida según su naturaleza  

Nota. Adaptado de Fonseca-Pedrero y Pérez de Albéniz (2020). 

La conducta suicida no debe entenderse únicamente como equivalente a la 

muerte por suicidio. Aunque las diferentes manifestaciones de la conducta suicida se 

encuentran en un continuo de gravedad (Al-Halabí y García-Haro, 2021), este 

comportamiento humano no se ajusta bien a una trayectoria lineal y se caracteriza por 

una alta interactividad, dinamismo y pluralidad.   

De acuerdo con García-Haro et al. (2020, 2023) existen dos perspectivas 

diferenciadas en la conceptualización de la conducta suicida: (1) el enfoque tradicional 

biomédico y (2) la perspectiva contextual-fenomenológica. La primera entiende la 

conducta suicida como un síntoma derivado de un problema psicológico o una etiqueta 

diagnóstica, como, por ejemplo, un adolescente con depresión mayor. No obstante, los 

autores critican este enfoque debido a sus características reduccionistas y mecanicistas. 
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La segunda perspectiva, según Al-Halabí et al. (2021) y García-Haro et al. (2018), pone 

el foco en las personas, los valores, el sentido, el contexto biográfico, la intencionalidad, 

los problemas humanos o el mundo vivido. Unido a esto, Espada-Sánchez et al. (2023) 

señalan que es común que los adolescentes con conductas suicidas estén en contextos 

vitales problemáticos como situaciones de acoso en la escuela o familias disfuncionales, 

donde predomina el conflicto y la falta de comunicación, percibiéndose incapaces de 

afrontar estos problemas adecuadamente. 

Por otro lado, en los últimos años han surgido una serie de teorías enmarcadas en 

el modelo Ideation-to-Action que defienden la idea de que los factores relacionados con 

la ideación suicida son diferentes a los de los intentos de suicidio (O’Connor y Kirtley, 

2018). Esta es una perspectiva más comprensiva a la hora de abordar el problema desde 

la prevención y la intervención (O’Connor y Portzky, 2018). Dentro de este modelo, Al-

Halabí y Fonseca-Pedrero (2023a) recogen las siguientes teorías: (1) teoría interpersonal 

del suicidio, (2) modelo volitivo-motivacional integrado, (3) teoría de los tres pasos y 

(4) teoría de la vulnerabilidad fluida. En la tabla 3 se encuentra la información más 

detallada. 

Tabla 3  

Teorías explicativas sobre la conducta suicida recogidas en el marco Ideation-to-Action 

(Al-Halabí y Fonseca-Pedrero, 2023a) 

Teorías Explicación 

Teoría interpersonal del suicidio 

(Joiner, 2005) 

La conducta suicida se puede explicar bajo dos 

variables principales: “baja sensación de 

pertenencia social” y “percepción de ser una 

carga para los demás”. 

Modelo volitivo-motivacional 

integrado (O’Connor, 2011) 

La percepción de derrota y atrapamiento influyen 

en la aparición de ideación suicida. Un grupo de 

factores, denominados moderadores volitivos, 

determinarían la transición de la ideación suicida 

a los intentos de suicidio. 
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Teoría de los tres pasos (Klonsky 

et al., 2021) 

La ideación suicida surge del dolor y la 

desesperanza. Se incrementa cuando hay falta de 

conexión con los demás, evolucionando al intento 

de suicidio cuando se ha adquirido capacidad para 

realizarlo. 

Teoría de la vulnerabilidad fluida 

(Rudd, 2006) 

Recoge la naturaleza dinámica e interactiva de la 

conducta suicida a través de aspectos cognitivos, 

emocionales, psicológicos y comportamentales. 

 

Según estos modelos, el foco debería estar en los siguientes factores: (1) la 

percepción de ser una carga para la familia, las amistades y uno mismo, (2) la 

pertenencia frustrada o sentirse solo y desconectado de la familia, las amistades y otros 

círculos sociales importantes para la persona, (3) la sensación de atrapamiento o 

percepción de estar bloqueado sin posibilidad de cambiar aspectos de sí mismo y (4) la 

desesperanza, es decir, tener una visión negativa del futuro y de la posibilidad de que las 

cosas cambien (Fonseca-Pedrero et al., 2022b). Estos puntos se recogen en un sistema 

relevante para la presente tesis doctoral: la familia, que constituye un componente 

esencial y común a todas las intervenciones psicológicas con apoyo empírico para el 

abordaje clínico de la conducta suicida en población adolescente (Al-Halabí y Fonseca-

Pedrero, 2023b).  

Una buena relación entre los miembros de la familia, que incluya una 

comunicación abierta, relaciones afectuosas y una supervisión adecuada que establezca 

límites y a la vez fomente la autonomía, favorece el bienestar del adolescente y actúa 

como factor de protección frente a la conducta suicida (Ati et al., 2020). Por el 

contrario, el conflicto familiar es uno de los factores de riesgo más robustos para 

diferentes problemas en esta etapa y dentro de las variables familiares estudiadas, 

también guarda una estrecha relación con la conducta suicida (Ati et al., 2020). La 

presencia del conflicto familiar aumenta la probabilidad de presentar ideación suicida 

(DeVille et al., 2020) y guarda relación con los intentos de suicidio (Zygo et al., 2019). 

Es probable que la presencia habitual de disputas promueva sentimientos de soledad y 
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abandono en los adolescentes (Consoli et al., 2013), siendo aspectos relacionados con 

los modelos del marco Ideation-to-Action (Al-Halabí y Fonseca-Pedrero, 2023a). 

Para muchos adolescentes, los conflictos en la familia pueden desbordar sus 

habilidades de afrontamiento, lo que hace que aquellos con menos estrategias sean 

especialmente vulnerables (Carballo et al., 2020). Además, una interpretación negativa 

de estos conflictos, en la que existe una visión pesimista del curso de los 

acontecimientos familiares, puede influir en el bienestar del adolescente y en su 

reacción de angustia en las siguientes disputas (Davies et al., 2021), estando esta 

angustia asociada con la conducta suicida (Kim, 2021). En cambio, una regulación 

emocional adecuada y la interpretación social de las disputas como gestionables, algo 

que permite el esquema interpersonal asertivo formulado por Vagos y Pereira, (2010), 

proporcionará al adolescente habilidades para manejar las situaciones. De hecho, una 

revisión reciente de programas dirigidos a personas en riesgo de suicidio señaló que las 

intervenciones más eficaces incluían, además del abordaje familiar, habilidades como la 

regulación de las emociones (Busby et al., 2020).  

En conclusión, las variables familiares están implicadas en el estudio de la 

conducta suicida en la adolescencia, en los modelos relevantes que intentan explicar el 

fenómeno y en su prevención y abordaje clínico, por lo que es necesario aportar más 

información científica clarificadora. 

4.- Justificación de la tesis doctoral 

El consumo de sustancias y la conducta suicida durante la adolescencia son dos 

problemas relevantes para la sociedad actual. La necesidad de intervenir en ambas está 

recogida en la “Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible” (Organización de las 

Naciones Unidas [ONU], s.f.) en el objetivo 3 “Salud y Bienestar”: (1) “Punto 3.4. 

Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 

mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar” y (2) 

“Punto 3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, 

incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol”. 
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 Si bien actualmente existe evidencia respecto al papel de las dinámicas 

familiares en el consumo de sustancias y la conducta suicida (Fonseca-Pedrero et al., 

2022a; Van Ryzin et al., 2016; Weymouth et al., 2016), es necesario seguir 

profundizando en este campo de conocimiento. Con esta tesis doctoral se ha pretendido 

aportar información de valor sobre estos dos fenómenos, teniendo en cuenta el contexto 

primigenio de los adolescentes (la familia), así otras variables personales que puedan 

estar ejerciendo su influencia (Diamond et al., 2021; Skeer et al., 2009), permitiendo un 

abordaje preciso y adecuado.  

La atención en estos aspectos no es banal. Lo que ocurre en la niñez y la 

adolescencia es el cimiento de la vida adulta (Fonseca-Pedrero et al., 2023c; Wijbenga 

et al., 2022). La edad pico de comienzo de cualquier trastorno mental se sitúa alrededor 

de los 14.5 años (Solmi et al., 2022), dato que subraya la necesidad de intervenir y 

promover la salud mental en etapa (Fonseca-Pedrero et al., 2023b; Fonseca-Pedrero et 

al., 2023c). Cada persona carga un bagaje de aprendizajes, así como un repertorio de 

respuestas de regulación necesarias para atender a los hijos (Schwartz et al., 2012). En 

muchos casos los progenitores lo harán lo mejor que sepan y puedan, aunque -en 

ocasiones- no sea la forma más adecuada para el desarrollo saludable de sus hijos. 

Además, la forma en cómo se resuelven los conflictos familiares puede influir en las 

habilidades de regulación emocional de los adolescentes (Kim et al., 2020). Es por ello 

que, no solo es importante conocer qué tipo de dinámicas familiares aumentan o 

disminuyen la probabilidad de consumo de sustancias o de presentar conducta suicida, 

sino que también hay que conocer las variables personales de los adolescentes que 

puedan estar mediando esta relación (Álvarez-Subiela et al., 2022; Fernández-

Artamendi et al., 2021b). Asimismo, en consonancia con la literatura científica en los 

últimos años, es importante considerar las diferencias de género (Becker et al., 2016; 

Canals et al., 2019; Miranda-Mendizabal et al., 2019).  

El consumo de sustancias es un fenómeno dinámico, con nuevos dispositivos de 

consumo (Park-Lee et al., 2021) y nuevos patrones relacionados con el policonsumo 

(Chaffee, 2022) y los espacios de ocio (Chan et al., 2023). En el caso de la conducta 

suicida, aún hay mucho camino que recorrer, ya que, aunque hay teorías recientes que 
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aportan información valiosa sobre este fenómeno, aún no hay certeza de cómo 

interactúan algunos factores entre sí (Al-Halabí y Fonseca-Pedero, 2023a). Estudios 

recientes apoyan la importancia de la regulación emocional en ambos fenómenos junto 

con la implicación de rasgos de impulsividad (Gónzalez-Roz et al., 2023; Weiss et al, 

2022), y, además, estas habilidades emocionales, junto a la reducción de eventos 

estresantes, son objetivos destacados en la prevención e intervención de los problemas 

psicológicos (Fonseca-Pedrero et al., 2023b). 

Esta tesis doctoral pretende aportar conocimiento al estudio del consumo de 

sustancias y la conducta suicida en la adolescencia, teniendo como base las dinámicas 

familiares como factor en común, con la aspiración de tener implicaciones aplicadas en 

el plano de la investigación, la prevención y el tratamiento.      
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El objetivo general de la presente tesis doctoral es profundizar en la relación de las 

dinámicas familiares y determinadas variables personales con el consumo de sustancias 

y la conducta suicida en la adolescencia. Los objetivos específicos, según los artículos, 

son los que se detallan a continuación: 

 

Artículo 1: Family Conflict and the Use of Conventional and Electronic Cigarettes in 

Adolescence: The Role of Impulsivity Traits 

- Conocer el papel mediador de la impulsividad en la relación entre el conflicto 

familiar y el consumo de tabaco (cigarrillos convencionales y cigarrillos 

electrónicos). 

Artículo 2: Family Conflict and Suicidal Behaviour in Adolescence: The Mediating 

Role of the Assertive Interpersonal Schema 

- Examinar el efecto directo e indirecto del conflicto familiar en la ideación 

suicida, en los intentos suicidas y en la puntuación total de la conducta suicida, 

evaluada mediante la escala Paykel de suicidio, a través del esquema 

interpersonal asertivo. 

Artículo 3: Dual alcohol and cannabis use in male and female adolescents: 

Relationships with family variables 

- Explorar la relación entre las variables familiares (comunicación, conflicto, 

apoyo, normas y consecuencias) y el consumo dual de alcohol y cannabis, el 

consumo de alcohol y el no consumo en función del sexo. 
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Artículo 1. Family Conflict and the Use of Conventional and Electronic Cigarettes 

in Adolescence: The Role of Impulsivity Traits 

 

Eslava, D., Martínez-Vispo, C., Villanueva-Blasco, V. J., 

Errasti-Pérez, J. M., y Al-Halabí, S. (2022). Family Conflict 

and the Use of Conventional and Electronic Cigarettes in 

Adolescence: The Role of Impulsivity Traits. International 

Journal of Mental Health and Addiction, 1-12. 

https://doi.org/10.1007/s11469-022-00828-8 

 

 
JCR: FACTOR DE IMPACTO = 11.555. Quartil: Psychiatry (Q1) 
 

 

Resumen 

Introducción: El consumo de tabaco en la adolescencia es un problema en todo el 

mundo debido a sus consecuencias negativas en el desarrollo físico y psicosocial de las 

personas. En la adolescencia, el conflicto familiar guarda relación con este consumo.  

Investigaciones anteriores han sugerido que esta relación podría estar mediada por 

rasgos de personalidad. El objetivo de este estudio fue examinar los efectos directos e 

indirectos del conflicto familiar en el consumo de tabaco (cigarrillos convencionales y 

electrónicos) a través de constructos específicos de impulsividad. Método: La muestra 

estuvo formada por 879 adolescentes (56,4% varones; M(SD)edad = 14,25 (1,88) años). 

Resultados: El análisis de mediación múltiple mostró que no había un efecto directo 

estadísticamente significativo entre el conflicto familiar y el consumo de tabaco. Sin 

embargo, se encontró un efecto indirecto entre el conflicto familiar y el consumo de 

cigarrillos convencionales a través de la búsqueda de sensaciones y la premeditación. 

Con los cigarrillos electrónicos, se encontró un efecto indirecto estadísticamente 

significativo a través de la búsqueda de sensaciones. Conclusiones: Estos resultados 

https://doi.org/10.1007/s11469-022-00828-8
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tienen implicaciones en términos de prevención y tratamiento del tabaquismo en la 

adolescencia. 

Palabras clave: Tabaco, cigarrillos electrónicos, conflicto familiar, impulsividad, 

adolescentes. 
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Artículo 2. Family Conflict and Suicidal Behaviour in Adolescence: The Mediating 

Role of the Assertive Interpersonal Schema 

Eslava, D., Martínez-Vispo, C., Villanueva-

Blasco, V. J., Errasti, J. M., y Al-Halabí, S. 

(2023). Family Conflict and Suicidal 

Behaviour in Adolescence: The Mediating 

Role of the Assertive Interpersonal Schema. 

Sustainability, 15(6), 5149. 

https://doi.org/10.3390/su15065149 

 JCR: FACTOR DE IMPACTO 2022 = 3.9. Quartil: Environmental Sciences (Q2). 

Resumen 

Introducción: La conducta suicida en la adolescencia es un problema de relevancia en 

todo el mundo. La familia desempeña un papel importante en este fenómeno, 

asociándose los conflictos familiares a una mayor probabilidad de ideación suicida e 

intentos de suicidio. Se ha sugerido que la relación entre estas dos variables pueda estar 

mediada por cómo se maneja la información social. El esquema interpersonal asertivo, 

que ayuda a entender el conflicto como una experiencia manejable, puede ser una 

variable relevante. El objetivo de este estudio fue examinar los efectos directos e 

indirectos del conflicto familiar en la conducta suicida a través del esquema 

interpersonal asertivo en una muestra de adolescentes. Método: La muestra estaba 

compuesta por 229 participantes (52,8% varones, M(SD)edad = 15,76 años (1,24)). 

Resultados: Un 29,7% de los participantes declararon tener ideación suicida, y un 4,8% 

indicaron haber tenido intentos de suicido en las dos semanas anteriores. El conflicto 

familiar se relacionó positivamente con la ideación suicida y los intentos de suicidio. Un 

análisis de mediación múltiple mostró que ambos efectos eran estadísticamente 

https://doi.org/10.3390/su15065149
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significativos en todas las variables dependientes, con el esquema interpersonal asertivo 

explicaba gran parte del efecto del conflicto familiar, especialmente en el caso de la 

ideación suicida. Conclusiones: Estos hallazgos tienen implicaciones para la prevención 

y el tratamiento de este problema en adolescentes. 

Palabras clave: Conducta suicida, ideación suicida, intentos de suicidio, conflicto 

familiar, asertividad, adolescencia. 
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Artículo 3. Dual alcohol and cannabis in male and female adolescents: 

relationships with family variables. 

Eslava, D., Martínez-Vispo, C., Villanueva-Blasco, V. J., 

Errasti, J. M., y Al-Halabí, S. (2023). Dual alcohol and cannabis 

in male and female adolescents: relationships with family 

variables. Addictive Behavior, 146, 107798. 

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2023.107798 

  

JCR: FACTOR DE IMPACTO 2022 = 4.4. Quartil: Psychology, Clinical (Q1).  

 

Resumen 

Introducción: El consumo de alcohol en la adolescencia se relaciona con el consumo de 

otras sustancias, como el cannabis. En ambos consumos, las dinámicas familiares están 

relacionadas. El objetivo del presente estudio fue conocer la relación entre las variables 

familiares y el consumo de alcohol y de uso dual de alcohol y cannabis en comparación 

con el no consumo según el sexo. Método: La muestra estuvo compuesta por 879 

adolescentes (56.4%, hombres; M(SD)age = 14.25 (1.88) años). Resultados: El análisis 

de regresión multinomial mostró que en los chicos la presencia de conflicto familiar 

aumenta la probabilidad de ser consumidor de alcohol (OR = 1.19) y de uso dual (OR = 

1.23) frente a no ser consumidor. Por su parte, en las chicas la comunicación disminuye 

la probabilidad de ser consumidor de alcohol (OR = 0.88) frente a no ser consumidor y 

la presencia de consecuencias tras saltarse las normas disminuyó la probabilidad de ser 

consumidor dual frente a los no consumidores (OR = 0.83) y los consumidores de 

alcohol (OR = 0.84). Conclusiones: Estos hallazgos destacan la importancia de la 

prevención familiar del consumo de sustancias teniendo en cuenta el sexo de los 

participantes. 

Palabras clave: Alcohol, cannabis, uso dual, variables familiares, adolescentes.  

https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2023.107798


 
 
 

72 
 
 

 

  



 
 
 

73 
 
 

 

 



 
 
 

74 
 
 

 



 
 
 

75 
 
 

 

 



 
 
 

76 
 
 

 

 



 
 
 

77 
 
 

 

 



 
 
 

78 
 
 

 

 



 
 
 

79 
 
 

 

 



 
 
 

80 
 
 

 

 
 
 
 
Discusión   



 
 
 

81 
 
 

 

El objetivo general de la presente tesis doctoral fue profundizar en la relación de las 

dinámicas familiares y determinadas variables personales con el consumo de sustancias 

y la conducta suicida en la adolescencia. Se han publicado tres artículos, dos de los 

cuales abordaron el consumo de sustancias y un tercero se centró en la conducta suicida.  

 El primer artículo (Eslava et al., 2022) tenía como objetivo conocer el papel 

mediador de la impulsividad en la relación entre el conflicto familiar y el consumo de 

tabaco, tanto a través de cigarrillos convencionales como cigarrillos electrónicos. Hasta 

donde se conoce, no existe ningún estudio previo que hubiera examinado el papel de los 

rasgos de impulsividad en esta relación. A través de un análisis de mediación, los 

resultados mostraron que el conflicto familiar no tenía un efecto directo 

estadísticamente significativo en el consumo de tabaco. No obstante, sí se encontró un 

efecto indirecto. La búsqueda de sensaciones mediaba positivamente la relación entre el 

conflicto familiar y el uso de cigarrillos convenciones y cigarrillos electrónicos. En el 

caso de los cigarrillos convencionales, los resultados también mostraron esta relación a 

través de la falta de premeditación. Otros estudios han encontrado resultados similares 

para el consumo de alcohol y cannabis (Trujillo et al., 2016). Además, los resultados 

apoyan la idea de que el concepto de impulsividad incluye constructos psicológicos 

independientes (Strickland y Johnson, 2021). Estos hallazgos tienen implicaciones en la 

prevención y tratamiento del tabaquismo en la adolescencia. A la hora de diseñar 

estrategias es importante considerar la implicación de la familia, el entrenamiento de 

habilidades de regulación emocional y la inclusión del uso de cigarrillos electrónicos 

cuando abordamos el tabaco. 

 El segundo artículo (Eslava et al., 2023a) pretendía examinar el efecto directo e 

indirecto del conflicto familiar en la ideación suicida, en los intentos suicidas y en la 

puntuación total de la conducta suicida a través de la Paykel Suicide Scale (Fonseca-

Pedrero et al, 2017; Paykel et al., 1974) a través del esquema interpersonal asertivo. No 

se encontró ningún estudio que hubiera abordado anteriormente el papel mediador del 

esquema interpersonal asertivo en la relación entre el conflicto familiar y la conducta 

suicida. Respecto a la ideación suicida, los resultados mostraron un efecto directo del 

conflicto familiar y un efecto indirecto a través del esquema interpersonal asertivo, 
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explicando un 72% de la relación. Respecto a los intentos de suicidio, se encontró un 

efecto directo del conflicto familiar y un efecto indirecto a través del esquema 

interpersonal asertivo, explicando un 23% de la relación. Y en el caso de la puntuación 

total de la conducta suicida, que incluía la ideación y los intentos, se encuentran 

resultados similares, explicando el esquema interpersonal asertivo el 66% de la relación. 

Estos hallazgos resaltan el papel del conflicto familiar, tal y como otros autores han 

hecho (Berk, 2022; Zygo et al., 2019), pero además destacan la importancia del 

entrenamiento de habilidades sociales, como el esquema interpersonal asertivo, en el 

bienestar psicológico de los adolescentes. Esto puede resultar ser beneficioso en el 

manejo de las situaciones estresantes en la familia. Asimismo, este papel mediador es 

mayor en la ideación suicida que en los intentos, información importante bajo las teorías 

del marco Ideation-to-Action (O’Connor y Kirtley, 2018). 

 El tercer artículo (Eslava et al., 2023b) tenía como objetivo explorar la relación 

entre las variables familiares y el consumo dual de alcohol y cannabis, el consumo solo 

de alcohol y el no consumo en función del sexo. Se trata de un estudio pionero pues, 

hasta donde alcanza el conocimiento de los autores, anteriormente no se había estudiado 

la relación de las variables familiares con el consumo dual de alcohol y cannabis 

teniendo en cuenta el sexo de los participantes. Los resultados mostraron que las 

variables familiares influyeron en la probabilidad de consumir alcohol (solo) y en el 

consumo dual alcohol y cannabis, en consonancia con otros autores (Brière et al., 2011; 

Zuckerman et al., 2020). El presente estudio mostró algunas diferencias significativas en 

función del sexo. En los chicos, los participantes con mayores puntuaciones en conflicto 

familiar tenían mayor probabilidad de ser consumidores de alcohol (solo) y 

consumidores duales de alcohol y cannabis frente a no ser consumidores. En el caso de 

las chicas, aquellas participantes con mayores puntuaciones en comunicación familiar 

presentaban menor probabilidad de ser consumidoras de alcohol (solo) frente a no ser 

consumidoras. Además, aquellas con puntuaciones más altas en recibir consecuencias 

por no cumplir las normas en la familia presentaban menor probabilidad de ser 

consumidoras duales de alcohol y cannabis frente a las consumidoras de alcohol y las 

no consumidoras. Estos hallazgos pueden deberse a que los chicos y las chicas reciben 
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una educación social y afectiva diferente (Godleski et al., 2020). El estudio no encontró 

que las variables familiares influyeran en la probabilidad de ser consumidor dual frente 

a consumidor de alcohol. Este resultado puede deberse a la normalización y aceptación 

del consumo de cannabis (Kilwein et al., 2022). Estos hallazgos no solo ratifican la 

importancia de incluir a las familias en los programas de prevención e intervención del 

consumo de sustancias en la adolescencia (Fernández-Artamendi et al., 2022b), sino que 

también ensalzan la importancia de un abordaje con perspectiva de género.  

 Una vez presentados los resultados de los artículos que comprenden la tesis 

doctoral, se apoya la idea del relevante papel de las dinámicas familiares 

(particularmente del conflicto familiar) en los problemas psicológicos en la 

adolescencia, tales como las conductas adictivas y la conducta suicida. Asimismo, los 

rasgos de impulsividad y la interpretación que el adolescente hace de las situaciones de 

conflicto parecen tener un rol importante. Por este motivo, las habilidades de regulación 

emocional que el adolescente posea le permitirán manejar mejor o peor este tipo de 

situaciones familiares. Además, las dinámicas familiares parecen influir de forma 

diferente según el sexo del adolescente. Esto puede deberse tanto a que los padres 

respondan diferente a sus hijos e hijas (Naldini et al., 2018), como a que los 

adolescentes, dependiendo de su sexo y en función de los roles de género socialmente 

establecidos, tengan interpretaciones diferentes del contexto familiar o respondan de 

otra forma a las exigencias de esta etapa del desarrollo (Guo et al., 2018). Todo esto 

pone en valor no solo el papel de las dinámicas familiares sino la necesidad de educar y 

entrenar en habilidades para la tolerancia del malestar y de las emociones intensas, así 

como en entenderlas adecuada y saludablemente. De hecho, estas habilidades se han 

señalado como relevantes a la hora de abordar ambos problemas (Busby et al., 2020; 

González-Roz et al., 2023; Kim et al., 2020), siendo un contenido recomendado para las 

intervenciones con familias (SIIS, 2023), y desempeñan un papel fundamental en la 

promoción de la salud mental (Tejada-Gallardo et al., 2020) 

 Hay que destacar que el ámbito escolar es un entorno óptimo para promover y 

cuidar el bienestar de los adolescentes. La mayoría de los adolescentes pasan largos 

periodos en la escuela, siendo esta uno de los principales agentes participes en su 
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desarrollo psicosocial y convirtiéndose así en el entorno natural de la prevención 

(Fonseca-Pedrero et al., 2023c). Además, las intervenciones escolares que incluyen a las 

familias han demostrado resultados eficaces (Newton et al., 2017), sobre todo aquellas 

desarrolladas desde el enfoque de competencias y habilidades parentales que incluyen 

tanto a progenitores como a los niños y adolescentes (SIIS, 2023). No obstante, en 

ocasiones, contar con la familia es una tarea compleja, siendo habitual las tasas bajas de 

participación. Por ello, se ha propuesto adoptar metodologías que ayuden a la 

conciliación, como utilizar métodos online (Newton et al., 2017; SIIS, 2023). 

 Por parte de los profesionales, existe la responsabilidad de atender y cuidar el 

desarrollo de los niños y adolescentes, escuchando y atendiendo sus necesidades, así 

como estudiando y trabajando siempre desde la evidencia científica (Fonseca-Pedrero et 

al., 2023c; SIIS, 2023). Esta tesis doctoral ha pretendido colaborar con esta labor y 

aportar conocimiento sobre dos fenómenos presentes en la adolescencia. 

Limitaciones y fortalezas 

La presente tesis doctoral tiene una serie de limitaciones y fortalezas que se enumeran a 

continuación.  Respecto a las limitaciones, en primer lugar, se trata de estudios 

trasversales y estos no permiten establecer relaciones causales y temporales. No 

obstante, en el caso de los análisis de mediación se realizaron los modelos reversos para 

comprobar si el efecto indirecto seguía el modelo planteado o, por el contrario, también 

era estadísticamente significativa la otra dirección, no encontrando significación y 

reforzando así las relaciones hipotetizadas (Preacher y Hayes, 2008). En segundo lugar, 

los datos fueron recogidos a través de cuestionarios de autorregistro y, aunque este tipo 

de cuestionarios han demostrado su eficacia en las respuestas, pueden verse afectados 

por los sesgos y la deseabilidad social (Krumpal, 2013). Y, en tercer lugar, en el caso 

del segundo artículo, no se pudo disponer de una muestra amplia, ya que varios centros 

rechazaron participar en el estudio por miedo o estigma hacia el tema de la conducta 

suicida, lo que pone de manifiesto la presencia de mitos y tabúes en torno a la conducta 

suicida y la necesidad de seguir sensibilizando e investigando en este campo de 

conocimiento (Al-Halabí y Fonseca-Pedrero, 2021). 
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 Respecto a las fortalezas, en primer lugar, la tesis doctoral ha tenido como base 

teórica fuentes recientes y teorías emergentes que actualmente sientan las bases de los 

fenómenos estudiados. En segundo lugar, hay que destacar el tamaño de la muestra para 

el primer y tercer artículo, compuesta por 879 participantes menores de edad. Aunque se 

trata de población cautiva, sigue siendo una población de difícil acceso al tener que 

conseguir la autorización explícita de los tutores legales. En tercer lugar, en los 

consumos se ha tenido en cuenta la medida de “los últimos 30 días” en comparación de 

otros artículos que se centran en “los últimos 12 meses”. El uso de medidas de consumo 

a corto plazo ofrece resultados más fiables sobre la relación con las otras variables 

(Robinson et al., 2014). Y, por último, los artículos publicados que componen la tesis 

aportan datos novedosos y relevantes que contribuyen al avance en el campo de 

conocimiento de las conductas problema de la adolescencia. 

Líneas futuras e implicaciones prácticas 

Es extensa la bibliografía que destaca el papel de la familia en la prevención del 

consumo de sustancias y de la conducta suicida. Los resultados de la presente tesis 

doctoral no solo apoyan esta relación, sino que pretenden indicar el camino hacia 

futuras líneas de investigación.  

En el caso del consumo de sustancias en este periodo de desarrollo, Fernández-

Artamendi et al. (2022a) señalan que, para resolver adecuadamente los retos propios de 

la adolescencia, el adolescente cuenta principalmente con un entorno social, a veces de 

apoyo y, otras, de riesgo, y con sus estilos cognitivos, que serán más o menos 

adaptativos. En la presente tesis doctoral, se estudió el papel mediador de los rasgos de 

impulsividad entre el conflicto familiar y el consumo de tabaco. Trujillo et al. (2016) 

realizaron un estudio similar para el alcohol y el cannabis, encontrando resultados 

similares. Otras variables podrían tener un papel mediador en estas relaciones como, por 

ejemplo, el esquema interpersonal asertivo, ya que contribuye a que el adolescente 

entienda los conflictos como algo manejable (Vagos y Pereira, 2010). Por otro lado, en 

este fenómeno hay diferencias entre chicos y chicas, tanto en las sustancias que 

consumen y su frecuencia, como en las intervenciones eficaces (Fernández-Artamendi 
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et al., 2022a). Por ello, su abordaje implica considerar las diferencias en función del 

sexo, lo que se ha tenido presente en la elaboración de esta tesis doctoral. Además, es 

necesario que todo este conocimiento  

Respecto a la conducta suicida, Espada-Sánchez et al. (2023) y Fonseca-

Pedrero et al., (2022a) indican que, especialmente en la adolescencia, el abordaje del 

suicidio es un área que aún requiere atención para mejorar la detección precoz, la 

evaluación y el tratamiento del fenómeno, dando importancia al elemento preventivo. 

La OMS ha desarrollado un enfoque de prevención del suicido llamado LIVE LIFE 

donde recomienda cuatro puntos para las intervenciones basadas en la evidencia (WHO, 

2021). En uno de estos puntos se recomienda fomentar habilidades socioemocionales 

para la vida en los adolescentes. Y, concretamente, la presente tesis doctoral ha 

encontrado resultados estadísticamente significativos para el afrontamiento del conflicto 

familiar, por lo que sería interesante valorar esta variable personal en el abordaje 

preventivo. No obstante, es necesario que este tipo de relaciones se estudien en muestras 

representativas y con nuevos procedimientos que examinen más detalladamente la 

relación con los factores de riesgo y protección junto con otras variables implicadas en 

el carácter interactivo de este fenómeno (Fonseca-Pedrero et al., 2023a; Fonseca-

Pedrero et al., 2022c). 

 Para finalizar, destacar la necesidad de que todos colaboremos para construir un 

entorno que fomente el bienestar psicológico, sobre todo en una etapa tan sensible como 

lo es la adolescencia (Fonseca-Pedrero et al., 2023c). Es necesario establecer un 

escenario donde la ciencia y la práctica vayan de la mano. Se necesita implementar 

intervenciones efectivas y que estas a su vez aporten conocimiento (Medina-Martínez y 

Villanueva-Blasco, 2023; SIIS, 2023). Y todo esto sin olvidar la presencia de grupos en 

situación de vulnerabilidad, que además son aquellos con menos acceso a la atención 

efectiva. Por ello, la mejora en la atención de la salud mental (en las dos problemáticas 

que aborda la presente tesis doctoral y otras de gran presencia como la ansiedad o la 

depresión) debe ir unida a la comprensión de la vida y las circunstancias de estas 

personas para lograr una reducción de esas barreras (Fonseca-Pedrero et al., 2023b; 

Fonseca-Pedrero et al., 2023c).  
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1.- Conclusiones 

Tras los resultados obtenidos en la presente tesis doctoral, se puede concluir lo 

siguiente: 

- El conflicto familiar está asociado con el consumo de tabaco de cigarrillos 

convencionales y cigarrillos electrónicos a través de rasgos de impulsividad, 

concretamente, mediante la búsqueda de sensaciones y la falta de premeditación. 

- El conflicto familiar se asocia con la presencia de ideación suicida y de intentos 

de suicidio, teniendo el esquema interpersonal asertivo un papel como variable 

mediadora. De hecho, explica la relación positiva del conflicto familiar con la 

ideación suicida en un 72% y en un 23% en el caso de los intentos de suicidio. 

- Las variables familiares influyen en la probabilidad de que los adolescentes sean 

consumidores de alcohol, consumidores duales de alcohol y cannabis o no 

consumidores, pero con diferencias en función del sexo. Concretamente, en los 

chicos, el conflicto familiar está relacionado con una mayor probabilidad de ser 

consumidor de alcohol y de ser consumidor dual de alcohol y cannabis frente a 

no ser consumidor. En las chicas, la comunicación redujo la probabilidad de 

consumo dual de alcohol y cannabis frente a no ser consumidora, y la presencia 

de consecuencias por incumplir las normas familiares redujo la probabilidad de 

ser consumidora dual de alcohol y cannabis frente a ser consumidora solo de 

alcohol y no consumidora. 
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