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Resumen 

Se presenta una revisión de estudios latinoamericanos en suicidología publicados dentro del 

periodo 2004 a 2014, en los cuales se mencionó el empleo de métodos cualitativos de 

investigación. Se realizó la búsqueda en los 4 journals internacionales especializados en 

suicidología: Crisis, Suicidology Online, Suicide and life-Threatening behavior y Archives 

of suicide research, así como en los buscadores de publicaciones científicas: Redalyc, Dialnet 

y Scielo usando la palabras claves “qualitative” “cualitativ” “suicidio”, seleccionando  

únicamente aquellos trabajos realizados con población latinoamericana. Se identificaron 38 

trabajos sobre suicidología en Latinoamérica con metodología cualitativa con países como 

Brasil y México a la cabeza. Se observó una tendencia hacia el empleo de métodos como 

etnografía, autopsia psicológica, psicosocial y análisis de contenido, entre otros. También se 

identificaron estudios mixtos y en menor medida, estudio de casos. Se presentan los 

resultados para su consideración en dos grandes bloques: estudios de alcance exploratorio o 

descriptivo con la injerencia de cierto tratamiento numérico en sus resultados y, estudios en 

cuyo esfuerzo interpretativo se aspira a lograr un alcance explicativo. Lo expuesto, permite 

valorar la investigación dominante y resaltar algunas áreas poco exploradas según los debates 

y necesidades actuales en suicidología para  Latinoamérica.  
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Abstract 

A review of Latin American studies in suicidology published within the period 2004-2014, 

in which the use of qualitative research methods was mentioned. The search was conducted 

in the four specialized international journals in suicidology: Crisis, Suicidology OnLine, 

Suicide and Life-Threatening Behavior and Archives of suicide research,  also, on the search 

resources of scientific publications: Redalyc, Dialnet and Scielo using the keywords 

"qualitative","cualitativ", "suicidio", selecting only those investigations done with Latin 

American population. 38 works on suicidology were identified in Latin America with 

qualitative methodology with countries like Brazil and México leading the way. A trend 

towards the use of methods such as ethnography, psychological autopsy, psychosocial and 

content analysis was observed, among others. Mixed studies were also identified and to a 

lesser degree, case studies. The results are presented for consideration in two large blocks: 

exploratory studies or descriptive scope interference with certain numerical treatment results 

and, interpretive effort studies in which the aim is to achieve an explanatory scope. The 

above, allows us to assess the dominant research and highlight some areas unexplored by 

current debates and suicidology needs for Latin America. 

 

Key Words: Suicide, Suicidology, Qualitative Research, Latin America. 

 

Introducción 

El campo de investigación de la suicidología data de mediados del siglo XX. Éste ha tenido 

un auge en los últimos años al acumular saberes y comunicar los avances que se tienen en las 

distintas regiones del mundo. Las experiencias de investigadores en diversos países y el saber 

acumulado en la región que se habita5 son el punto de partida para abordar el fenómeno del 

suicidio a nivel local, atendiendo a las propias características de la población y de las 

circunstancias en que se interviene. Por lo anterior, las investigaciones publicadas en 

                                                        
5 Para más información sobre la investigación del fenómeno suicida por regiones, consultar la página de la 

Asociación Internacional de Prevención de suicidio: www.IASP.info , donde se publican las fechas de los 

congresos regionales como el simposio europeo y del Caribe.  

http://www.iasp.info/
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suicidología constituyen un recurso que se encuentra disponible para profesionales 

especializados e instituciones que valoran la información para tomar decisiones en la 

prevención y atención de las conductas suicidas.  

 

El fenómeno del suicidio es complejo, variante en sus causas y sus manifestaciones 

dependiendo del grupo etario, el género, la afiliación religiosa, el grupo étnico de pertenencia, 

entre otros aspectos. Dentro de las investigaciones en suicidología, se pueden clasificar 

metodológicamente dos grandes vertientes: la de metodología cuantitativa con 

predominancia de estudios epidemiológicos y aquella que emplean metodología cualitativa 

o métodos mixtos.  

 

La metodología de investigación dominante en el estudio del fenómeno del suicidio es la 

cuantitativa, se encuentra dentro del paradigma médico-biológico y parte de explicaciones 

de causa-efecto, lo que implica un posible reduccionismo (Hjelmeland y Loa, 2010). Se ha 

argumentado que los estudios cuantitativos producen datos que de no ser contrastados con 

otros estudios podrían llevar a sobregeneralizaciones. Ambos tipos de estudio se 

complementan, evidencian contradicciones o coincidencias: “Cuando las preguntas están 

estandarizadas, el estándar puede no acomodarse a ningún individuo; podría no elicitar la 

información importante” (Hjelmeland y Loa, 2010, p.77). Ya que la suicidología se encuentra 

dentro del campo de la psicología, la sociología y las neurociencias, la importancia de las 

diferencias individuales y situacionales sigue siendo primordial:  “Mientras que las variables 

demográficas pueden ser útiles en identificar grupos en riesgo, proveen poco en el sentido 

del entendimiento del significado del individuo suicida” (Colucci, 2013, p.111). En años 

recientes se ha hecho un llamado6 a los editores de revistas en suicidología, a dar mayor 

cabida a investigaciones de corte cualitativo dada la escasez y dispersión de este tipo de 

estudios. El llamado por difundir más resultados de estudios cualitativos y a realizarlos en 

suicidología no es un asunto solamente de equilibrio o representatividad, sino una urgencia 

por la reflexión sobre los avances en el estudio del suicidio y la manera de caracterizar la 

                                                        
6 Hjelmeland & Loa realizaron una publicación que abrió intensos debates y apoyo en el campo de la 

suicidología, donde plantean una diferencia entre explicación y entendimiento, así como un llamado a integrar 

los resultados de investigación de ambos estilos, cuantitativo y cualitativo de manera combinada para: “llevar 

el campo de la suicidología un paso adelante” (Hjelmeland y Loa, 2010, p.78)      
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investigación. La necesidad de reflexión, también incluye el tema de cómo los investigadores 

pueden trabajar, comunicarse y conjuntar esfuerzos.  

 

La investigación cualitativa se conforma por modalidades de estudio que atienden a la 

construcción de significados, la comunicación, la formación de acuerdos y la interpretación 

que las personas hacen de sus acciones o las de los demás. Adopta una actitud pluralista 

(Frost, 2011) por la naturaleza de sus objetos de estudio y necesidad de integración de 

experiencias. Un estudio cualitativo en forma requiere interpretación y dinamismo, además 

de implicar un tipo de actitud al investigar, donde cabe también el reporte de lo que el propio 

investigador genera con su papel, lo cual se considera fundamental en el trato con personas. 

Los estudios cualitativos, entonces, son “todos los interesados en la exploración de la 

experiencia vivida y los significados que definen los participantes. Tienen diferentes 

posiciones en relación con la epistemología, la reflexividad y la conciencia crítica del 

lenguaje (Willig, 2001, p.9) De esta forma, el contacto con los participantes en un afán de 

comprender sus significados y en qué circunstancias los construyen, es el tipo de 

investigación cualitativa que caracteriza esta revisión. Al respecto de la precisión del tipo de 

resultados que un estudio cualitativo debe producir y por qué esto es crucial en el estudio de 

la conducta suicida7, se amplían las consideraciones y comentarios en el apartado de 

discusión en este informe.  

 

En lo que respecta al fenómeno suicida, la investigación cualitativa es un recurso 

indispensable para la comprensión de la acción de quien se quita la vida y de las respuestas 

de las personas cercanas a alguien que intentó quitarse la vida o lo hizo. Este tipo de 

investigación se encuentra en discusión en el campo de la suicidología en los últimos años 

(Hjelmeland y Loa, 2010; Colucci, 2013) respecto a los métodos más indicados y el tipo de 

información que se produce conforme a su veracidad, contundencia y utilidad.  

 

                                                        
7 Hay que recordar que la suicidología busca explicaciones de tipo psicológico sobre la motivación de la 

conducta y pensamientos de autodestrucción, por tanto, requiere de estrategias de investigación variadas y 

creativas para acceder a su objeto. 
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El trabajo presenta una búsqueda de publicaciones que reportan estudios suicidológicos de 

corte cualitativo realizados en Latinoamérica. Esta revisión proporciona un panorama 

sencillo y representativo de lo que se comunica sobre la región de los países que se encuentran 

al sur del Río Bravo; los cuales por razones históricas, políticas, económicas y culturales 

representan una gama de matices y retos frente a un problema social en aumento como son 

las conductas suicidas de sus habitantes. Este trabajo proporciona también una mirada 

comprensiva de los métodos empleados, del tipo de resultados que estos métodos suelen 

aportar y de las características regionales en el modo de hacer investigación o atender el 

fenómeno. Se incluyen finalmente comentarios sobre las recomendaciones actuales para 

quienes realizamos estudios cualitativos en suicidología a propósito de esta revisión.       

 

Desarrollo 

El presente es un estudio longitudinal, documental de publicaciones de métodos cualitativos 

en suicidología. Se realizó la búsqueda en los 4 journals internacionales especializados en 

suicidología: Crisis, Suicidology Online, Suicide and life-Threatening behavior y Archives 

of suicide research; en los buscadores Redalyc, Dialnet y Scielo especializados en 

publicaciones científicas en revistas Latinoamericanas. La instrucción en los motores de 

búsqueda se realizó con los términos: "suicid”, “suicidio”, “qualitative” y “cualitativ” en 

publicaciones entre 2004 y 2014.  

 

Se consideraron publicaciones que reportaron el empleo de métodos cualitativos en 

investigaciones empíricas o de contraste empírico. Se tomó como criterio de inclusión de lo 

que es un método cualitativo, a todo aquel tratamiento de los datos que no se limitase a 

resultados estadísticos o que se producen mediante escalas (SUAS), inventarios (por ejemplo: 

de depresión de Beck), cuestionarios o instrumentos cerrados8. No fueron incluidos: ensayos, 

réplicas, reseñas, homenajes, comentarios o editoriales. Además, fueron excluidos aquellos 

                                                        
8 Siguiendo a Willig con ésta precisión de lo que se debe entender por un estudio cualitativo conforme a la 

manera de producir resultados, existen en el corpus de esta revisión reportes de investigación que se 

promueven como tales, pero en su origen tienen otras características “..aunque no numéricos en su naturaleza, 

se caracterizan por la imposición de significados del investigador durante la recolección de datos y análisis, y 

control estricto sobre lo que puede surgir del análisis a través de la aplicación de categorías predeterminadas 

para la codificación. Esto es, en mi opinión, no compatible con el espíritu de la 'metodología cualitativa'.” 

(Willig, 2001,p.9) 
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artículos referidos a suicidio asistido o eutanasia, así como aquellos artículos que presentaban 

por segunda vez una misma investigación o que aparecen en varios buscadores; para estos 

casos se consideró la primera publicación en el tiempo y el primer buscador donde se 

encontró. Una vez que se organizaron los datos obtenidos por año, lugar de realización del 

estudio y método empleado, se procedió a organizar por tendencias y alcances de los 

resultados. Se presentan los resultados por publicación y año (Tabla 1), por país (Tabla 2)  y 

métodos reportados (Tabla 3).  

 

Resultados 

En la Tabla 1 se puede apreciar un aumento de publicaciones en suicidología de corte 

cualitativo en los últimos cuatro o cinco años:   

 

Tabla 1. Frecuencia de artículos publicados por año, de estudios realizados en 

Latinoamérica 

 Crisis 
Suicidology 

On-line 

Suicide 

and life-

Threatening 

behavior 

Archives 

of 

suicide 

research 

Redalyc Dialnet Scielo 

2004     1  1 

2005        

2006    1    

2007       1 

2008      1 2 

2009     1  3 

2010     1 1 3 

2011  1   3  3 

2012     1  6 

2013      1 2 

2014      2  3 

Total 0 1 0 1 9 3 24 

Nota: Suicidology On-line publica desde 2010. En varios casos tanto en Redalyc como en 

Scielo aparecieron publicaciones repetidas en los resultados, se contabilizó sólo en la 

columna donde se encontró primero. 
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En los journals internacionales especializados en suicidología, se encontraron sólo 2 

publicaciones de estudios procedentes de países latinoamericanos en este periodo de 10 años, 

en Suicidology-Online se encuentra un estudio realizado en Nicaragua (Obando, 2011). La 

otra publicación en Archives of suicide research procede de Brasil (Coloma, Serra y Crosby, 

2006). En la Tabla 2 se presentan los resultados de publicaciones por año y país, con una 

notable acumulación de publicaciones procedentes de Brasil y México en los últimos años.  

 

Tabla 2. Publicaciones con estudios cualitativos en suicidología por país y año. 

 BR MX COL Chile Argentina Cuba UY Nicaragua 

2004 2        

2005         

2006 1 1  1     

2007 1        

2008 1  1      

2009 2 4    1   

2010 2 1 2      

2011 2 5 1 2    1 

2012 4 3   1    

2013 2      1  

2014 2 3       

Total 19 16 4 3 1 1 1 1 

BR: Brasil; MX: México; CO: Colombia; UY: Uruguay. 

 

Las publicaciones en Redalyc, Dialnet y Scielo no corresponden a revistas especializadas en 

suicidología o a un número temático especial. Los métodos cualitativos empleados en las 

investigaciones están cada vez más presentes en publicaciones de psicología o disciplinas 

asociadas a la suicidología como: sociología,  antropología, salud pública y enfermería. Las 

autopsias psicosociales y los métodos etnográficos encabezan la lista: 
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Tabla 3. Frecuencia de métodos utilizados en publicaciones sobre suicidología en 

Latinoamérica 

Tipo de análisis reportado Total 

  

Autopsias psicosociales 6 

Etnografía 5 

Teoría fundamentada 4 

Análisis hermenéutico interpretativo 4 

Representaciones sociales 3 

Análisis de contenido 3 

Consenso cultural 2 

Análisis temático 2 

Consenso de expertos 1 

Análisis de discurso 1 

Análisis de casos documentados 1 

Historia de vida 1 

Explicaciones emic/mixto 1 

Autopsia psicológica 

Estudio de caso 

1 

1 

Análisis fenomenológico 

Inespecífico “cualitativo” 

 

1 

1 

38 

Nota. La tipología se establece desde la manera en que se reportaron los métodos                            

de manera textual en las publicaciones. 

 

Las regiones y periodos 

La suicidología latinoamericana parece tener poca difusión en los journals especializados 

internacionales como lo demuestra la existencia de  sólo dos artículos en un periodo de 10 

años. El que no exista representación de estudios realizados en Latinoamérica en 

publicaciones anglófonas, disminuye la difusión e intercambio de trabajo hacia otras partes 

del mundo, manteniendo la región en una suerte de aislamiento9. Otra tendencia es que la 

mayoría de publicaciones se dieron en un periodo reciente, desde 2010 se nota una mayor 

presencia de publicaciones de corte cualitativo en suicidología, pertenecientes a  grupos de 

                                                        
9 Esto hace recordar el poema: “También el sur existe” de Mario Benedetti, pronunciado en la presentación 

del congreso mundial de prevención de suicidio en Montevideo en 2009. Es quizá sintomática una inclinación 

etno o regioncentrista y una dificultad para hacer funcionar los canales de difusión de la ciencia al interior y  

al exterior en algunos países latinos.  
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investigadores en el caso de México; y en Brasil, que de manera constante publican los 

resultados de  investigaciones.  

 

Los métodos 

Como se observa en la distribución de publicaciones por región y por años, el aumento de 

publicaciones disponibles en suicidología cualitativa procedentes de Latinoamérica puede 

deberse a una mayor atención de este tipo de investigación en las ciencias sociales y humanas 

o, a que efectivamente se están realizando estudios en suicidología con mayor alcance. Entre 

los métodos empleados se observó frecuentemente el análisis de contenido y temático a partir 

de entrevistas semiestructuradas (Heck et al., 2012; Santos de Morais, y Cavalcanti de Sousa, 

2011) donde los resultados se agruparon por temas o núcleos de sentido para su 

interpretación. Los temas en este tipo de investigaciones se basan en conocimientos propios 

de la suicidología (como el estudio de factores de riesgo), las versiones alternativas que los 

usuarios pudieran producir o la influencia del investigador en la producción de conocimiento 

no se reportaron10.  

 

En varios casos, los análisis de contenido o la teoría fundamentada de representaciones 

sociales obtenidos a través de entrevistas, tuvieron un tratamiento numérico, que si bien 

muestran claramente las tendencias temáticas o núcleo central11, no exploran sobre la 

formación de éstas o los procesos como acción (Potter y Edwards, 1999; Banchs, 2000; 

Rodríguez, 2007). Ya que este tipo de investigaciones fueron realizadas en comunidades 

(Alzate y Benítez 2011) o instituciones (Infantes Pérez, Ochoa Roca y Ochoa Roca, 2009; 

Heck, et al., 2012), se entienden las dificultades para un análisis personalizado y profundo, 

constituyen una fuente de acercamiento al fenómeno, por lo que tienen valor exploratorio y 

descriptivo, a la vez que muestran algunas de las condiciones adversas que se enfrentan para 

hacer investigación del suicidio como fenómeno: a través de terceros (Taylor, Morales, 

                                                        
10 Habrá que recordar, que estos y otros procesos en la investigación cualitativa son arduamente discutidos y 

vigilados. 
11 En nuestros días, contamos con toda una evolución y variedad de métodos por la respuesta a las críticas 

hacia el uso de métodos cuantitativos como única forma de producir conocimiento en  la investigación de las 

Representaciones sociales. 
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Zuloaga, Echávarri y Barros, 2012),  como una reconstrucción (Cavalcante et al., 2012) y 

bajo el filtro de los métodos utilizados.  

 

Mención aparte, merecen investigaciones que constituyen un esfuerzo por retomar los 

significados en la voz o escritura de los propios sujetos, es el caso del análisis de contenido 

de notas póstumas (Chávez, Macías y Luna, 2011), testimonio de empleados bancarios con 

ideación y tentativa suicida (Finazzi Santos, Soares Siqueira, y Mendes, 2010), análisis 

fenomenológico interpretativo en casos de mujeres con tentativa previa (Segura Escobar et 

al. 2010) y consenso cultural en personas a menos de 48 hrs de haber tenido la tentativa 

(Sánchez-Loyo et al., 2014). Se considera que este tipo de investigaciones contribuyen a un 

análisis meso-social del fenómeno del suicidio, y que son una fuente muy clara de 

información que puede hacer inteligibles los datos estadísticos y poblacionales más amplios 

en sus propias regiones.         

 

Entender los casos de suicidio: esfuerzos explicativos 

Entre los estudios cualitativos, se encuentran métodos que permiten un mayor acercamiento 

ya sea a la tentativa o a la consumación de un suicidio en particular. Entre estos métodos 

están los estudios desde la perspectiva emic y etnográficos del fenómeno del suicidio, que 

son desde una perspectiva cotidiana, centrada en el tipo de comunidad y “desde adentro”, 

trabajos como el que buscó recabar la percepción social sobre las categorías de riesgo en una 

comunidad rural conformada por descendientes de Alemanes al Noreste de Rio Grande du 

Sul (Heck, 2004). En ésta, la narración de los padecimientos se captó en términos del propio 

entendimiento y lenguaje de las personas12. En otro trabajo narra la forma en que las 

comunidades Guaraníes Kaiowá y Nandeva de Mato Grosso du Sul (Coloma, Serra y Crosby, 

2006) presentan tasas mayores a la media nacional de Brasil, especialmente en jóvenes, 

mediante un estudio mixto, epidemiológico y antropológico se logró plantear un trasfondo 

histórico que le daría identidad a las comunidades, ellos poseen un término  “Nhemyrm” (no 

traducible), para referirse a un sentimiento o estado en que la persona siente coraje y lo 

reprime volviéndose pasiva, lo cual deriva en frustración, asociado por ellos al deseo de 

                                                        
12 Ellos hablan de “enfermedad de los nervios”  
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morir. Otras explicaciones para el riesgo de suicidio encontradas en este estudio son: como 

producto de un hechizo o como el final de varios estados enfermizos (ídem, 2006, p.202).  

 

Otros estudios etnográficos muestran las condiciones de vida adversas que pueden afectar a 

varias comunidades por un periodo agudo de tiempo;  un estudio realizado por Sepúlveda 

(2008) con los emberá y wounaan de Riosucio, Colombia, atribuyen como causa del suicidio, 

una vida adversa y un telón de fondo con violencia social con la consecuencia de pérdida de 

identidad y disolución de la esencia indígena vivida por toda la comunidad. En el caso de una 

investigación realizada en Chiapas, México (Imberton-Deneke, 2014), se detallan los 

pormenores metodológicos para el acercamiento al fenómeno y a su comprensión, aportando 

indicios sobre la vulnerabilidad social en comunidades con población indígena. Finalmente, 

se identificaron estudios etnográficos que, en entornos más urbanizados revelaron procesos 

de naturalización del fenómeno suicida como ocurrió en Ciudad Bolívar, Colombia (Alzate 

y Benítez, 2011) o, que se enfocaron en las problemáticas asociadas a tentativas de suicidio 

en grupos de edad con vivencias similares, en éste caso las relaciones de amor no 

correspondido y conflictos interpersonales en Fortaleza, Brasil (de Souza, Freitas, Pordeus y 

Lira, 2009).  

 

Este tipo de trabajos permite facilitar y dirigir mejor las intervenciones bajo conocimiento de 

los usos y costumbres, además de ayudar a precisar los factores de riesgo asociados a la 

cultura. 

 

Por otra parte encontramos que el método de la autopsia psicológica es característico en 

suicidología para la hipotetización sobre el estado mental de la persona, la comunicación y 

circunstancias previas a la decisión de terminar con su vida. En varias de las publicaciones 

procedentes de Brasil se realizaron estudios comparativos en varias ciudades, reportaron 

efectuar autopsias psicosociales o psicológicas en casos de personas de la 3a edad con una 

fuerte discusión sobre el método de las entrevistas en profundidad y su utilidad (Gonçalves 

Cavalcante, et al., 2012; Mesquita Teixeira Sérvio y Sousa Cavalcante, 2013) con abordajes 

precisos sobre las circunstancias que rodearon el suicidio de una persona (Silva de Sousa, et 

al., 2014) o bajo una perspectiva de estudios de género, en 10 municipios con 50 casos 
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detectando vulnerabilidades asociadas a las normativas de género tanto en hombres como en 

mujeres (Nazareth Meneghel et al., 2012). Las autopsias psicológicas generalmente se 

efectuaron con personas cercanas y las autopsias psicosociales incluyen a personal 

institucional o de la comunidad que pudo aportar alguna información sobre el fallecido; éstas 

tuvieron fases y alcances variados a la vez que se valieron de distintos materiales o 

testimonios para contar con información. Este tipo de estudios, puede tener un alcance 

comprensivo y constituye el método microsocial más arduo.  

 

Muy cercano en metodología a las autopsias psicológicas, se encontraron estudios de caso 

con diferentes tipos de análisis. En personas con tentativa suicida se realizaron acercamientos 

a las historias de vida, en casos por quemaduras, se encontró un componente de significado 

peculiar que llamaron: “purificarse a través del fuego” expresando una autoimagen no 

positiva, con pérdidas a lo largo de la vida marcantes y destructivas en dos casos (Marquéz 

y Barrasa, 2008).  Otro estudio de caso tuvo más bien, la intención de precisar la causa de 

muerte en lo que en un principio parecía un accidente, (Mederos-Catalano, Rodríguez-Estula 

y Rodríguez-Almada, 2013) probando que este método puede ser útil a la ciencia forense. 

Este tipo de estudios prueba que, aunque los suicidios puedan tener una manifestación 

exterior similar en grupos sociales, los detalles respecto a las condiciones de vida, 

relacionales y en especial las motivaciones de la persona que lo realizó, se deben tener en 

cuenta para un mejor entendimiento.  

 

Sobre el personal que atiende casos de intento de suicidio, se encontraron distintos métodos 

cualitativos abocados a reunir información y experiencias para la mejora de la atención, con 

un enfoque hermenéutico interpretativo se efectuó un trabajo de varias fases sobre la 

caracterización de la conducta suicida a partir de estadísticas y experiencias comprendidas 

bajo el saber de la suicidología, en un policlínico en Holguín, Cuba (Infantes, Ochoa y Ochoa, 

2009). Desde el análisis de discurso, se exploró la experiencia del personal institucional que 

atiende casos de tentativa de suicidio y sus ideas respecto a la manera de tratar a los usuarios 

en dos hospitales psiquiátricos de la Ciudad de México (Mondragón, Monroy, Ito y Medina-

Mora, 2010), para ponderar los principios éticos de beneficencia frente al de autonomía. En 

una reunión de trabajo se preguntó sobre experiencia en la atención, lo que piensan sobre el 
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fenómeno y factores protectores como la religiosidad, bajo el método de consenso de 

expertos en Santiago de Chile (Taha, Florenzano, Sieverson, Aspillaga y Alliende, 2011) 

acordando que esos factores se deben considerar en cada caso.  

 

Estos estudios permiten exponer el grado de avance o intercambio de experiencias en sectores 

que atienden a personas en riesgo de suicidio, así como conocer también el estrés y dilemas 

a los que están sometidos.  

 

Mención final merecen los trabajos encontrados sobre casos del pasado, donde los suicidios 

se narraban en periódicos o documentos históricos, que permiten identificar los factores 

culturales asociados y las interpretaciones que se hacía sobre los suicidios acaecidos. Se tiene 

un  trabajo sobre casos documentados, en Yucatán, México, a inicios del siglo XX durante el 

Porfiriato (Canto, 2012), y otro sobre el lugar que tenía el suicidio en el mundo Náhuatl 

(Méx.) prehispánico (Johansson, 2014). Estos trabajos permiten observar la variabilidad 

histórica en las manifestaciones y valoraciones de la conducta suicida, así como identificar 

periodos de crisis.   

 

Conclusión 

En esta búsqueda de publicaciones de Latinoamérica, se observaron distintos tipos de 

aproximación al fenómeno suicida que revela situaciones que aquejan a un gran número de 

personas en la región. Estas investigaciones proporcionan información para contrastar 

hipótesis sobre factores de riesgo asociados a la condición social, edad, género, actividad 

productiva o pertenencia cultural y lograra una mayor comprensión del fenómeno suicida. Es 

el tipo de investigación que puede resultar útil para la gestión pública e institucional de 

recursos en la prevención del suicidio, así como en la investigación más detallada, por lo que 

debería ampliarse a un mayor número de regiones al interior de los países y explorarse en 

otros grupos sociales.  

 

Tras esta búsqueda, se evidencia que la investigación del fenómeno suicida en Latinoamérica 

es diversa (como en cualquier parte del mundo), que probablemente se tienen dificultades 

para la implementación de recursos para la investigación (donde la ciencia no es una 
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prioridad) y que la suicidología en Latinoamérica no ha logrado una cohesión en cuanto a 

trabajo conjunto entre disciplinas y sectores, ni en la difusión e intercambio al interior y entre 

los países con investigación en este campo como es deseable. Se espera esto cambie para 

bien en próximos años, pues los grupos de investigadores y redes de trabajo en países 

latinoamericanos parecen consolidarse en esta disciplina y métodos de investigación, lo cual 

permitirá ampliar y diversificar sus alcances.  
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