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Introducción
El suicidio es un fenómeno que ha estado presente en todas las culturas 
de la humanidad. Sin embargo, la actitud, significados y creencias han 
variado en función de las condiciones sociales, culturales y paradigmas 
existentes (Bobes, González y Sáiz, 1997). Las políticas sustentables de 
organismos internacionales (ONU, OMS, OPS, otros) proponen estrate-
gias para disminuir los riesgos de la vida humana, al promover la equidad 
en el desarrollo de los pueblos del mundo. 
        Sin embargo, la desigualdad y la pobreza han crecido en las últi-
mas décadas, así como la violencia  autoinfligida (OPS; 2003), debido a 
que las políticas neoliberales han multiplicado los detonadores sociales y 
culturales, impactando a las personas con vulnerabilidad suicida (Manzo, 
2005).  
        El suicidio afecta a la sociedad  mundial. Sin embargo, en los países 
en vía de desarrollo su efecto es mayor, porque daña a  jóvenes a  tempra-
na edad (12-17 años). Eso demuestra que países con mayor desigualdad 
social incrementan la muerte por suicidio en su población. Ya que la in-
equidad social, reproduce el desarraigo, la desarticulación  y la exclusión 
social, entre otras (Christopher, Murray y López, 1995).
       La temática de suicidio  registra relevancia  en el estado de Campe-
che, generando la pertinencia de ser abordado por el presente proyecto de 
tesis, que se desarrolla dentro del programa de posgrado: Patrimonio y 
Desarrollo Sustentable, que se ubica en la línea de investigación “Desa-
rrollo Regional Sustentable” en la Universidad Autónoma de Campeche. 
Cabe mencionar que este trabajo se elabora con información del proyecto: 
Análisis Multifactorial del significado actual del suicidio en Campeche, 
México, financiado por CONACYT/FOMIX y dirigido por el M.S Moisés 
Frutos Cortés.
 A continuación se presenta un resumen del enfoque teórico que 
enmarca la propuesta de tesis: Detonantes socioculturales del suicidio 
en los jóvenes del municipio del Carmen, Campeche, cuyo propósito es 
identificar la influencia del contexto socio cultural del municipio en el au-
mento de la conducta suicida de los jóvenes. Con base en las revisiones bi-
bliográficas y las reflexiones realizadas se construyeron las siguientes pre-
guntas que han servido como guía al proceso de investigación: ¿Cuál es el 
perfil epidemiológico del suicidio en el municipio del Carmen? ¿Cuáles 
son los detonantes socioculturales de la conducta suicida? ¿Cuáles son las 
vivencias o sucesos de vida que hacen que los jóvenes tomen la decisión 
de morir?
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Generalidades
La crisis social y económica que vive la mayoría de los países en el mun-
do hace que los jóvenes perciban un futuro incierto, debido a la poca ofer-
ta de trabajo, limitado acceso a las universidades, violencia social, corrup-
ción de las autoridades, mala administración pública y falta de claridad en 
los  proyectos de nación (González Casanova, E. 2009). 
 El suicidio es un fenómeno del mundo moderno (Durkheim, 
1987), porque de la modernidad  se derivan muchas influencias (Muñoz, 
2002), como la información que generan los medios masivos de comuni-
cación (Internet, prensa escrita y televisión). Los cuales promueven sofis-
ticados estilos de vida que introducen en la sociedad nuevos significados 
de belleza, sexualidad, personalidad, etcétera., generando en los jóvenes, 
fantasías. Pero dada la desigualdad de oportunidades, no todos pueden 
satisfacerlas, siendo esto motivo de depresión y deseos de morir. 
 En América Latina los comportamientos suicidas de jóvenes se 
encuentran relacionados con la disminución de oportunidades, lo que in-
dica que el factor económico  puede estar repercutiendo en el “deseo de 
morir” de algunas personas. Según la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS, 2003), el desempleo, el subempleo y la permanencia de  los 
bajos salarios, reducen las expectativas de vida e influyen en el estrés, en 
la desesperanza, angustias y depresión en  las personas del siglo XXI.            
 En este sentido, las altas tasas de suicidios se perciben como 
efecto del mundo globalizado. Los individuos excluidos del desarrollo 
generan inseguridad en  sus proyectos de vida, por las situaciones adver-
sas  que viven. Estudios realizados encuentran relación  entre “suicidio y 
desempleo”, así como “suicidio y consumo de drogas” (Borges y Mora, 
2010). Por tanto, se identifica una influencia significativa entre los  facto-
res socioculturales y las muertes e  intentos de suicidios.
 Unceta (2009) refiere  que el sistema capitalista fomenta la lu-
cha individualizada hacia el bienestar (competitividad), anteponiendo los 
valores materiales  a los universales de  vida, lo que produce  vacíos exis-
tenciales en las  personas,  generando frustración, ansiedad y depresión. 
Así como también el alto consumo de alcohol y drogas en los jóvenes, 
que son consecuencia también de los estilos de  vida fomentados por la   
modernidad (Sáez, 1993). 

Enfoque teórico
En México el aumento de muertes por  suicidios se perciben  aparejadas a 
las   crisis económicas del  país, que desde 1994 se han dejado sentir con 
mayor fuerza, afectando la economía de los hogares mexicanos, que ven 
reducidas sus expectativas de progreso.
 En un informe previo al 2001, la OMS mostraba que México en 
los últimos diez años (1990-2000) había incrementado en un 65 por ciento 
su tasa de mortalidad por suicidio, aumentando un 150  por ciento para 
el grupo de 5-14 años de edad, registro  relevante  en una muestra de  25 
países con  mayores tasas  de suicidio en el mundo (Levy, et al, 2003).
 Se observa que las tasas de suicidio aumentan en función del in-
cremento del rezago y la desigualdad social en el país. En el 2004  México 
registró los niveles más altos de pobreza  (Vega Martínez, 2005), paralela-
mente ocurrieron 3,324 suicidios, 3.2  por ciento  más que en 1995.
 Cabe mencionar que el 80 por ciento de estas muertes, corres-

pondían a trabajadores del sector primario, y el otro  20 por ciento a  la 
industria de la transformación (INEGI, 2005). Lo que parece indicar que 
los trabajadores con menos capacidad económica  presentan mayor riesgo 
suicida.
 Desde los años 90 México registra tasas altas de muertes por 
suicidio, específicamente en los estados del centro, frontera norte y Penín-
sula de Yucatán (INEGI, 2005). Sin embargo, es interesante el aumento 
de este fenómeno en las localidades consideradas “polos de desarrollo” 
del país, donde las oportunidades de empleo son mayores, favoreciendo la 
migración y el aumento de la mano de obra. Lugares donde se maximiza  la 
selección de los trabajadores competitivos, el trabajo bajo presión, la subor-
dinación y la violación de los derechos humanos (Manzo Op cit, p.15).
  De acuerdo a datos del INEGI (2009), Quintana Roo, Yucatán 
y Campeche  se ubican entre las entidades de  mayores casos de suicidios 
en México. Son estados cuya producción (turismo y producción petrolera)  
impacta en  forma importante en la economía del país. Sin embargo, por 
la desigualdad en las oportunidades de desarrollo de sus habitantes, son 
considerados reproductores de pobreza (SEDESO, 2005). Por tanto, son te-
rritorios que por sus actividades económicas  se multiplica la frustración, 
ansiedad, desesperanza, depresión y violencia, considerados “factores de 
riesgos suicida” (Baños Ramírez, 2003).
 No obstante, la importancia de la prevención, existen muy po-
cos estudios de intentos de suicidios en la población mexicana. Algunos 
estudios (Borges, Benket, Medina-Mora, 2010) estiman que por cada sui-
cidio consumado se presentan diez intentos fallidos. Otros autores (Díaz 
Ceballos, 1995) refieren que del total de los sujetos muertos por suici-
dio, el 60 por ciento tenía una historia de intentos previos. El subregistro 
obedece a diferentes situaciones: a)  los intentos se  realizan en el hogar y 
quedan ocultos por los familiares, b) cuando los intentos son atendidos en 
los hospitales son reportados como accidentes en el hogar, c) los intentos 
de suicidios no están regulados como eventos de salud notificables. Lo que 
explica parcialmente la cifra negra de los intentos de suicidio en el país.

El suicidio en el estado de Campeche
Campeche se ubica entre las diez principales entidades con mayores tasas 
de suicidio en México. En una revisión retrospectiva de junio  2010 a 2005 
se observó el aumento del  fenómeno (PGJ, 2009),  solo en el 2007 regis-
tró una leve recesión, para detonar su aumento en los siguientes años. Se 
identifica el  2009 como el año con mayores casos de suicidio en la entidad.
 En Campeche es muy limitado el conocimiento de la situación 
del suicidio, no existe investigación que aporte datos de mayor confiabili-
dad. Sólo se cuenta con las estadísticas de INEGI,  que ofrecen un panora-
ma general del suicidio en la entidad. Por ello, se consultaron  los reportes 
de la PGJ (2009), permitiendo identificar  que  Campeche y Carmen son 
los municipios  de mayores casos de suicidios en la entidad. Sin embargo, 
desde la perspectiva de la modernidad se escoge el municipio del Carmen, 
cuya cabecera municipal es un polo de desarrollo petrolero y de creciente 
modernidad y progreso.

El suicidio en el municipio del Carmen
El municipio del  Carmen es uno de los de mayor importancia económi-
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ca de Campeche y de México, debido a la extracción de petróleo y gas 
en la Sonda de Campeche. La actividad petrolera además de fuentes de 
empleo, generó crecimiento demográfico y la mengua de las actividades 
pesqueras, ocasionando el empobrecimiento de la población local, porque 
también  fue  excluida  del mercado laboral petrolero. 
 Desde los ochenta hasta la fecha, el progreso y la modernidad 
han registrado en  Carmen avances significativos en cuanto a infraestruc-
tura, equipamiento, casa habitación, centros comerciales y de diversión 
(bares, centros nocturnos y casinos).  Sin embargo, no toda la población 
tiene acceso a ellos. Solamente la de mayor poder económico, la “élite pe-
trolera” (población migrante). Situación que ha provocado el crecimiento 
de  cinturones de pobreza,  el comercio ambulante, la población flotante 
y la mendicidad.  Como consecuencia se ha generado un incremento en 
la  inseguridad pública, alto consumo de alcohol, drogas y prostitución, 
así como de violencia social en todas sus manifestaciones, como en este 
caso la violencia autoinfligida. Esto hace que el municipio del Carmen 
registre el 28 por ciento del total del suicidio de la entidad (PGJ, 2009).          
 El incremento del suicidio en  Carmen se percibe complejo, 
como consecuencia  del desarrollo y de la modernidad que generó la  ac-
tividad petrolera desde los años ochenta. Que además de fuentes de em-
pleo, trajo migración y la mengua de las pesquerías, que fueron fuente 
de la  economía local. Desde la llegada de PEMEX aumentó la disparidad 
social, favoreciendo  una mejor calidad de vida para la élite petrolera. Lo 
que contrasta con el empobrecimiento de los pescadores y trabajadores 
locales, que perciben bajos salarios, pocas prestaciones y violación  en 
sus derechos laborales. Situación que hace que la población tenga diferen-
tes expectativas de vida, generando riesgos socioculturales. Según la PGJ 
(2009) las principales causas de suicidio son: baja autoestima, depresión, 
consumo de droga y alcohol, desintegración familiar, problemas económi-
cos, abusos físicos y sexuales, así como enfermedades mentales.
 El aumento de suicidios en  los  municipios de Carmen y Cam-
peche preocupa a las autoridades campechanas  y a las instituciones de 
asistencia social, quienes se interesan por identificar los factores del con-
texto que detonan los intentos e ideación suicida. Lo cual servirá para 
mejorar los programas de ayuda  psicológica de instituciones como: De-
sarrollo Integral de la Familia (DIF), Centro de Integración juvenil (CIJ), 
Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER) y Departamento Psicopedagó-
gico de la UNACAR, entre otras.

Consideraciones finales
El proyecto desarrolla un estudio de caso,  en el cual  se triangularan 
métodos cuantitativos y cualitativos. Debido a la necesidad de integrar 
los factores objetivos y subjetivos que ejercen influencias en el deseo de 
morir de los jóvenes. El diseño metodológico se enmarca desde un abor-
daje sistémico, permitiendo  identificar los factores externos (contexto) e 
internos (persona) que condicionan la conducta suicida en los jóvenes  que 
han intentado más de una vez privarse de la vida.
 Los resultados de la tesis coadyuvarán a una mejor sostenibili-
dad social en la entidad, porque ofrecerá datos que servirán para diseñar 
propuestas tendientes a disminuir la conducta suicida en los jóvenes. Así 
como también, definir líneas de investigación que ayuden en la disminu-
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ción de la violencia social en todas sus dimensiones, incidiendo en mejorar 
la calidad de vida de la población campechana.


