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1872. violencia y vulnerabilidad social

Muertes autoinfligidas:
una perspectiva regional

Blanca Armijos

D esde el punto de vista de salud pública el suicidio es una de las prin-
cipales causas de muerte en el mundo, al provocar casi la mitad de
todas las muertes violentas (aproximadamente un millón de víctimas

al año). A nivel regional los índices de suicidio varían considerablemente,
según los datos proporcionados por la Oficina Regional de la Organización
Mundial de la Salud - OMS, en Latinoamérica las tasas más elevadas se regis-
tran en Cuba, y las más bajas se las encuentran especialmente en Colombia
y Paraguay. 

El Instituto Nacional de Medicina Legal (Forensis) de Colombia, infor-
mó que en el año 1999 se alcanzó una tasa de cinco suicidios por cada
100.000 habitantes, por lo que se convirtió en la cuarta causa de muerte vio-
lenta en el país. Las variables sociodemográficas estudiadas para el lapso
1973-19961 evidencian que la mayor proporción de muertes causadas por
suicidio se presentó dentro del grupo de 15 a 24 años, para las mujeres, y
mayores de 60 años, para los hombres. La tasa de suicidio fue de 2 a 4 por
100.000 habitantes para ambos géneros y para todos los grupos de edad
durante estos años, y osciló entre 4 a 6 para hombres y de 1 a 3 para mujeres.
Las cifras aumentaron de 4 a 5/100.000 para personas mayores de 15 años. 

Por su parte, Paraguay es considerado el país con una de las menores tasas
de suicidios en Latinoamérica; sin embargo, no se han podido encontrar
fuentes que confirmen esta afirmación. No obstante, se pudo conocer en in-
formación publicada por la prensa paraguaya que en el año 2004, la tasa de
suicidios en Caazapá-Paraguay llegó a siete por cada 100.000 habitantes, con
lo que prácticamente se duplicó la media nacional. 

Así, mientras estos dos países latinoamericanos presentan las tasas de sui-
cidios más bajas, Cuba2 es el país con mayor número de muertes por este
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fenómeno. Para septiembre del 2004 la OMS informó que en el año 1996
fueron 2.015 las personas que se quitaron la vida en este país. La mayoría de
ellas (1.354) eran hombres y 241 eran jóvenes entre 15 y 24 años. En el mis-
mo informe se incluyó tablas sobre el comportamiento de la tasa de suicidios
en la isla entre 1963 y 1996; en el primer año, la tasa fue de 10,2 por cada
100.000 habitantes; y, en el último, la cifra había subido a 18,3. Asimismo,
1992 fue el año en el que se incrementaron los suicidios en Cuba, alcanzan-
do una tasa de 21,3 suicidios por cada 100.000 habitantes. 

Los datos arriba especificados se hacen más visibles al comparar el fenó-
meno del suicidio de estos tres países en un mismo año. Según Información
proporcionada por la OMS (1995) Paraguay y Colombia reportaron tasas de
2.9 y 3.1 por 100 000 habitantes respectivamente, mientras en Cuba la tasa
llegó a 20.2 por 100.000 habitantes en el mencionado año. El analizar estos
datos es una invitación a observar el comportamiento de la tasa de suicidios
en el contexto regional, relacionando países democrático-capitalistas con el
único país socialista del continente, y reflexionar sobre la correspondencia
entre sistema político y sistema de salud pública, de estos países, respecto de
su incidencia en el fenómeno suicidios.

La muerte por mano propia trae consecuencias merecedoras de ser aten-
didas en cada país, su impacto se refleja en los campos de salud, económico
y social. La información actualizada sobre esta problemática –estadísticas–
posibilita cuestionar la ubicación del fenómeno en la lista de prioridades que
la salud pública atiende internamente en cada país latinoamericano.

Notas:

1 Gómez Restrepo, Carlos, et al. (2002). “Suicidio y Lesiones Autoinfligidas Colombia, 1973-1996”. En
rev.colomb.psiquiatr. Vol.31, no.2, (Abril./June). 

2 Documento electrónico: http://www.cubaeuropa.com/editorial/suicidios.htm

Ciudad Segura 3188

El  su ic id io  en la  segur idad c iudadana

        




