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Introducción 

 

El presente proyecto hace una aproximación al fenómeno del suicidio, en consecuencia, que 

este es una de las principales causas de muerte entre adolescentes a nivel mundial por lo que 

ha cobrado mayor relevancia en los investigadores contemporáneos, hasta el punto de ser 

considerado como un grave problema de salud pública (Sanchis y Doménech, 2010). Al 

respecto, Mancilla (2010) afirma que las muertes por suicidio superan en número a las 

ocasionadas por accidentes de tráfico. 

 

Es importante reconocer la complejidad de dicho fenómeno como una problemática extendida a 

nivel global, nacional y regional, el cual permea la estructura social, familiar e institucional, de ahí 

que sea necesario estudiarlo y abordarlo desde las diferentes disciplinas científicas para generar 

nuevos conocimientos y buscar alternativas que mitiguen las conductas suicidas. 

 

Ante este panorama, a nivel regional, la Institución Educativa Pompeya del municipio de 

Tablón de Gómez no ha sido ajena a al fenómeno en cuestión, dado que se han presentado casos 

de estudiantes con pensamientos suicidas, y se han consumado varios actos suicidas, siendo esto 

un impulso para realizar estudios profundos que permitieran comprender cómo las prácticas 

pedagógicas contribuyen a prevenir las conductas suicidas entre los adolescentes, a partir de la 

siguiente pregunta orientadora: ¿Cómo influye la práctica pedagógica en la prevención de 

conductas suicidas entre los adolescentes de la Institución Educativa de Pompeya ubicada en el 

municipio del Tablón de Gómez, Nariño, durante el año 2021? 

 

Por ello, la presente investigación propone abordar este tema de forma interdisciplinaria, 

enfocándose principalmente en el ámbito educativo, con el fin de identificar los elementos 

compartidos, las divergencias y las lagunas teóricas que permitan reducir este tipo de conductas y 

repensar las diferentes propuestas formativas para la prevención del suicidio, que puedan 

implementarse tanto en la institución como en otros entornos sociales, considerando las 

características particulares de cada contexto. 

 

Para hacer posible lo descrito anteriormente, se parte de una metodología enmarcada en la 
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investigación cualitativa, puesto que permite al investigador ver el espacio y a las personas desde 

una perspectiva holística, pues éstas no son reducidas a variables sino se consideran como un 

todo, y por tanto se busca comprenderlas dentro de sus vivencias sin dejar a un lado todos los 

puntos de vista, creencias, y predisposiciones sociales en aras de lograr una comprensión 

interpretativa de la experiencia humana (Taylor y Bagdan, 1987), permitiendo de esta forma 

comprender las prácticas sociales e individuales y subjetivas de los estudiantes de la Institución 

Educativa Pompeya, frente al fenómeno del suicidio. 

 

De acuerdo a lo anterior, se eligió el método fenomenológico hermenéutico debido a su 

capacidad de descripción e interpretación de las experiencias subjetivas de los individuos, a partir 

de lo cual se reconoce el significado del valor pedagógico de dicha experiencia. Por tanto, todo se 

configura bajo el tipo de investigación exploratorio descriptivo, el cual se caracteriza por la 

exploración de nuevos temas, así como por la descripción detallada de los aspectos relevantes de 

un tema específico. 
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1. Resumen del proyecto 

1.1. Línea y área temática 

La presente investigación se desarrolla bajo la línea de investigación FORMACIÓN Y 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA del programa de maestría en pedagogía de la Universidad 

Mariana, puesto que como “sujeto pensante” permite al investigador asumir su postura de 

pensador reflexivo, desde la sensibilidad humana y como un ser cognitivo que desarrolla 

habilidades sociales para trabajar por y con la comunidad, colocando la familia y la persona 

como eje fundamental del desarrollo colectivo, partiendo desde el análisis de las diferentes 

problemáticas a través del saber pedagógico y el conocimiento educativo de las ciencias de 

la educación. 

 

De este modo, dentro de la línea de investigación, este proyecto se lleva a cabo bajo el 

eje o núcleo problémico PRACTICA PEDAGOGICA, pues partiendo desde el quehacer del 

docente, en el ejercicio de la investigación a través de la praxis, el conocimiento, saber y 

discurso se permite abordar una problemática social, en este caso el fenómeno del suicidio, a 

fin de lograr que mediante la práctica reflexiva y metodológica se llegue a plantear 

estrategias pedagógicas para la mitigación del suicidio en los estudiantes de la Institución 

Educativa Pompeya, identificando los posibles factores que conducen a esta, y de igual 

manera visibilizando y potencializando los factores protectores que permitan contrarrestar el 

fenómeno a nivel institucional, del corregimiento y municipal, como parte de la generación 

de conocimientos que promueven la transformación social desde el campo pedagógico a 

partir de la atención a las problemáticas existentes en el contexto. 

 

1.2. Descripción del problema 

El suicidio ha sido catalogado como un problema de salud pública debido a su tendencia 

creciente a nivel internacional, por tal razón se ha considerado importante centrar la atención 

en las personas de manera individual y en sus dinámicas sociales, incluyendo no solo las 

interacciones y redes vinculares sino también los aspectos estructurales vinculados al mismo 

(Corpas, 2011; Martínez, 2008; Pérez, 2014; UNICEF, 2012). Según la Organización 
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Mundial de la Salud (OMS, 2018) cerca de 800.000 personas se suicidan cada año, 

constituyéndose este en la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 

29 años; igualmente en este mismo informe se argumenta que el 79% de todos los suicidios 

se presentan en países de ingresos bajos y medianos, siendo la ingestión de plaguicidas, el 

ahorcamiento y las armas de fuego algunos de los métodos más comunes de suicidio en todo 

el mundo. 

 

Así mismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2014) estima que “en la 

Región de las Américas ocurren alrededor de 65.000 defunciones por suicidio anualmente, 

además el suicidio ocupó el tercer lugar entre las principales causas de muerte en las 

personas de 10 a 24 años” (p. 55). Esto refleja que dicha región es afectada por el fenómeno 

en cuestión, mostrando que hace parte de las estadísticas globales descritas por la OMS. 

Ahora bien, específicamente en Colombia, el fenómeno se ha desbordado en los últimos 

años, pues según un informe publicado por el Instituto Nacional de Salud (INS, 2019), la 

tendencia de la mortalidad por suicidio en áreas urbanas y rurales en los años de 1999-2000 

hasta el 2013 había tenido una reducción, sin embargo, para el periodo 2014-2017 el 

aumento anual de las tasas fue de 7,3% en hombres y 4,5% en mujeres; para el 2018 las 

cifras del INS registraron 28.615 casos de intento de suicidio de los cuales el 63,4% de estos 

intentos se presentó en mujeres, principalmente en las cabeceras municipales con un 

80,65%. Posteriormente, el Instituto Nacional de Salud (2020) informó que se presentaron 

30.539 casos de intento de suicidio en el país concluyendo que para septiembre de 2020 el 

número de casos de intento de suicidio ha disminuido en comparación con el 2019. 

 

De acuerdo a ello, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (como se 

citó en Ministerio de Salud y Protección Social, 2020) reportó que en el 2018 se alcanzó el 

mayor número de muertes por suicidio de la última década, representando el 10,4 % de las 

muertes por causas externas. Este fenómeno fue más frecuente entre los hombres (82,34 %) 

y en personas de 20 a 39 años de edad (43,36 %). Si bien es cierto que la cifra más alta de 

suicidios en Colombia se registra en los adultos mayores y principalmente en los hombres, 

esto no es motivo para dejar de lado la preocupación por la juventud y sus actuales 

circunstancias, pues a la fecha, siguen encendidas las alarmas y siguen en aumento las 
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causas que pueden desencadenar el suicidio, por lo que no se debe descuidar ningún factor 

dentro del contexto, ni la forma de vida de los jóvenes objeto de este estudio. 

 

Además, el Boletín Estadístico Mensual de Medicina Legal y Forense del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2019) en el mes de marzo registró 592 

casos de muerte por suicidio en Colombia, a diferencia del año 2018 en el que se registraron 

559 casos reportados. Estas cifras no son del todo cambiantes ni alentadoras, por el contrario 

evidencian la difícil situación que atraviesa un porcentaje de la población colombiana. 

Sumado a esto, se ha notado que las cifras entre hombres y mujeres no son inversamente 

proporcionales, contrariamente, son paralelas, aunque algo inestables conforme a los grupos 

etarios. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2019), las tasas 

más elevadas de suicidio se registraron en los departamentos de Arauca, Amazonas, Caldas, 

Huila y Quindío; en tanto que los municipios más afectados fueron Lourdes (Norte de 

Santander), Pueblo Rico (Risaralda), Berbeo y Santa María (Boyacá), y Pijao (Quindío). 

 

Dentro de esos departamentos también resalta Nariño, donde el suicidio en el sector 

urbano tiene un porcentaje significativo en las estadísticas nacionales, pues según datos del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE, 2023), en el periodo 

comprendido entre el 2008 hasta el 2015, el 74% de los casos de suicidio se presentaron en 

el sector urbano y el 26 % en el sector rural. De 2260 casos de suicidio a nivel nacional, 

Nariño contribuye en esta cifra con 6.2%; así entonces, para Muñoz y Gutiérrez (2010): 

 

Se han venido presentado tasas sostenidas que superan el promedio nacional, y de estas 

muertes, el 55% ha ocurrido en jóvenes entre los 15 y 24 años de edad, un patrón de 

comportamiento que difiere del descrito en otras partes del mundo, donde predominan los 

suicidios de adultos mayores. (p.291) 

 

Y en medio de este panorama se resalta la realidad del municipio del Tablón de Gómez, 

Nariño, principalmente en el corregimiento de Pompeya, donde las tasas de suicidio han 

aumentado en los últimos años, según el reporte del Centro de Salud y Dirección Local de 

Salud van 10 suicidios consumados en los últimos 10 años en el corregimiento y a nivel del 
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municipio se tiene que entre los años 2016 a 2021 han ocurrido 82 intentos de suicidio, de ahí 

la necesidad de abordar la problemática, ya que se desconocen los factores y/o causas que 

han llevado a esta situación y se hace necesario la implementación de prácticas pedagógicas 

que contribuyan en la prevención de las conductas suicidas. 

 

En este sentido y frente al panorama descrito, desde el escenario educativo de la Institución 

Educativa Pompeya, como parte de su responsabilidad social para con la comunidad; se busca a 

partir de esta investigación propender por la prevención contra este tipo de fenómeno, a través de 

la implementación de estrategias y prácticas pedagógicas que minimicen el problema, vinculando 

también a la comunidad en estos procesos para trabajar de manera conjunta en la resolución y 

mitigación del suicidio en el corregimiento. 

 

1.2.1. Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la práctica pedagógica en la prevención de conductas suicidas entre los 

adolescentes de la Institución Educativa de Pompeya, ubicada en el municipio del Tablón de 

Gómez, Nariño, durante el año 2021? 

1.3 Justificación 

Tomar la decisión de acabar con la propia vida de forma intencional es un fenómeno 

devastador que afecta a la sociedad en su conjunto. De acuerdo a la Organización Mundial 

de la Salud (como se citó en Gutiérrez et al., 2006), en los últimos años los índices 

estadísticos han ido aumentando significativamente a nivel mundial, convirtiéndose en uno 

de los problemas de la salud más importantes en la actualidad. Un dato especialmente 

preocupante es el incremento de las tasas de suicidio en adolescentes de 15 a 24 años, 

posicionándolo entre las tres principales causas de muerte en este grupo etario (Gutiérrez et 

al., 2006). 

 

Situación por la que el suicidio es un tópico que ha suscitado el interés científico en la 

actualidad, pues es objeto de estudio de diversas ramas como la filosofía, psicología, 

psiquiatría, sociología, enfermería y las ciencias de la educación, entre otras. Sin embargo, 

la rama educativa aún no ha abordado de manera integral esta problemática, ya que presenta 
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limitaciones tanto desde un punto de vista teórico, metodológico y práctico. Estas 

deficiencias dificultan la implementación de un proceso preventivo efectivo liderado desde 

las instituciones educativas, que juegan un papel crucial en el abordaje de las 

manifestaciones suicidas en el comportamiento de los adolescentes. 

 

Conforme a lo anterior, se consideró pertinente desde el presente estudio proponer 

estrategias para abordar el suicidio desde una perspectiva educativa, pues estas promueven 

entornos escolares seguros, saludables y propicios para el bienestar de los estudiantes. 

 

La presente investigación realizada en el contexto académico del departamento de Nariño 

resulta significativa, ya que permite generar conocimientos mediante la exploración y 

descripción de cómo influye la practica pedagógica en la prevención de conductas suicidas 

entre los adolescentes, pues la revisión bibliográfica realizada a nivel internacional, nacional 

y local, indica que no hay muchas investigaciones sobre cómo abordar desde la perspectiva 

pedagógica el suicidio. 

 

En cuanto a la utilidad metodológica, este estudio ofrece un diseño que podría ser 

utilizado como referencia en futuras investigaciones por estudiantes o docentes de la 

Universidad Mariana interesados en trabajar con un enfoque cualitativo basado en el 

enfoque fenomenológico hermenéutico, pues permite investigar a nivel teórico cuáles son 

los factores de riesgo asociados al suicidio y relacionarlos con los significados que los 

estudiantes de la institución educativa otorgan a sus experiencias, puntos de vista, creencias, 

y predisposiciones de este fenómeno social, para así desarrollar una práctica pedagógica que 

prevenga este tipo de conductas y aplique a este contexto específico. De esta manera 

también se fortalecería la investigación de las conductas suicidas desde la pedagogía. 

 

Por último, la investigación permite cuestionarse a los distintos profesionales de la 

educación sobre como su experiencia personal y la labor que llevan a cabo, facilitaría la 

identificación de los factores de riesgos y el desarrollo de prácticas pedagógicas adecuadas y 

contextualizadas que ayuden a prevenir este tipo de conductas. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Comprender cómo la práctica pedagógica contribuye a prevenir las conductas suicidas entre 

los adolescentes de la Institución Educativa de Pompeya del Municipio del Tablón de Gómez 

en el 2021. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

● Identificar los factores de riesgo de las conductas suicidas según la teoría y su posible 

manifestación en adolescentes dentro de la IE Pompeya. 

● Describir las practicas pedagógicas existentes en la institución para la prevención de 

conductas suicidas en adolescentes.  

● Diseñar una estrategia pedagógica contextualizada que contenga las conductas 

suicidas en los estudiantes de la IE Pompeya. 

 

1.5 Marco de referencia 

 

1.5.1. Antecedentes 

 

Abordar temáticas relacionadas con los factores de riesgo que inciden en el suicidio, implica 

encontrar un sin fin de artículos y literatura que estudia y analiza el fenómeno desde 

diferentes ramas del conocimiento, por lo cual para el análisis de la información se recurre al 

Mapeamiento Informacional Bibliográfico (MIB), como una herramienta para apropiar 

contenidos, organizar y sintetizar los datos conforme a los requerimientos de la 

investigación; así entonces, la organización de la información se empieza a realizar desde 

una etapa heurística, la cual consiste en la búsqueda, recopilación y la organización de un 

inventario de las fuentes para conformar una base de datos con la posible bibliografía, tanto 

tópica como metodológica a ser empleada durante el desarrollo del proceso investigativo 

(Chacón et al.,2013). De esta manera, se realiza la revisión de 42 artículos científicos 

tomados de las bases de datos Eric, Redalyc y Scielo, de los cuales se obtienen sus 

resúmenes, palabras clave, autores, año, título, país e idioma (figura 1). 
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Figura 1 

Matriz de organización de información 

 

 

Posteriormente, se pasa a una etapa hermenéutica en la cual se interpreta la información 

seleccionada clasificándola según su importancia dentro de las distintas líneas de investigación, 

con el fin de obtener una matriz conceptual que permita una mayor comprensión de los 

documentos encontrados (Chacón et al.,2013). En ese sentido, al realizar ese análisis se agrupa 

los artículos a través de unos enfoques elaborados por el investigador, los cuales son elaborados a 

partir de las recurrencias encontradas y para explicar a que hace referencia se habla de unos 

contenidos temáticos. 

 

Con el propósito de completar la matriz se precisó en la búsqueda de información términos 

relacionados con la temática de investigación, tales como suicidio en jóvenes, pedagogía para la 

prevención del suicidio, el suicidio escolar, estudios multidisciplinares sobre el suicidio; con ello 

se obtuvo una gran cantidad de información, artículos científicos a nivel internacional, nacional y 

regional que permitieron ahondar en la problemática, para lo cual fue necesario su respectiva 

clasificación y organización en la matriz, de forma ordenada y numerada. 

 

Ya con la información registrada en la matriz se leyó detenidamente cada uno de los 

resúmenes encontrados. A través de códigos cromáticos (figura 2) se seleccionó los aspectos más 

relevantes, como los factores multicausales del suicidio en relación con el entorno y los 
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componentes social, familiar y psicológico, el papel de la familia, de los establecimientos 

educativos y demás instituciones frente a las actividades de prevención del suicidio, las estrategias 

pedagogías que se han llevado a cabo para mitigar la problemática y la creación de espacios 

escolares adecuados al momento de identificar las conductas suicidas y la prevención de estas. 

 

Figura 2 

Clasificación de los datos por medio de colores 

 

 
 

Posteriormente, se define el enfoque conceptual, contenido temático, características y aportes de 

cada uno de los resúmenes seleccionados como se describe en el párrafo anterior, y se organiza 

los resultados como se muestra en la figura 3. 

Figura 3 

Matriz de depuración de la información 
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Con los datos ubicados en la figura 3, se logra sintetizar la información a través de unos 

esquemas (figura 4 y 5) donde se muestran los principales resultados de los artículos escogidos. 

 

En adición, la estrategia MIB, permite obtener datos cuantitativos a través del siguiente 

proceso: se registran los resúmenes seleccionados porque sus contenidos se consideraron 

relevantes para la investigación y como resultado del análisis de contenido, pertenecen a un 

enfoque conceptual y aportan unos contenidos temáticos. Así mismo, se lleva a cabo una 

descripción de los resultados encontrados después encontrados después de hacer los respectivos 

filtros de la información relacionada en matriz (figura 1), construida a partir de la revisión de 

fuentes, en relación con el año, el país de origen y los enfoques tomados a partir de los resúmenes 

de los diferentes artículos científicos. 

 

En el año 2019 hubo la mayor publicación de artículos relacionados con el tema de 

investigación, al igual que en el año 2017, aunque una menor relación, de igual forma en el año 

2018 y 2013 se denota una disminución en la cantidad de publicaciones relacionadas con el tema 

desde el 2015 hasta 2017, dando a entender que quizá este tema no era muy estudiado en ese 

entonces, situación que es muy perceptible también en el año 2020, donde únicamente se percibe 

un 5% de publicaciones relacionadas con la investigación, lo que lleva a replantear las 

alternativas de investigación que permitan continuar en la construcción de estrategias y 

alternativas para contrarrestar el fenómeno del suicidio (Figura 4). 
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Figura 4 

Relación año y porcentaje de publicaciones 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se realizó un análisis de los artículos consultados por países, revelando que 

Colombia y Estados Unidos son las naciones con el mayor número de investigaciones 

relacionadas con el tema en cuestión, seguidos por España y Chile, aunque con un porcentaje 

considerablemente menor que el de Estados Unidos (Figura 5). Estos hallazgos sugieren la 

necesidad de fomentar investigaciones similares para desarrollar estrategias y coordinar esfuerzos 

en la prevención del suicidio en todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la edad adulta. 

Además, resalta la necesidad de capacitar al personal adecuado para proporcionar intervenciones 

efectivas a quienes las requieran. 
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Figura 5 

 

Relación país y porcentaje de artículos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, se realizó un análisis cuantitativo en relación con los enfoques identificados 

durante la organización de la información. Este análisis reveló que el 52% de los artículos se 

centran en investigar los factores multicausales del suicidio, debido a que los autores consideran 

que identificar estas causas facilita los procesos preventivos y de mitigación. En segundo lugar, el 

26% de los artículos abordan el papel de la escuela como entorno de vida, seguido por el 22% 

que se enfoca en estrategias de prevención. Sin embargo, se observa un menor porcentaje en el 

desarrollo de alternativas, opciones o soluciones para abordar la problemática estudiada (Figura 

6). A pesar de ello, se destaca que hay diversos esfuerzos en curso desde enfoques 

multidisciplinarios para encontrar las mejores formas de solución. 



Práctica pedagógica: una contención posible de las conductas suicidas 
 

22  

52% 

26% 
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Figura 6 

 

Relación categoría y porcentaje de artículos 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

A través del trabajo realizado para la construcción de los antecedentes se pudo notar que se 

han elaborado diferentes investigaciones y trabajos del fenómeno del suicidio tanto a nivel 

internacional como nacional y en menor proporción a nivel regional, que brindan las herramientas 

necesarias para sentar las categorías y subcategorías para empezar a comprender cómo la práctica 

pedagógica contribuye a prevenir las conductas suicidas entre los adolescentes de la Institución 

Educativa de Pompeya. 

 

1.5.1.1. Internacionales. A nivel internacional se encuentran distintos trabajos que abordan el 

tema, resaltando la investigación de Maroto (2017), quien estudia el suicidio en el ámbito 

comunitario y los lineamientos para su abordaje en Puerto Rico. Este estudio abarca el suicidio, 

desde una aproximación psicosocial, enfatizando la importancia de articular modelos 

interdisciplinarios y multisectoriales de trabajo, lo que implica una revisión de la vinculación que 

ha prevalecido entre las instituciones y las comunidades, a fin de garantizar a las personas y los 

grupos organizados una participación activa en la identificación de su problemática y la forma de 

resolverla, haciendo un llamado de atención sobre las dinámicas sociales, las interacciones 

interpersonales, las redes vinculares y los aspectos estructurales asociados como principal 
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lineamiento para orientar el trabajo en comunidad sobre el suicidio (Maroto, 2017). 

 

 

En Chile, Moraga (2015) realizó un estudio sobre la ideación suicida en escolares de 10 a 13 

años, de ambos sexos, en colegios de la comuna de Viña del Mar, proporcionando información 

valiosa sobre este fenómeno en preadolescentes y su relación con factores sociodemográficos, 

psicológicos y familiares. A través de un estudio transversal de carácter descriptivo y 

comparativo, encontró una asociación estadísticamente significativa entre la ideación suicida y 

variables como el nivel socioeconómico y factores psicológicos, como la depresión y la 

autoestima (Moraga, 2015). En consecuencia, Moraga (2015) sugiere que estos factores deben ser 

tenidos en cuenta en estrategias preventivas específicas, con el objetivo de evitar que los 

pensamientos autodestructivos progresen hacia conductas suicidas consumadas. 

 

Por otra parte, el trabajo de Erbacher y Singer (2017) trato del monitoreo del riesgo del suicidio 

como la pieza que falta en la evaluación del riesgo de suicidio, para ello revisó los estudios sobre 

la detección del suicidio y la evaluación del riesgo, identificando y describiendo las bases 

empíricas y teóricas para crear herramientas de monitoreo de riesgo, relacionando el monitoreo 

con la evaluación integral del riesgo dentro del marco general de las instituciones educativas para 

los procedimientos de evaluación del riesgo suicida y proporcionar un estudio de caso detallado 

que demuestra cómo se puede usar las herramientas de monitoreo de riesgos con los estudiantes 

en un entorno escolar. Recalca también que las escuelas son un entorno único en el que identificar 

y responder al riesgo de suicidio juvenil es posible y aunque existen herramientas de detección 

para identificar qué jóvenes están en riesgo y medidas de evaluación para establecer la gravedad 

del riesgo de suicidio, se excluye un aspecto esencial de la gestión del riesgo: el monitoreo del 

riesgo de suicidio en jóvenes. Es probable que exista esta brecha porque la mayor parte del 

desarrollo y la investigación sobre detección y evaluación se realiza en entornos como clínicas de 

salud mental u hospitales para pacientes ambulatorios, donde la supervisión de rutina es difícil. 

 

En Estados Unidos, Romo y Kelvin (2016) estudiaron el acoso escolar, el consumo de bebidas 

alcohólicas y de tabaco, la agresión, las conductas sexuales, el suicidio en adolescentes y la salud 

escolar en el contexto latinoamericano. Para Romo y Kelvin (2016): 
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Por medio de su estudio se realizó una comparación entre la prevalencia de la intimidación, la 

ideación suicida, el intento de suicidio y los comportamientos negativos en materia de salud 

(consumo actual de tabaco, consumo reciente de cantidades excesivas de alcohol, ausentismo 

escolar, participación en riñas y relaciones sexuales sin protección) en cinco países 

latinoamericanos, determinando la asociación de la condición de víctima de intimidación con estos 

resultados, tomando en cuenta tanto el tipo de intimidación como la frecuencia; al respecto 

concluyeron que si bien la prevalencia de la intimidación varió de un país a otro, su asociación 

con la ideación, las conductas suicidas y los comportamientos negativos en materia de salud 

permaneció relativamente constante, por lo tanto, abordar la intimidación debe ser una prioridad 

en América Latina bajo un enfoque integrado que también incluya la promoción de la salud 

mental y física. (p. 348) 

 

Singer et al. (2019) en la investigación publicada en Estados Unidos sobre la prevención del 

suicidio basada en la escuela: un marco para la práctica basada en la evidencia, hacen una 

revisión de los enfoques de mejores prácticas y apoyo empírico existente para la prevención del 

suicidio en la escuela y presentan un marco de trabajo sobre cómo estos esfuerzos pueden 

integrarse en los sistemas de apoyo de múltiples niveles; dentro de los resultados encontrados 

relacionaron dos programas de prevención basados en la escuela con evidencia para reducir el 

riesgo de suicidio en estudiantes destacando ciertas limitaciones. 

 

Los autores incentivan al personal de la escuela a implementar recomendaciones de mejores 

prácticas en colaboración con profesionales de la salud mental que puedan proporcionar una 

evaluación continua de la efectividad del programa, así como con investigadores, quienes pueden 

diseñar y realizar estudios de resultados que aborden las limitaciones de la investigación actual. 

Los resultados también subrayan la necesidad de una mayor integración de la programación de 

prevención del suicidio con iniciativas escolares existentes como los Sistemas de Apoyo de 

Múltiples niveles o MTSS, por sus siglas en inglés, que se alinea con un enfoque creciente en el 

campo de la prevención del suicidio en los enfoques ascendentes. En la investigación cubana 

llamada mortalidad por suicidio, factores de riesgos y protectores de Corona, Hernández y García 

(2016), “se actualizaron aspectos relacionados con la mortalidad por suicidio y se identificaron 
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los factores de riesgos y protectores que intervienen en este fenómeno a través de una revisión 

bibliográfica en diferentes bases de datos de la Biblioteca Virtual en Salud” (p.93). Encontrando 

que la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), en su informe del año 2014, reportó que 

las regiones de bajos y medianos ingresos aportaron 75,5% de la mortalidad por suicidio en el 

mundo, represntando el 50% de todas las muertes violentas registradas entre hombres y el 71% 

entre mujeres. Así mismo, existen factores de riesgos y protectores a nivel individual, familiar, 

comunitario e institucional que se relacionan directamente con esta conducta (OMS, 2014). 

Sumado a ello, se consideró que la identificación temprana de los factores de riesgo y el 

fortalecimiento de los factores protectores, tienen repercusiones positivas en las estrategias de 

prevención del suicidio (Corona, Hernández y García, 2016). 

 

1.5.1.2. Nacionales. A nivel nacional se encuentra la investigación de Useche (2019), llamada 

“comportamiento suicida, su prevalencia y factores familiares asociados en estudiantes de 15 a 17 

años en dos colegios de Leticia Amazonas” (p.1), la cual tiene por objetivo “evaluar el 

comportamiento suicida, su prevalencia y los factores familiares asociados en los estudiantes de 

15 a 17 años en dos colegios de Leticia” (Useche, 2019, p.23). En el estudio se analiza la relación 

entre las características sociodemográficas, antecedentes personales y familiares con el 

comportamiento suicida para así entender “si los factores familiares, sociodemográficos y 

personales explican el comportamiento suicida en la población estudiada” (Useche, 2019, p.23). 

Dentro de los resultados se expone que frente a los factores familiares y su relación con el 

comportamiento suicida se puede ver que la red de apoyo es de vital importancia para el 

adolescente siendo este un factor influyente dentro de la vida y de las decisiones que vaya a tomar 

el menor frente a situaciones estresantes por la que se encuentre atravesando. 

 

Vigoya et al. (2019) en su artículo investigativo “caracterización del intento de suicidio en una 

ciudad colombiana (2012 – 2017)” (p.29), dan a conocer un análisis descriptivo de las 

características relacionadas con la conducta suicida; en él realizan un estudio descriptivo cuyo 

objetivo fue analizar las características relacionadas con la conducta suicida, de quienes fueron 

reportados por dicho evento en Tunja durante el periodo comprendido entre 2012 y 2017, a partir 

de 701 fichas de notificación de intento de suicidio del sistema nacional de vigilancia en salud 

pública (SIVIGILA) (Vigoya et al., 2019, p.53). Los resultados obtenidos mediante esta 
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investigación mostraron que los intentos de suicidio ocurrieron principalmente entre jóvenes, con 

una ligera mayor incidencia en mujeres, predominando en áreas urbanas y en el hogar como lugar 

de los eventos. Las ocupaciones relacionadas con el sector agrícola fueron las más afectadas, lo 

cual coincide con los datos nacionales,  a  excepción de la variable de genero (Vigoya et al., 2019). 

 

En el estudio de Toro et al. (2009) que trato de una caracterización de adolescentes 

escolarizados con riesgo de suicidio en Medellín durante el 2006, las autoras buscaron explorar la 

posible asociación entre el riesgo de suicidio, la depresión, el consumo de psicoactivos y la 

disfunción familiar en adolescentes escolarizados. 

 

En los resultados, Toro et al. (2009) muestran que, en el grupo de adolescentes con un alto 

riesgo de suicidio, no se encontraron diferencias significativas por sexo, pero sí se observaron 

diferencias por grupo de edad, siendo la adolescencia temprana la más vulnerable a esta 

problemática. Además, la mayoría de estos adolescentes provienen de familias nucleares o 

incompletas, con dos o tres hijos en su mayoría, y suelen considerar su familia como severamente 

disfuncional. Los problemas de depresión y disfunción familiar fueron más prevalentes en los 

adolescentes con un alto riesgo de suicidio en comparación con aquellos con un riesgo medio o 

bajo. La depresión se asoció positivamente con el riesgo de suicidio, mientras que el consumo de 

sustancias psicoactivas no mostró una asociación significativa. 

 

Por tanto, Toro et al. (2009) señalan que las autoridades educativas, la administración 

municipal y los padres de familia deben conocer la magnitud de un problema, para solicitar el 

fortalecimiento de los programas focalizados en diagnosticar la depresión en adolescente y solicitar 

al Estado la garantía y constante mejora de los tratamientos para depresión, no solo limitándolo a 

medicamentos. Así mismo, es imperante promover estrategias educativas dirigidas a los padres y 

cuidadores en los establecimientos educativos resaltando la importancia de la salud mental y 

bienestar integral resaltando la importancia de habilidades blandas o para la vida como la 

comunicación asertiva, el trabajo en equipo, el afecto y el respeto entre los miembros de la 

familia (Toro et al., 2009). 

 

De igual manera, se cuenta con la investigación de Cañon et al. (2009) titulada “propuesta de 
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intervención educativa para la prevención de la conducta suicida en adolescentes en la ciudad de 

Manizales (Colombia)” (p.01), en la cual realizan una intervención educativa para la prevención 

de la conducta suicida en adolescentes entre los grados sexto y octavo. Cañon et al. (2009), 

llevaron a cabo “un estudio cuasi experimental que contó con una población de 103 participantes 

a partir de lo que se resaltó la importancia de que los jóvenes reconocieran y fortalecieran sus 

habilidades sociales como la  comunicación  asertiva y sus destrezas intelectuales con el fin de 

reducir el riesgo suicida en la población estudiantil” (pp. 27-28). 

 

También Piedrahita, Paz, y Romero (2017) en un proyecto de intervención educativa titulado 

“estrategia de intervención para la prevención del suicidio en adolescentes: la escuela como 

contexto” (p.35), se enfocaron en fomentar conductas de protección, basándose en los factores de 

riesgo de intento de suicidio previamente identificados en jóvenes. Para así, aumentar el 

conocimiento sobre estos factores y proporcionar a educadores y padres herramientas para un 

primer abordaje (Piedrahita, Paz, y Romero, 2017). El proyecto se desarrolló en cuatro fases: la 

primera se centró en identificar los factores de riesgo entre los estudiantes; la segunda consistió en 

el diseño del programa educativo; en la tercera fase, el programa fue implementado según 

principios de educación en salud; y finalmente, en la cuarta fase, se evaluó el impacto de las 

actividades llevadas a cabo (Piedrahita, Paz, y Romero, 2017). 

 

Al final los hallazgos evidenciaron el desconocimiento de los adultos respecto al suicidio, pero 

a partir de los resultados después de la intervención educativa, posteriormente mostró más 

precisión respecto a los conceptos básicos de suicidio y de las intervenciones a realizar con 

adolescentes en riesgo, por lo que se concluyó que la intervención educativa, posibilita la 

identificación de los factores de riesgo en los adolescentes y denota una significativa efectividad 

al aumentar el nivel de conocimientos en los padres y educadores, resaltando el papel de la escuela 

como contexto apropiado para la realización de intervenciones que posibiliten la identificación y 

tratamiento oportuno que conlleve a la disminución de las tasas de suicidio (Piedrahita, Paz, y 

Romero, 2017). 

 

Así mismo, Palencia (2014) en su investigación crearon un modelo de intervención para la 

prevención del suicidio en la población escolar de niños y adolescentes, con 72 participantes de 
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un colegio público y un colegio privado de la ciudad de Bogotá, caracterizando el suicidio en la 

ciudad de Bogotá en los últimos nueve años, para ello se analizaron algunos modelos de 

prevención, se identificaron los principales factores de riesgo y factores protectores llegando a 

estrategias para su prevención, las cuales fueron entregadas en un manual de instrucción para la 

intervención temprana del suicidio en esta población y en un folleto informativo dirigido a padres 

de familia sobre los factores de riesgo y factores protectores. 

 

1.5.1.3 Regionales. En el ámbito departamental y regional, el estudio de Benavides, Villota y 

Villalobos (2019) presenta una revisión sistemática sobre la conducta suicida en Colombia entre 

2004 y 2018, abarcando un total de 88 trabajos. Según Benavides, Villota y Villalobos (2019), la 

revisión muestra que la mayoría de las investigaciones se enfocan en factores de riesgo como la 

depresión, el consumo de sustancias psicoactivas y la disfunción familiar, mientras que solo unos 

pocos abordan factores protectores, destacándose la funcionalidad familiar y una autoestima 

elevada. Además, se observó que los estudios emplean principalmente modelos estadísticos 

descriptivos y carecen de un sustento en modelos teóricos sobre el suicidio (Benavides, Villota y 

Villalobos, 2019). Al final, el estudio sugiere algunas líneas de investigación, como la 

profundización en modelos teóricos y análisis estadísticos más complejos, la realización de 

estudios longitudinales y el desarrollo de estrategias de intervención que orienten futuras 

investigaciones en esta área (Benavides, Villota y Villalobos, 2019). 

 

En su investigación sobre la situación de las conductas suicidas en estudiantes de colegios y 

universidades en San Juan de Pasto, Colombia, Villalobos (2009) se propuso analizar la 

prevalencia y las características de estas conductas en dicho grupo. Este estudio descriptivo 

incluyó a 463 estudiantes de seis colegios y dos universidades, con edades entre los nueve y 

treinta años, y se aseguraron participaciones equitativas según nivel educativo (secundaria o 

superior), género y tipo de institución (pública o privada). Los resultados revelaron que 

aproximadamente el 30 % de los participantes ha manifestado alguna conducta suicida en algún 

momento de su vida, observándose variaciones según el género y el nivel educativo. En 

particular, se detectó una mayor incidencia en mujeres, jóvenes de 17 a 20 años, universitarios y 

estudiantes de instituciones públicas (Villalobos, 2009). 
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Según Villalobos (2009), el análisis de eventos vitales estresantes reveló que aquellos 

estudiantes que habían intentado suicidarse experimentaron un mayor número de estos eventos, 

especialmente relacionados con situaciones como abuso sexual, maltrato físico, vivir lejos de la 

familia y comportamientos suicidas en personas cercanas. En el caso de la ideación suicida, los 

eventos más influyentes fueron enfermedades graves, la pérdida laboral de familiares, el divorcio 

o separación de los padres y las conductas suicidas de seres queridos. En conclusión, este estudio 

destacó la elevada incidencia de conductas suicidas en estudiantes de colegios y universidades de 

San Juan de Pasto, lo cual exige acciones urgentes y coordinadas para la detección temprana y la 

prevención integral de estos comportamientos. 

 

En la investigación realizada por Villalobos, Ojeda y Luna (2019), se analizaron las conductas 

suicidas en adolescentes de la región cercana al volcán Galeras, en Nariño, Colombia. El estudio 

incluyó a 154 adolescentes de instituciones educativas situadas en la Zona de Amenaza Volcánica 

Alta (ZAVA), evaluando la presencia de conductas suicidas, niveles de depresión, desesperanza, 

autoestima, apoyo social y experiencias de eventos vitales estresantes. Villalobos, Ojeda y Luna 

(2019), argumentaron que los resultados del estudio indicaron una prevalencia de por vida del 

17,5% para ideas suicidas, 6 % para planes suicidas y 8 % para intentos. Se encontró que las 

conductas suicidas estaban asociadas con el sexo, la depresión, la desesperanza y el número de 

eventos estresantes, lo que llevó a los autores a concluir que los adolescentes representan un grupo 

con riesgo de conductas autolesivas, requiriendo intervenciones orientadas a abordar esta 

problemática desde una perspectiva de salud mental pública. 

 

De igual manera, Muñoz y Gutiérrez (2010) en la investigación factores de riesgo asociados al 

suicidio en Nariño (Colombia): estudio de casos y controles, buscaron determinar los factores 

individuales, familiares y sociales asociados en la ocurrencia del suicidio en el Departamento de 

Nariño entre 101 individuos, quienes se suicidaron y 112 muertos por lesiones no intencionales, 

apareando por edad, municipio de residencia y fecha del suicidio. Según Muñoz y Gutiérrez 

(2010), la información la tomaron del familiar más cercano, mediante un cuestionario 

estructurado con técnica de autopsia psicológica y recolección de los síndromes psiquiátricos más 

importantes (depresión, ansiedad, psicosis y consumo de sustancias psicoactivas). Como 

resultados encontraron en la muestra, que el 70% de casos y controles corresponden a los hombres. 
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En el modelo de regresión logística condicionada permanecieron los siguientes predictores como 

efecto independiente en el riesgo de suicidio: falta de práctica religiosa activa, escolaridad menor 

de 11 años, diagnóstico psiquiátrico previo, intento de suicidio previo, presencia de estrés agudo 

y depresión. Ante estos datos, los autores concluyen y sugieren desarrollar un programa municipal 

de prevención de suicidio en jóvenes de Pasto, Nariño (Muñoz y Gutiérrez, 2010). 

 

Peña, Ortiz y Gutiérrez (2009) realizaron un estudio sobre el suicidio en Nariño, basándose en 

los datos de observatorios del delito en cinco municipios del departamento (Pasto, Ipiales, 

Tumaco, Tuquerres y la Union) durante el periodo de 2002 a 2007. En sus hallazgos, reportan un 

total 393 suicidios, destacando que el 67.6 % de los casos involucraban a hombres, con una 

relación de dos hombres por cada mujer y una edad promedio de 29 años. La mayoría de los 

suicidios ocurrieron en el hogar (70.9 %). Se identificaron los conflictos de pareja como el 

principal factor de incidencia, representando el 22 % de los casos. Los datos obtenidos de los 

observatorios también fueron utilizados para un análisis de factores de riesgo, lo cual permitió 

establecer una base para evaluar y ajustar los programas implementados en el departamento. 

 

Después de la revisión literaria de esta investigación, se puede determinar que el abordaje y 

estudio de los factores asociados al suicidio, conductas e ideaciones suicidas son de carácter 

interdisciplinario, pues ramas como la enfermería, psicología, psiquiatría, han venido tratando el 

tema desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, desde el campo educativo, desde los 

escenarios como las escuelas y colegios, no se ha profundizado en la temática a pesar de que 

estos espacios no están exentos a este tipo de situaciones 

 

1.5.2. Marco teórico 

Para comprender cómo la práctica pedagógica contribuye a prevenir las conductas suicidas 

entre los adolescentes de la Institución Educativa de Pompeya es muy importante plantear un 

abordaje teórico que facilite el proceso. De acuerdo a lo anterior, es necesario ubicar 

conceptualmente, la ideación suicida, el intento suicida, el suicidio, las conductas suicidas, 

los factores de riesgo y los factores de protección de estos comportamientos, las prácticas 

pedagógicas y las estrategias de prevención del suicidio. 
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1.5.2.1. Sobre el suicidio. Inicialmente, según Echeburúa (2015) la definición de suicidio es 

clara conceptualmente hablando, pero la utilización de este resulta diversa en la medida que más 

allá del suicidio consumado, pues se encuentran un conjunto de elementos que se presentan de 

múltiples formas, respondiendo a una cantidad de motivaciones o causas que poseen unos 

métodos de intervención diferentes uno del otro. 

 

Bajo este hilo de ideas, es menester delimitar y definir algunos términos y conceptos referidos 

al suicidio, tales como la ideación suicida, el intento de suicidio y el suicidio. Para que de esta 

manera no existan errores o desconocimientos al momento de revisar las teorías o los diferentes 

hechos y dar respuesta a lo planteado en la investigación con mayor objetividad y claridad. 

 

Algunos autores como Sánchez et al. (2010) consideran que el suicidio “es un proceso que se 

inicia con la ideación en sus diferentes expresiones, luego discurre por el intento suicida y 

finaliza con el suicidio consumado” (p.5). Conforme a ello, se podría afirmar que todo suicidio 

consumado deviene de ideaciones suicidas. 

 

La ideación suicida se identifica como el conjunto de pensamientos que tienen las personas 

respecto al sentido de su vida de manera negativa, los cuales llevan incluso al diseño de planes 

estructurados sobre cómo morir. En palabras de la Torre (2013) desde una perspectiva cognitivo 

conductual la ideación suicida se define como la “aparición de pensamientos cuyo contenido está 

relacionado con terminar con la propia existencia” (p.73). Para de la Torre (2013), la ideación 

suicida es un proceso que siempre implica pensamientos que no son necesariamente verbalizados. 

Es decir, no es algo que el individuo exprese o mencione abiertamente con otros, lo que hace que su 

diagnóstico sea complejo. 

 

Por tal motivo o razón, es muy importante identificar qué factores pueden causar los procesos 

de ideación, aproximarse a sus particularidades, modelos y aspectos integrantes, para de este 

modo reconocer este tipo de casos, y canalizarlos con las entidades apropiadas para que sean 

atendidos, previniendo el suicidio consumado. 

 

Bajo este hilo de ideas, Monge et al. (2007) argumentan que un intento de suicidio es 
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“cualquier acción que tenga el objetivo de quitarse la vida sin lograrlo” (p.252); al respecto, 

Madrigal, Fonseca y Vásquez (2004) plantean que por cada suicidio consumado hay 

aproximadamente de 8 a 10 intentos de suicidio y por cada intento de suicidio hay 8 personas que 

pasaron por procesos de ideación suicida. 

 

Para Nizama (2011) “muchos intentos de suicidio fallidos se llevan a cabo en una forma en 

que el rescate es posible” (p.86), motivo por el cual ha podido considerarse que los intentos 

pueden configurarse como procesos llevados a cabo de forma desesperada por las personas con el 

fin de pedir ayuda, llamar la atención de sus seres queridos o castigar a alguien más. Sin 

embargo, estos intentos pueden salirse de control y terminar con la vida. 

 

Ahora, se debe tratar la difenicion del concepto de suicidio, esta palabra proviene del latín 

“sui” que significa “sí mismos” y “caedere” que significa “matar”, es decir, matarse a sí mismo; 

para la OMS (2014) este fenómeno “es comprendido como un trastorno mental multidimensional, 

resultado de una interacción compleja de diversos factores: biológicos, genéticos, psicológicos, 

sociológicos y ambientales” (p.6). 

 

A lo anterior, Nizama (2011) expresa que “el suicidio es el acto auto infligido para causarse la 

muerte en forma voluntaria, deliberada, en el que intervienen sucesivamente el deseo suicida, la 

idea suicida y el acto suicida en sí” (p.19). En este sentido, debe entenderse que el suicidio no 

únicamente es el hecho que una persona se cause la muerte a sí misma, sino que en ello hay una 

convergencia de elementos que conllevan a la persona a tomar dicha decisión. 

 

Por otra parte, Marchiori (1998) sostiene que el suicidio es un acto autodestructivo intencional 

que suele manifestarse en momentos especialmente sensibles de la vida, y se agrava cuando el 

entorno familiar o social carece de la capacidad para apoyar a la persona en riesgo. A diferencia 

de la OMS (2014), que clasifica el suicidio como una entidad psicopatológica, Marchiori (1998) 

lo ve como un fenómeno complejo influenciado por factores biológicos, psicológicos, 

sociológicos y culturales. Además, el análisis de Marchiori (1998) sugiere que tanto el suicidio 

como el intento de suicidio no tienen un significado único, sino que varían según las 

circunstancias personales, los pensamientos y el estado emocional de cada individuo. 
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Según Spiller (2005) el suicidio es “el acto consumado, intencional, de finalizar con la propia 

vida. Incluye todas las muertes que son resultado directo o indirecto de comportamientos 

ejecutados por la propia víctima, quien es consciente de la meta que desea lograr” (p.100). Por 

otro lado, desde un punto de vista sociológico, Durkheim (1960) define el suicidio como “todo caso 

de muerte que resulta directa o indirectamente de un acto positivo o negativo realizado por la 

víctima y que, según ella sabía, debía producir este resultado” (p.36), este autor también clasifico 

el suicidio en tres categorías: suicidio egoísta, suicidio altruista y suicidio anómico. 

 

Según Durkheim (1969), el suicidio egoísta es aquel que resulta de la alienación del individuo 

respecto de su medio social, es decir cuando la persona no está integrada la sociedad o lo está 

de manera muy reducida; generalmente suele darse donde algunos factores cultuales como la 

religión, recalcan el individualismo y el esfuerzo concentrado en el yo, exigiendo de por sí un 

autosacrificio. Este tipo de suicidio se reduce notablemente en tiempo de crisis, sea política, 

económica o de estado de guerra (Durkheim, 1960). 

 

Por otra parte, Durkheim (1969) considera que el suicidio altruista es el que se encuentra en 

sociedades rígidamente estructuradas que ponen por encima del individuo un código de deberes 

de sentido grupal, presentándose una excesiva integración del sujeto con la sociedad a la que 

pertenece, donde el yo individual no prevalece; la persona se ciñe a las leyes y costumbres de la 

sociedad sin ninguna contraposición, al punto de pensar que el suicidio es un deber para con su 

comunidad, tal es el caso de los kamikazes en la segunda guerra mundial y las inmolaciones 

musulmanas. En estos casos el suicidio cometido está animado por una fuerte ideología y la 

importancia del “yo” es muy baja (Durkheim, 1960). 

 

El suicidio anómico es el que se da cuando existe una falla de los valores sociales, por 

ejemplo, cuando hay crisis económicas, guerras, que conllevan a una desorientación individual y 

a un sentimiento de falta de significación de la vida (Durkheim, 1960). 

 

Aquí vale la pena decir, que las conductas suicidas pueden abarcar más que el acto de 

suicidarse, para de la Torre et al. (2009) es un “un conjunto de acciones con las que se asume que 
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la persona busca quitarse la vida” (p.58). Así entonces, la conducta suicida se relaciona 

directamente con las acciones autolesivas que son socialmente inaceptables y se desarrollan de 

manera repetitiva, como es el caso de cortes, golpes y otras formas de autoagresión, sean físicas, 

leves o moderadas (Kirchner, Ferrer, Forn y Zanini, 2011). De acuerdo con el Ministerio de Salud 

y Protección Social (2017), las conductas suicidas pueden exteriorizarse en el individuo cuando 

amenaza con matarse, cuando adquiere conductas que implican riesgos innecesarios de manera 

irresponsable, cuando se desprende de sus posesiones, cuando se despide de su familia y amigos 

constantemente bajo el argumento de que su vida se acabará pronto, entre otros aspectos. 

 

Una vez con la claridad de los conceptos de suicidio y los elementos relacionados con este, es 

necesario mencionar que este es un fenómeno universal y, por tanto, multicausal y no un hecho 

aislado como muchas veces se ha pensado, por ello se es necesario también precisar algunos 

estudios frente al tema. 

 

1.5.2.2. Factores de riesgo asociados con el suicidio. La mayoría de los estudios en los 

diferentes campos se han centrado en investigar y comprender los diversos factores de riesgo 

asociados con el suicidio, entendiéndolo como las características, circunstancias o condiciones 

que aumentan la probabilidad de que una persona tenga pensamientos suicidas, intente o complete 

el acto de quitarse la vida. Estos estudios han abordado una amplia gama de aspectos, desde los 

factores individuales, familiares y sociales, que pueden influir en la vulnerabilidad de una 

persona al suicidio. Claramente, el objetivo de estos estudios es identificar patrones y 

características que puedan ayudar a predecir y prevenir el riesgo de suicidio, así como desarrollar 

intervenciones efectivas para reducir el impacto devastador de esta tragedia. 

 

• Factores suicidas asociados al sujeto o individuales. Los factores que contribuyen al 

suicidio pueden tener un origen psicológico, biológico y/o genético. Respecto a los factores 

individuales psicológicos, Bedout (2008) señala como causas del problema algunos rasgos de 

personalidad predominantes en los suicidas como la agresividad, la irritabilidad, la baja tolerancia 

a la frustración, aislamiento social, falta de habilidades, desesperanza e impotencia, un concepto 

pobre de sí mismos y escasa capacidad para resolver problemas, resentimiento y necesidad, 

control externo. Igualmente, Bedout (2008) plantea una estrecha relación entre los trastornos 
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afectivos y la propensión a causarse daño a sí mismo deliberadamente con el objetivo de 

encontrar algún alivio al aniquilarse o escapar. 

 

Por otro lado, más que una teoría, Raison (2012) habla desde su propia experiencia como 

experto en salud mental y sostiene que las personas que realizan intentos de suicidios pueden ser 

por todo tipo de razones: un grito para pedir ayuda, una manera de castigar a las personas con las 

que están molestas, una forma para controlar una situación. Para Raison (2012), existen tres 

motivos principales por los que las personas deciden quitarse la vida: en primer lugar, enfrentan una 

condición incurable que perciben como un futuro breve lleno de sufrimiento; en segundo lugar, 

están en medio de un episodio psicótico y sienten, por razones incomprensibles para los demás, 

que deben morir; y finalmente, están luchando contra una depresión profunda de la cual no logran 

salir. Frente a esto, Pérez (2008) considera que casi la totalidad de las personas que se suicidan 

son portadores de una enfermedad mental diagnosticable, como depresión, trastornos de ansiedad, 

abuso de alcohol, abuso de drogas, trastornos incipientes de la personalidad, trastorno 

esquizofrénico, trastornos en la alimentación  como  la anorexia o la bulimia.   

 

En el ámbito del factor biológico y/o genético, investigadores de la Universidad de Johns 

Hopkins han identificado una región específica en el cromosoma 2 que está vinculada a un mayor 

riesgo de intento de suicidio, como lo indica un estudio publicado en la revista Molecular 

Psychiatry (citado en Arcos, 2016). Esta región del cromosoma contiene cuatro genes, entre ellos 

el gen ACP1, el cual se encontró en niveles elevados en el cerebro de individuos que habían 

intentado suicidarse. 

 

Un estudio realizado por científicos de la Universidad Miguel Hernández de Elche y el 

Instituto de Medicina Legal de Alicante en 2014 ha identificado una serie de genes asociados con 

la conducta suicida. Estos genes mostraron alteraciones en ciertos marcadores en casi el 100% de 

las 70 personas que se habían suicidado y que no estaban bajo tratamiento farmacológico que 

pudiera influir en esos marcadores (Tendencias, 2014). Además, Tovilla y Genis (2012) llevaron 

a cabo una investigación que evidencia la participación de los genes relacionados con la vía 

serotoninérgica en la conducta suicida, demostrando alteraciones neuroquímicas en varios 

niveles. Este estudio proporciona una revisión exhaustiva de los principales genes implicados en la 
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vía serotoninérgica y presenta evidencia de su participación en la conducta suicida. 

 

Varios estudios han arrojado luz sobre la neurobiología del suicidio, ofreciendo perspectivas 

prometedoras. Estos estudios revelan anomalías en el sistema serotoninérgico, como un 

incremento en los subtipos de receptores de serotonina y una reducción en los metabolitos de la 

serotonina. Asimismo, sugieren alteraciones en los mecanismos de señalización ligados a los 

receptores, como el fosfoinosítido y la adenilil ciclasa. Además de esto, se han observado 

alteraciones en otros sistemas biológicos, como el eje hipotalámico-pituitario-adrenal y los 

neurotrofinas, así como en los receptores de neurotrofinas (Arcos, 2016). 

 

• Factores suicidas asociados a la familia. Según Florenzano y Cáceres (2011) la familia 

está cargada de una serie de elementos que provocan el desarrollo de la ideación suicida, sobre 

todo cuando los adolescentes han recibido por parte de los familiares maltratos, agresiones físicas 

y sexuales, castigos exageradamente fuertes o delimitación deficiente de las normas y reglas de 

casa; al respecto, Arcos (2016) destaca como causa principal de suicidio los problemas 

familiares donde el maltrato físico de los padres tiene una especial importancia, debido a 

una cultura machista donde los hombres no expresan sus sentimientos y dicha represión se 

manifiesta en violencia hacia sí mismo y hacia los demás. Arcos (2016) también señala que el 

aspecto emocional es una de las principales causas de esta problemática. Afirma que, en la 

actualidad, los hogares se han convertido en meros espacios habitacionales, donde la 

comunicación y la convivencia familiar son escasas, lo que dificulta detectar situaciones de 

riesgo como la depresión, el estrés o el maltrato psicológico. 

 

También para Monge et al. (2007) y Terroba et al. (1986), el factor principal para la ideación 

suicida, tanto en hombres como en mujeres, es el ambiente familiar disfuncional. L os jóvenes 

que experimentan ideación suicida suelen tener una visión negativa de su entorno familiar y 

sienten que sus padres los rechazan o no los comprenden. Herrera y Avilés (2000) según su 

investigación sostienen que el funcionamiento familiar sí es un factor de riesgo importante ya que 

las personas que realizan intentos suicidas tenían núcleos familiares regulares y malos, en los que la 

presencia de crisis familiares no era transitoria y además las relaciones entre ellos estaban 

dañadas. 
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Al respecto, Nizama (2011) manifiesta que el suicidio y el intento suicida constituyen eventos 

vitales que repercuten en el sistema familiar y su funcionamiento, por lo cual son considerados 

como una crisis familiar por desorganización. Sin embargo, aunque este evento se perciba como 

una crisis debido a su naturaleza estresante, esto no significa que se deba ignorar el rol de la 

familia, su dinámica y la existencia de otras crisis como posibles factores de riesgo asociados al 

intento de suicidio. 

 

En síntesis, podría decirse que cuando la familia es disfuncional, no cumple sus funciones 

básicas y no quedan claros las reglas y roles familiares, dificultándose el libre y sano desarrollo 

de la personalidad del adolescente (Herrera, 1999). 

 

• Factores sociales asociados al suicidio. El primer autor en trabajar el suicidio desde esta 

perspectiva fue el sociólogo Durkheim (1960), a finales del siglo XIX, otorgándole al suicidio 

una estricta causa social, porque según él, las sociedades albergan diversos síntomas patológicos 

que contribuyen a la decisión de una persona de terminar con su vida. 

 

Para Durkheim (1960) “un ser vivo no puede ser feliz y hasta no puede vivir más que 

si sus necesidades están suficientemente en relacion con sus medios. De otro modo, si exigen más de 

lo que se les puede conceder, estarán contrariadas sin cesar y no podrán funcionar sin dolor” 

(p.17). Lo que explica de alguna manera el inconformismo en el cual vive el ser humano, 

manteniéndolo en una constante sensación de frustración y disconformidad, por lo tanto, solo 

quienes gestionan bien las emociones negativas podrán seguir con una vida armoniosa. 

 

Durkheim (1960) se enfoca especialmente en el suicidio anómico, influido por factores como 

crisis económicas, políticas y desórdenes sociales. Argumenta que las causas del suicidio son 

esencialmente fuerzas sociales que difieren entre sociedades, grupos y religiones, ya que estos 

factores surgen del colectivo y no de los individuos en aislamiento. Además, analiza otros 

elementos fuera del ámbito social, como la etnia y la herencia, que también podrían impactar en 

los índices de suicidio. 
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De igual manera, Pérez (2008) identifica dos tipos de problemas sociales para explicar las 

causas del suicidio. Por un lado, los problemas socioeconómicos, donde un bajo nivel educativo y 

la poca estabilidad laboral de los progenitores, son factores de riesgo para el suicidio, ya que 

limitan la activa participación social del adolescente, impidiendo la satisfacción de sus 

necesidades. 

 

Entonces, los factores sociales desempeñan un papel crucial en el riesgo de suicidio, 

influyendo significativamente en la vulnerabilidad de un individuo. La falta de apoyo social, el 

aislamiento, la discriminación y el estigma son elementos que pueden aumentar la probabilidad 

de suicidio (OMS, 2014). La teoría del apego sugiere que los lazos afectivos inseguros o la 

ausencia de relaciones de apoyo pueden contribuir a la desesperanza y al sentimiento de 

desconexión social, aumentando así el riesgo de suicidio (Joiner, 2005). Además, los factores 

socioeconómicos, como el desempleo, la pobreza y la inestabilidad laboral, también se han 

asociado con un mayor riesgo de suicidio (Borges et al., 2010). 

 

Desde otro ángulo, Herrera (1999) realizó un análisis de los principales factores sociales 

asociados al suicidio, encontrando que la pertenencia a grupos antisociales tiene como causa 

fundamental la satisfacción de la necesidad de autoafirmación y la necesidad del seguimiento del 

código grupal. En general, cuando los adolescentes no hallan una manera apropiada de 

autoafirmarse, tienden a buscarla en este tipo de grupo, donde logran reconocimiento al 

adoptar y replicar sus comportamientos inapropiados. 

 

Además, también está la promiscuidad, que es un factor de riesgo social que no solo puede ser 

motivo de embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual, sino que también propicia 

una autovaloración y autoestima negativas, lo que puede deformar la personalidad del 

adolescente (Herrera, 1999). 

 

Otro factor de riesgo social es el abandono escolar y laboral. Este hecho provoca que el 

adolescente se halle desvinculado de la sociedad, y no encuentre la posibilidad de una 

autoafirmación positiva, al disminuir las posibilidades de comprobar sus destrezas para enfrentar 

los problemas y asumir responsabilidades, lo cual resquebraja su autoestima, la confianza en sí 
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mismo y en sus posibilidades de desarrollo social (Herrera, 1999). 

 

El bajo nivel escolar, cultural y económico puede representar un factor de riesgo significativo 

para el suicidio en el ámbito social. Las personas con acceso limitado a la educación formal 

pueden enfrentarse a mayores dificultades para encontrar empleo estable y satisfactorio, lo que 

puede generar estrés financiero y desesperanza respecto al futuro. Además, la falta de recursos 

económicos puede limitar el acceso a servicios de salud mental y apoyo psicológico, lo que 

dificulta la búsqueda de ayuda en momentos de crisis emocional. Este déficit en recursos 

educativos y económicos también puede aumentar el aislamiento social y la percepción de falta 

de pertenencia en la sociedad, lo que incrementa el riesgo de suicidio (Lizardi y Dervic, 2009). 

 

1.5.2.3. Factores protectores frente al suicidio. El suicidio es una preocupación de salud 

pública mundial que afecta a individuos de todas las edades, géneros, culturas y contextos 

socioeconómicos (Ramírez, 2019). Si bien los factores de riesgo pueden aumentar la 

vulnerabilidad de una persona al suicidio, existen también factores de protección que pueden 

mitigar este riesgo y promover la salud mental y el bienestar emocional. Estos factores de 

protección pueden ser individuales, sociales o relacionados con el entorno y juegan un papel 

crucial en la prevención del suicidio (American Psychological Association [APA], 2020; OMS, 

2014). 

 

Los factores de protección individuales incluyen características personales, habilidades y 

recursos que fortalecen la capacidad de afrontamiento y promueven la resiliencia ante las 

adversidades. La autoestima positiva, la habilidad para resolver problemas de manera 

efectiva, la capacidad de adaptación y la presencia de metas y propósitos en la vida son 

ejemplos de factores de protección individuales que pueden reducir el riesgo de suicidio (Joiner, 

2005; Rutter, 2012). 

 

Además de los factores individuales, los factores sociales desempeñan un papel importante en 

la prevención del suicidio. El apoyo social, tanto percibido como recibido, ha demostrado ser un 

factor de protección crucial contra el suicidio. Tener relaciones sociales satisfactorias, sentirse 

conectado con los demás y recibir apoyo emocional y práctico en momentos de crisis pueden 
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amortiguar el impacto del estrés y la desesperanza, reduciendo así el riesgo de suicidio (Kawachi y 

Berkman, 2001; Klonsky y May, 2015). 

 

Asimismo, los factores relacionados con el entorno pueden influir en la prevención del 

suicidio. Acceso a servicios de salud mental adecuados, políticas de salud pública efectivas, 

restricciones en el acceso a medios letales y entornos seguros y estables son ejemplos de factores 

ambientales que pueden proteger contra el suicidio (OMS, 2014). 

 

Otros factores de protección pueden incluir el desarrollo de habilidades para afrontar el estrés 

y regular las emociones, la promoción de la autoexpresión y el acceso a recursos comunitarios de 

apoyo. En resumen, identificar y fortalecer los factores de protección a nivel individual, social y 

ambiental es esencial para prevenir el suicidio y promover el bienestar emocional en la sociedad 

 

1.5.2.4. Prevención de las conductas suicidas. Según Ferreira (1986) el término prevenir 

tiene el significado de preparar, llegar antes de, disponer de manera que evite algo dañino o malo 

y/o impedir que se realice. Así la prevención en salud “exige una acción anticipada, basada en el 

conocimiento de la historia natural a fin de hacer improbable la expansión posterior de la 

enfermedad o de la situación que afecta el bienestar” (Leavell y Clarck, 1976, p.17). 

 

Para Czeresnia (2006), las acciones preventivas se definen como intervenciones orientadas a 

evitar la aparición de enfermedades o fenómenos específicas que afectan la salud, disminuyendo 

su incidencia. La base del discurso preventivo es el conocimiento epidemiológico moderno. Los 

proyectos de prevención y de educación en salud se estructuran mediante la divulgación de 

información científica y de recomendaciones normativas de cambio de hábitos (Czeresnia, 2006). 

 

En cuanto a la prevención de las conductas suicidas, en sus inicios parecía que procedían 

únicamente de los servicios sanitarios, concretamente, del ámbito de la salud mental. Sin 

embargo, actualmente estas estrategias se han comenzado a plantear desde los contextos 

educativos, no solo por profesionales de psicología, sino por docentes.  

 

Villalobos et al. (2023) clasificó los programas o estrategias de prevención del suicidio en los 
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contextos educativos, encontró seis tipos de intervención según su intencionalidad: 

sensibilización, información, entrenamiento, desarrollo, screening, intervenciones terapéuticas e 

intervenciones multimodales. 

 

Las estrategias de sensibilización son aquellas que buscan promover actitudes positivas hacia 

el aprendizaje de tópicos que permitan comprender la problemática suicida y los factores 

asociados, por lo que abordan temas como el suicidio, las emociones, los factores de riesgo, las 

señales de alarma, las fuentes de ayuda, entre otros (Villalobos et al.,2023). Por ejemplo, para 

disminuir los niveles de riesgo suicida y consumo de sustancias en estudiantes de educación 

media, se aplicaron talleres para concienciar sobre el reconocimiento y la expresión de 

sentimientos relacionados con el malestar emocional e identificar estrategias funcionales para 

enfrentar los problemas (Villalobos et al.,2023). Para facilitar que estudiantes de secundaria 

sobrelleven la noticia del suicidio de sus compañeros y tomen conocimiento tanto de sus 

emociones negativas como de sus representaciones de la muerte, se hicieron actividades como 

cine foro, psicodrama y fotovoces, centradas en expectativas positivas de futuro, sentido de la 

vida, conciencia de finitud y emociones negativas (Villalobos et al.,2023). 

 

Las estrategias informativas ofrecen a las personas recursos escritos o explicaciones verbales 

que resumen información crucial sobre la prevención del suicidio. Estas intervenciones se dividen 

en dos tipos: aquellas dirigidas a los estudiantes para que puedan identificar los factores de riesgo 

y protección por sí mismos, y aquellas destinadas a los profesionales educativos para que puedan 

detectar posibles riesgos y casos de suicidio en su entorno. En este tipo de intervenciones se usan 

diferentes técnicas participativas y de animación, conferencias, conversatorios, viñetas virtuales, 

así como folletos y carteles. Los programas o estrategias de este tipo abordan temas como: 

información estadística sobre la problemática suicida, mitos y realidades del suicidio, factores de 

protección y de riesgo (depresión, consumo de sustancias), señales de advertencia, comunicación y 

fuentes de ayuda, entre otras (Villalobos et al.,2023). Su propósito es proporcionar 

conocimientos pertinentes para la prevención del suicidio (Villalobos et al.,2023). 

 

Las estrategias de entrenamiento buscan que las personas cuenten con un repertorio de 

comportamientos de prevención de suicidio que puedan desplegar efectivamente ante situaciones 
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de riesgo. Por lo que los participantes, posteriormente o de forma alternada, ponen en práctica las 

habilidades adquiridas. Para Villalobos et al. (2023) hay dos clases de estas estrategias: 

entrenamiento a guardianes y psicoeducación. El entrenamiento a guardianes se orienta a actores 

de establecimientos educativos (administrativos, docentes, personal de apoyo o estudiantes) que 

pueden realizar tareas de identificación, persuasión y canalización de posibles casos de conductas 

suicidas entre los estudiantes en riesgo. La psicoeducación se enfoca en la promoción de la salud 

mental o de prevención primaria, que promueve habilidades personales como factores protectores 

para los mismos participantes (Villalobos et al.,2023). 

 

Las estrategias de screening, cribado o tamizaje aplican instrumentos de evaluación para 

identificar personas en riesgo de suicidio. Ejemplos de estos programas son el columbia teen 

screen, el connected comunity wellness screen y el the care net, que evalúan síntomas depresivos, 

conductas suicidas y factores de riesgo en estudiantes para derivarlos a servicios de salud mental, lo 

que implica la vinculación de la familia, la información, oferta de recursos de atención y el 

seguimiento de los casos (Villalobos et al.,2023). 

 

Referente a las intervenciones terapéuticas, estas implican la intervención clínica de 

profesionales especializados en salud mental con personas en riesgo de suicidio. Como ejemplo 

se encuentra el reframe it que ofrece terapia cognitiva conductual en línea para reducir síntomas 

depresivos y pensamientos suicidas (Villalobos et al.,2023). 

 

Las intervenciones multimodales utilizan diferentes tipos de acciones y actores para abordar la 

prevención del suicidio, estas pueden ser una combinación de las descritas anteriormente 

(Villalobos et al.,2023). 

 

1.5.2.5. Prácticas pedagógicas en la prevención de conductas suicidas. Tobón et al. (2018) 

sostienen que las prácticas pedagógicas se distinguen de la teoría educativa, dado que se 

fundamentan en el conocimiento sistemático y formal sobre los procesos de aprendizaje, 

enseñanza y evaluación, obtenido a través de la investigación y la contrastación entre pares. En 

tanto, la teoría es el conocimiento base de la enseñanza (Shulman, 1987) y las prácticas 

pedagógicas, en cambio, son lo que hacen cotidianamente los docentes con los estudiantes, 



Práctica pedagógica: una contención posible de las conductas suicidas 
 

43  

principalmente en las aulas (Álvarez, 2015). En otras palabras, las prácticas pedagógicas son las 

actividades que se hacen en los establecimientos educativos que pueden o no estar basadas en un 

cuerpo teórico concreto. 

 

Ambrosio (2018) y Tobón (2017) conciben las prácticas pedagógicas desde la perspectiva 

socioformativa como acciones colaborativas que se implementan entre diferentes actores: 

docentes, directivos, asesores y comunidad, para que los estudiantes aprendan a abordar problemas 

del entorno. Esto se logra mediante la gestión y cocreación del conocimiento, la integración de 

diferentes saberes y la búsqueda constante de mejoras en un ambiente inclusivo. Se busca así 

contribuir a transformar las condiciones de vida y promover la sostenibilidad ambiental. En este 

enfoque, las prácticas pedagógicas no son responsabilidad exclusiva de los docentes, sino que 

involucran a todos los actores vinculados a los centros de formación. 

 

Ahora bien, autores como Vega (2018) reconocen las insuficiencias que entorpecen el proceso 

preventivo de conductas suicidas a partir de las prácticas pedagógicas, en primer lugar, señala la 

insuficiencia en la preparación del colectivo pedagógico en la prevención de este tipo de 

conductas, lo que a su vez imposibilita un adecuado diagnóstico y atención clínica, pues si los 

profesionales en pedagogía lograran identificar los factores de riesgos y el nivel de vulnerabilidad 

podrían potenciar de mejor forma los factores protectores. En adición, se refleja la ausencia de 

coordinación y planificación de acciones entre la salud escolar, la salud mental y el consejo 

directivo para abordar la prevención de dichas conductas. 

 

En consecuencia, lo ya planteado ha permitido pensar que esta problemática no ha sido lo 

suficientemente sistematizada por las ciencias de la educación, pues existen carencias desde su 

perspectiva teórica, metodológica y práctica que imposibilitan un mejor trabajo en cuanto al 

desarrollo de un proceso preventivo liderado desde las instituciones educativas con notable 

significación educativa en el tratamiento de aquellos adolescentes con manifestaciones suicidadas 

en su comportamiento desde el propio proceso de su detección (Chacón, 2016). 

 

Debido a que el trabajo realizado en la escuela constituye uno de los enfoques más eficientes 

para llegar a un gran número de adolescentes (Hallsfors et al., 2006) y es el principal entorno 
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para el desarrollo de programas que puedan influenciar la salud mental, es fundamental reducir 

los factores de riesgo y los problemas emocionales y sociales a través del aprendizaje social-

emocional y de las intervenciones ecológicas (OMS, 2018). En este sentido como la escuela es 

donde los niños y los adolescentes pasan la mayor parte de su tiempo, se convierte en un 

escenario ideal para identificar aquellos individuos con necesidades especiales, así como para 

desarrollar intervenciones de promoción y prevención, las cuales pueden incluir, entre otros 

aspectos, la educación y la provisión de servicios para manejo de riesgos en los adolescentes. En 

este escenario se pueden abordar diversas problemáticas a través de la educación en temas como 

relaciones interpersonales, dificultades escolares, relaciones con pares, problemas familiares, 

manejo de la rabia, depresión, autodaño y desesperanza (Carrascal y Castillo, 2012). 

 

Aunque cada profesional en las diferentes áreas juega un papel fundamental, se hace 

necesario, en los establecimientos educativos, establecer las intervenciones y el rol específico de 

quienes hacen parte de ella, tarea que implica un conocimiento en profundidad del fenómeno. 

Aunque la complejidad de las causas de la conducta suicida requiere necesariamente un enfoque 

polifacético e interdisciplinario para su prevención y manejo, se debe definir de manera precisa la 

contribución de la educación y de cada uno de los que hacen parte de ella en aspectos relacionados 

con la prevención y manejo de la persona con esta conducta. 

 

Así entonces, es necesario precisar la importancia de construir un enfoque para el abordaje del 

suicidio desde el campo de la educación, como parte de una perspectiva multidimensional, 

interdisciplinaria, transdisciplinaria y comunitaria que conlleve a los diferentes actores, tanto 

institucionales como de la comunidad a apropiarse y a reconfigurar los modos de pensar y actuar 

respecto al problema, de forma idónea y así sea posible mejorar los criterios y pautas de acción 

para poder convivir mejor. 

 

1.5.3. Marco contextual 

 

El corregimiento de Pompeya se encuentra en el municipio de El Tablón de Gómez, situado 

en el suroeste de Colombia y en el nororiente del departamento de Nariño (Cabrera et al., 

2017). Respecto a los límites, el municipio está bordeado al Norte con Albán, San Bérnardo 

y La Cruz, al oriente con el departamento del Cauca y el departamento del Putumayo, al Sur 
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con el municipio de Buesaco, al Occidente con Berruecos y al Oriente con el departamento 

de Putumayo (Cabrera et al., 2017). 

 

Figura 7 

Mapa del municipio del Tablón de Gómez 
 

Fuente: Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (2016) 

 

Según la Alcaldía Municipal El Tablón de Gómez (2020), en el 2018 el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística estimo que la población para el municipio del Tablón 

de Gómez sera de 13.255 habitantes, de los cuales 6.527 son mujeres y 6.728 son hombres. Cabe 

resaltar que dentro del municipio existe un resguardo indígena del cual forman parte alrededor de 

2.000 habitantes. En términos de distribución poblacional, tras el censo DANE del 2018, el 

88.85% de la población del municipio se ubica en la zona rural dispersa, mientras que el resto de 

población se concentra en la cabecera municipal. 

 

En relación con la atención en salud, Tablón de Gómez cuenta con varios puestos de salud en 

los corregimientos de Mesas, La Cueva y Pompeya, además de hospitales ubicados en el 

corregimiento de Aponte y el área urbana, todos habilitados para ofrecer servicios de primer 
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nivel. Es relevante mencionar que estos centros, a través de esfuerzos coordinados, llevan 

adelante proyectos de educación sexual, iniciativas para prevenir enfermedades transmisibles, 

programas de salud oral y atención primaria en salud mental. No obstante, existen debilidades en 

cuanto a la supervisión, la asistencia técnica, la coordinación entre sectores y la falta de sistemas 

de información, lo cual limita el desarrollo adecuado de los programas de salud dirigidos a 

mejorar el bienestar mental y físico de los habitantes. La cooperación interinstitucional se centra 

en brindar apoyo técnico entre la ESE Municipal y la administración local, con el propósito de 

implementar un modelo efectivo de atención primaria en salud mental (Alcaldía Municipal El 

Tablón de Gómez, 2020). 

 

En cuanto al ámbito educativo, el municipio de El Tablón de Gómez no cuenta con 

certificación en educación, por lo que su función en este sector se restringe a la administración y 

distribución de los recursos asignados por el Sistema General de Participación (SGP) destinados 

obligatoriamente a calidad y alimentación. Al igual que en otros municipios del departamento, la 

orientación de la política educativa está a cargo de la Secretaría de Educación del Departamento 

de Nariño, además de tener la autoridad sobre el personal del sector educativo. 

De este modo en el Municipio de El Tablón de Gómez, existen 5 Instituciones Educativas, 

cuatro académicas y una agropecuaria, en este orden de ideas se encuentran en la modalidad 

académica con los niveles de preescolar, primaria, secundaria y educación media, la Institución 

Educativa Pompeya, Centro Educativo Fátima, Institución Educativa Nuestra Señora de Las 

Mercedes, Institución Educativa Las Mesas y la Institución Educativa Rural La Victoria; y en la 

modalidad agropecuaria, con los mismos niveles educativos, la Institución Educativa 

Agropecuaria Inga de Aponte. Cada institución educativa cuenta con centros asociados dispersos 

entre los 5 corregimientos y las 34 veredas del municipio, donde los estudiantes de la zona rural 

acuden a su formación. 

 

El establecimiento educativo que permitió el desarrollo de esta investigación es la Institución 

Educativa Pompeya, pues en ella se encontraron conductas suicidas en los adolescentes. Esto se 

enmarca en los datos brindados por el Centro de Salud y Dirección Local de Salud, quienes 

reportan que en los últimos 10 años ha habido 10 suicidios en el corregimiento Pompeya, 

haciendo parte de la presentación de este fenómeno a nivel municipal, pues entre los años 2016 a 
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2021 han ocurrido 82 intentos de suicidio. 

 

1.5.4. Marco legal 

 

El presente trabajo investigativo se enmarca en la normatividad actual que rige en 

Colombia, principalmente en el campo educativo, desde este enfoque se menciona a 

continuación los aspectos legales concernientes a este: 

 

 

La normativa colombiana establece un marco amplio y detallado para la educación, 

reconociéndola no solo como un derecho fundamental, sino también como un factor clave en el 

desarrollo integral de la persona y en la construcción de una sociedad equitativa. En este sentido, 

el Congreso Colombiano (1991) en la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 

67, define la educación como un servicio público de interés social que cumple una función 

primordial en la formación de ciudadanos responsables, éticos y comprometidos con los valores 

de la democracia, la paz y el respeto por los derechos humanos. Este artículo establece que la 

educación es un derecho de todas las personas y que el Estado, la sociedad y la familia comparten 

la responsabilidad de asegurar su acceso, permanencia y calidad (Congreso de Colombia, 1991). 

 

La educación, de acuerdo al Congreso Colombiano (1991) en la Constitución Política de 

Colombia de 1991, debe promover el desarrollo de competencias y habilidades que faciliten la 

participación activa en la vida social, económica y política del país. Esta definición resalta la 

necesidad de una educación inclusiva y de calidad, que abarque tanto el desarrollo intelectual 

como el bienestar emocional de los estudiantes. La normativa resalta que el entorno educativo 

debe ser un espacio seguro y propicio para el crecimiento personal, lo que implica que los 

establecimientos educativos no solo deben enfocarse en el aprendizaje académico, sino también 

en la promoción de la salud mental y la prevención de conductas de riesgo (Congreso 

Colombiano, 1991). 

 

Complementando los principios constitucionales, el Congreso de la República de Colombia 

(1994) en la Ley General de Educación, o Ley 115 de 1994, establece que la educación debe 

formar individuos capaces de integrarse y contribuir al desarrollo de la sociedad. Según el 



Práctica pedagógica: una contención posible de las conductas suicidas 
 

48  

Congreso de la República de Colombia (1994), el sistema educativo debe abordar no solo el 

aprendizaje de conocimientos técnicos y académicos, sino también la formación en valores y 

competencias socioemocionales. Esta ley también introduce la figura del manual de convivencia, 

el cual es un instrumento obligatorio para todos los establecimientos educativos y sirve como guía 

para establecer las normas de conducta, derechos y deberes de los estudiantes, así como para 

resolver conflictos que puedan surgir dentro del entorno escolar (Congreso de la República de 

Colombia, 1994). Por lo tanto, el manual de convivencia es una herramienta fundamental en la 

prevención de la violencia y en la promoción de un ambiente seguro, ya que establece 

procedimientos claros para abordar situaciones de riesgo y promover la resolución pacífica de 

conflictos (Congreso de la República de Colombia, 1994). 

 

Ahora bien, el Ministerio de Educación Nacional (2013) a través de la Ley 1620 de 2013 y el 

Presidente de la República de Colombia (2013) por medio del Decreto 1965 de 2013, ampliaron 

este marco normativo al crear el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 

Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar. Este sistema responde a la necesidad de abordar de manera 

integral los factores que influyen en el bienestar emocional y mental de los estudiantes, 

promoviendo una educación que va más allá de lo académico y se centra en la formación de 

individuos sanos y emocionalmente equilibrados. La ley establece la obligatoriedad de 

implementar programas de prevención en cada establecimiento educativo, los cuales deben 

incluir la identificación temprana de factores de riesgo, tales como la depresión, el aislamiento, la 

ideación suicida y otras conductas autodestructivas (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

 

Esta ley y su decreto reglamentario también destacan la importancia de la participación activa 

de las familias y las autoridades locales en el proceso educativo, fomentando una red de apoyo que 

permita a los estudiantes recibir la ayuda y orientación necesaria (Ministerio de Educación 

Nacional, 2013; Presidente de la República de Colombia, 2013). A través de los comités de 

convivencia escolar, los establecimientos educativos tienen la responsabilidad de supervisar el 

cumplimiento de la normativa y de implementar acciones preventivas que contribuyan al bienestar 

de los estudiantes. Estos comités están encargados de monitorear el ambiente escolar, identificar 

situaciones de riesgo y asegurar que los estudiantes y el personal educativo reciban capacitación 
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continua en derechos humanos, resolución de conflictos y estrategias para el manejo de 

situaciones de crisis. 

 

Un componente esencial del sistema de convivencia escolar es el enfoque diferencial, 

establecido por el Congreso de la República de Colombia (1994) en la Ley 115 de 1994, el 

cual permite que las instituciones educativas adapten sus programas a las necesidades y 

características específicas de cada estudiante. Este enfoque reconoce la diversidad dentro del 

sistema educativo y promueve una educación inclusiva que respeta las diferencias 

individuales, tales como la edad, el género, la etnia y el contexto socioeconómico. Al adaptar 

las estrategias educativas y preventivas a las particularidades de cada grupo, el enfoque 

diferencial contribuye a la creación de un ambiente escolar que es inclusivo y acogedor para 

todos los estudiantes, fomentando su desarrollo integral. 

 

 

En la Ley 1620 de 2013 también se asigna un papel importante al Ministerio de Salud y 

Protección Social y al Ministerio de Educación Nacional, quienes deben trabajar de manera 

conjunta para diseñar e implementar programas de salud mental y bienestar en las 

instituciones educativas. Estos programas incluyen capacitaciones para el personal docente 

en temas de salud mental, estrategias para la prevención del suicidio, y la creación de redes 

de apoyo que faciliten la atención y el seguimiento de los estudiantes en situación de riesgo. 

De esta manera, el sistema educativo no solo busca prevenir las conductas de riesgo, sino 

también ofrecer un entorno de apoyo y comprensión, donde los estudiantes puedan 

desarrollar habilidades socioemocionales que les permitan afrontar situaciones difíciles. 

 

La normativa colombiana establece, además, que los establecimientos educativos deben 

adoptar una postura proactiva en la promoción de la salud mental y en la prevención de 

comportamientos autodestructivos. Esto se logra mediante la implementación de programas 

de orientación y apoyo psicológico que aborden las necesidades emocionales de los 

estudiantes, fomentando su resiliencia y capacidad para enfrentar el estrés y las dificultades. 

Al contar con una infraestructura de apoyo que involucre tanto a la comunidad educativa 

como a las familias y las autoridades de salud, las instituciones pueden ofrecer un 

acompañamiento efectivo a los estudiantes y reducir los riesgos asociados a problemas de 
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salud mental. 

 

 

En resumen, el marco legal colombiano para la educación y la convivencia escolar 

establece una estructura sólida que respalda la creación de entornos educativos seguros, 

inclusivos y centrado en el bienestar integral de los estudiantes. El Congreso de la República 

de Colombia (1991; 1994) y el Ministerio de Educación Nacional (2013), en la Constitución 

Política de Colombia de 1991, la Ley 115 de 1994 y la Ley 1620 de 2013 proporcionan 

directrices claras que permiten a los establecimientos educativos implementar estrategias 

preventivas y formativas que aborden tanto los aspectos académicos como las necesidades 

emocionales de los estudiantes. Al aplicar estas normativas, las instituciones educativas 

están en capacidad de ofrecer un entorno que no solo promueva el aprendizaje, sino también 

el desarrollo de habilidades para la vida, protegiendo a los jóvenes de conductas de riesgo y 

fomentando su bienestar integral. 

 

1.5.5. Marco ético 

 

Esta investigación teniendo en cuenta la resolución 8430 de 1993 es una investigación sin 

riesgo, ya que en el estudio se “emplean técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los 

individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de historias 

clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos 

sensitivos de su conducta”. (Resolución 8430 de 1993, Min. Salud) y por tanto no afectará 

ni pondrá en riesgo a las personas, ni a la naturaleza y así mismo, se solicitará el 

consentimiento informado y se guardará confidencialidad en la información recolectada. 

 

1.6. Metodología 

 

1.5.3. Paradigma de Investigación 

 

 

El estudio se enmarca en el paradigma cualitativo, el cual se caracteriza por comprender y 

profundizar en los fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes, explorando 
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sus experiencias, perspectivas y significados en su entorno natural y permite entender la 

realidad social desde una óptica holística, considerando a las personas como sujetos 

complejos con vivencias y percepciones únicas (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

Siguiendo la definición de Hernández, Fernández y Baptista (2010), el paradigma cualitativo 

sé centra en las prácticas interpretativas para dar sentido a los fenómenos sociales, valorando los 

significados que las personas otorgan a sus experiencias, haciendo al mundo visible; lo cual, 

según Taylor y Bogdan (1987) permite al investigador ver el espacio y a las personas desde una 

perspectiva holística, dado que estas no son reducidas a variables, sino que se consideran como 

un todo, y por tanto busca comprenderlas dentro de sus vivencias sin dejar a un lado todos los 

puntos de vista, creencias, y predisposiciones en aras de lograr una comprensión interpretativa 

de la experiencia humana. 

 

En concordancia, el paradigma cualitativo es inductivo, holístico, interactivo, reflexivo y 

naturalista. Esto implica que la investigación se centra en comprender la realidad tal como 

es percibida por los participantes, sin imponer visiones preconcebidas, y considerando todos 

los aspectos sociales y culturales relevantes (Taylor y Bogdan, 1992). Por lo tanto, asumir 

un paradigma cualitativo para esta investigación facilitará comprender cómo la práctica 

pedagógica puede contribuir en la prevención de las conductas suicidas entre los 

adolescentes de la Institución Educativa de Pompeya a partir de las diferentes percepciones, 

concepciones y actuaciones de cada ser. 

 

En este sentido, la investigación cualitativa tiene como propósito la construcción de 

conocimiento sobre la realidad social, a partir de las condiciones particulares y la perspectiva 

de quienes la originan y la viven; por tanto, metodológicamente implica asumir un carácter 

dialógico en las creencias, mentalidades y sentimientos, que se consideran elementos de 

análisis en el proceso de producción y desarrollo del conocimiento con respecto a la realidad 

del hombre en la sociedad de la que forma parte (González, 2013). Motivo por el cual, la 

importancia de esta metodología radica en su capacidad para examinar un fenómeno social 

dentro de un contexto específico, y luego aplicar las características identificadas en dicho 

contexto para desarrollar una práctica pedagógica efectiva en la prevención de conductas 

suicidas en adolescentes. 
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En esta línea de pensamiento, cabe destacar desde la perspectiva de Sandoval (2002) que 

lo cualitativo no solo es un esfuerzo de comprensión, o captar el sentido de lo que otros 

quieren decir a través de sus palabras, hechos, ideas, silencios, a través de la interpretación y el 

diálogo, sino también, “la posibilidad de construir generalizaciones, que permitan entender 

los aspectos comunes a muchas personas y grupos humanos en el proceso de producción y 

apropiación de la realidad social y cultural en la que desarrollan su existencia” (p. 32). 

 

Desde esta perspectiva, es importante destacar que la investigación adopta un paradigma 

cualitativo, por tanto, busca comprender las realidades que subyacen al fenómeno del suicidio 

y como la practica pedagógica puede contenerlo. Se pretende comprender el contexto social 

de esta problemática a través de la interpretación y el análisis de los discursos, 

comportamientos y diálogos tanto de los estudiantes como de los docentes, para luego 

relacionarlos con la literatura existente sobre el tema. Con base en esto, se propone 

desarrollar una estrategia pedagógica destinada a prevenir las conductas suicidas. 

 

1.5.4. Método de la investigación 

 

Para la investigación se selecciona el método fenomenológico hermenéutico debido a su 

capacidad de descripción e interpretación de las experiencias subjetivas de los individuos, a 

partir de lo cual se reconoce el significado del valor pedagógico de dicha experiencia. De 

esta forma, este método compone un acercamiento coherente y estricto al análisis de las 

prácticas propias de la pedagogía, dificultosamente accesible, a través de los habituales 

enfoques de investigación (Fuster, 2019). 

 

Se puede agregar que autores como Ayala (2008) sostienen que la fenomenología 

hermenéutica es un procedimiento que lleva a la reflexión a los agentes educativos con 

respecto a su experiencia personal y la labor profesional que llevan a cabo. Esto se logra 

mediante el análisis de los aspectos esenciales de dicha experiencia, lo que otorga un sentido 

y una importancia adecuada a estos fenómenos. Así mismo, Aguirre y Jaramillo (2013) 

señalaron que “la fenomenología favorece a la comprensión de las realidades escolares, 

haciendo hincapié, a las experiencias de los representantes del proceso formativo” (p.51). 

Por lo tanto, al adoptar esta perspectiva, la investigación busca explorar en profundidad los 



Práctica pedagógica: una contención posible de las conductas suicidas 
 

53  

significados que los adolescentes atribuyen a las conductas suicidas y los docentes a sus 

prácticas pedagógicas, específicamente en relación con la prevención del fenómeno en 

cuestión. De este modo, la fenomenología hermenéutica ofrece un método apropiado para 

comprender cómo los participantes interpretan y dan sentido a su realidad, reconociendo la 

importancia de los contextos educativos en la construcción de estos significados. 

 

1.5.5. Tipo de investigación 
 

El tipo de investigación es exploratorio descriptivo, el cual se caracteriza por la exploración 

de nuevos temas, así como por la descripción detallada de los aspectos relevantes de un tema 

específico. Este enfoque permite a los investigadores obtener una comprensión inicial y 

completa del tema de estudio, lo que a menudo sirve como base para investigaciones 

posteriores más específicas y detalladas. 

En un estudio exploratorio descriptivo, los investigadores suelen recopilar datos de 

diversas fuentes, como encuestas, entrevistas, observaciones o análisis de documentos. Estos 

datos se utilizan para explorar y describir las características, patrones o tendencias presentes 

en el fenómeno estudiado. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2020), la investigación exploratoria tiene como 

objetivo principal familiarizarse con un tema o problema de investigación poco conocido, 

mientras que la investigación descriptiva busca describir de manera precisa las 

características de una población, situación o fenómeno específico. 

Por otro lado, Merriam (2009) señala que la investigación exploratoria descriptiva es 

especialmente útil cuando se investigan temas complejos o poco comprendidos, ya que 

permite a los investigadores obtener una visión amplia y detallada del tema antes de 

profundizar en aspectos más específicos. 

En resumen, el tipo de investigación exploratorio descriptivo es fundamental en la etapa 

inicial de la investigación, ya que proporciona una comprensión inicial y completa del tema 

de estudio, lo que facilita la identificación de preguntas de investigación específicas y la 

formulación de hipótesis más precisas en investigaciones futuras. 



Práctica pedagógica: una contención posible de las conductas suicidas 
 

54  

 

1.5.6. Población 
 

La población para esta investigación son estudiantes entre los 12 -17 años y docentes de la 

Institución Educativa Pompeya, la cual se encuentra ubicada en el centro poblado del 

corregimiento de Pompeya, en el municipio del Tablón de Gómez, Nariño. Esta institución 

consta de una sede central y cuatro centros asociados o sedes de las zonas rurales, las cuales 

prestan el servicio de preescolar y básica primaria, mientras que en la sede central se presta 

el servicio de preescolar, primaria, básica media y bachillerato. 

 

En total, la institución cuenta con 7 docentes de aula y 2 directivos docentes, atendiendo 

a una población estudiantil de 121 estudiantes, distribuidos en las diferentes sedes. La 

distribución de estudiantes por sede se presenta en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 

Número de estudiantes por sedes de la Institución Educativa. 

 

Sedes 
Número de 

estudiantes 

Sede Central 76 

Sede La Isla 7 

Sede Juanoy alto 20 

Sede Sinai 12 

Sede El Guarango 6 

. 

La elección de la Institución Educativa Pompeya como unidad de trabajo se debe al aumento 

significativo de las tasas de suicidio entre los jóvenes y adolescentes que pertenecen a esta 

institución en los últimos años. Por lo tanto, se considera necesario llevar a cabo una 

investigación que permita identificar alternativas para abordar esta problemática. 

 

1.5.7. Muestra 

 

La muestra son 5 profesores de secundaria, 2 directivos de la institución y 7 estudiantes entre 

los 12 – 17 años que hacen parte de la Institución Educativa Pompeya, sede central, ubicada 

en el centro poblado del corregimiento, dado que es en este lugar donde hay mayor 
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ocurrencia de fenómenos suicidas entre los estudiantes, además, debido a la proximidad con 

la población se tiene facilidad para acceder a los datos y a la información requerida. 

 

En este sentido, el muestreo fue no probabilístico a conveniencia, según Clark, Rojas y 

Juárez (2002) este tipo de muestras están formadas por los casos que pertenecen a la 

población de interés, están disponibles o se tiene acceso a ellos y no hay una selección 

mediante un criterio estadístico. Cabe mencionar que tanto profesores como estudiantes 

manifestaron estar interesados en ser parte del proceso dado que es una problemática que 

afecta su entorno cotidiano y al ser parte de esta investigación buscan también 

retroalimentar sus saberes para poder contribuir a la búsqueda de alternativas de solución y 

ayudar a contrarrestar la problemática de las conductas suicidas. 

 

1.5.8. Técnica de recolección de datos 

 

En la investigación, las técnicas de recolección de datos fueron las diferentes formas en que 

una investigación puede llevarse a cabo. En tal sentido, es prudente traer a colación lo 

expresado por Finol y Nava (1993), quienes señalan que la fase que comprende la aplicación 

de las técnicas e instrumentos de investigación es la más laboriosa dentro de proceso 

investigativo. En esta investigación se emplearán como técnicas de recolección de datos: la 

revisión literaria, grupos focales y entrevistas estructuradas. 

 

1.5.8.1. Revisión literaria. La revisión bibliográfica se ha definido como “la operación 

documental de recuperar un conjunto de documentos o referencias bibliográficas que se publican 

en el mundo sobre un tema, un autor, una publicación o un trabajo específico” (Gálvez, 2001, 

p.5), de ahí que una revisión literaria o bibliográfica se constituya como un ejercicio de carácter 

retrospectivo que implica la recopilación, evaluación y síntesis de textos pertinentes sobre un 

tema específico lo que aporta información delimitada a un periodo de tiempo. En este sentido, la 

revisión literaria no solo ofrece una comprensión contextual del tema de estudio, sino que también 

facilita la identificación de lagunas en el conocimiento y la definición de la dirección de la 

investigación futura. 

 

Por tanto, es menester comprender algunos conceptos fundamentales que orientan este 



Práctica pedagógica: una contención posible de las conductas suicidas 
 

56  

proceso. Por ejemplo, para Hart (2018) dos aspectos cruciales en la revisión literaria son la 

amplitud y la profundidad de la búsqueda. La amplitud se refiere a la extensión de la búsqueda, 

que puede abarcar una amplia gama de fuentes y disciplinas relevantes para el tema de estudio. 

Mientras tanto, la profundidad se refiere a la exhaustividad con la que se examinan y se analizan 

los estudios seleccionados. Es importante equilibrar ambos aspectos para obtener una revisión 

completa y significativa. 

 

Sin embargo, la revisión literaria no se limita a la recopilación de estudios relevantes, sino que 

también implica la síntesis y el análisis crítico de la información. Esto incluye la identificación de 

patrones, tendencias y discrepancias en la literatura, así como la evaluación de la calidad y la 

validez de los estudios seleccionados (Booth et al., 2016). La síntesis de la literatura permite 

construir una narrativa coherente que apoye los objetivos de investigación. 

 

Bajo este hilo de ideas, es fundamental seleccionar estudios relevantes y actualizados para 

garantizar la pertinencia de la revisión literaria. Esto implica utilizar criterios de inclusión y 

exclusión claros para identificar estudios que sean pertinentes para la pregunta de investigación o 

el objetivo del estudio. Además, se debe prestar atención a la fecha de publicación de los estudios 

seleccionados, priorizando aquellos más recientes para reflejar el estado actual del conocimiento 

(Grant y Booth, 2009). 

 

Por otra parte, la revisión literaria debe abordarse desde diversas perspectivas y contextos para 

obtener una comprensión completa del tema de estudio. Esto puede implicar considerar diferentes 

teorías, enfoques metodológicos y marcos conceptuales que hayan influido en la investigación en 

el área específica. Además, es importante situar la revisión en el contexto más amplio de la 

disciplina para identificar las contribuciones y las limitaciones de la literatura revisada (Levy y 

Ellis, 2006). 

 

Al tener en cuenta la amplitud, la profundidad de la búsqueda, la síntesis, el análisis de la 

literatura, la relevancia, la actualidad de los estudios seleccionados, las perspectivas y el contexto 

del tema de estudio, se puede llevar a cabo una revisión literaria rigurosa y significativa. En la 

presente investigación, esta revisión permitió encontrar los factores de riesgo asociados al 
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suicidio, lo que más adelante se analizó en los estudiantes para observar cuales de los 

planteamientos teóricos aplican a este contexto específico. 

 

1.5.8.2. Grupos focales. Los grupos focales son una técnica de recolección de datos a través 

de una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el 

investigador (Hamui y Varela, 2013). Diferentes autores coinciden en que esta técnica se utiliza, 

en un grupo de discusión guiado por preguntas diseñadas cuidadosamente con un fin particular 

(Aigneren, 2006; Beck, Bryman y Futing, 2004). El objetivo esencial de los grupos focales es 

fomentar la manifestación de actitudes, emociones, convicciones, vivencias y respuestas entre los 

participantes en relación con el tema objeto de estudio; este logro sería difícil de obtener 

mediante otras formas de investigación. Además, comparados con la entrevista individual, los 

grupos focales permiten obtener una multiplicidad de miradas y procesos emocionales dentro del 

contexto del grupo (Gibb, 1997). 

 

Respecto al tamaño del grupo focal, Myers (1998) propone que, de acuerdo a las 

características y la complejidad del tema a tratar, así como la experiencia y la habilidad del 

moderador, se determine el numero adecuado de participantes sin sobrepasar de 12 personas. 

Entonces, considerando el tema de las conductas suicidas en adolescentes, se cree pertinente hacer 

un grupo focal de 7 estudiantes por el tiempo de una hora para responder 8 preguntas 

orientadoras. Esta técnica permitirá conocer los pensamientos, sentimientos y experiencias de los 

estudiantes frente a las conductas suicidas y qué factores de riesgos asociados a este fenómeno en 

la literatura se manifiestan en la realidad de este contexto educativo. 

 

1.5.8.3. Entrevista estructurada. La entrevista contribuye a la construcción de la realidad, 

siendo una técnica eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación 

humana, proporcionando un excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques 

prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicación (Galindo, 

1998). Sabino (1992) comenta que la ventaja esencial de la entrevista reside en que son los 

mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, 

deseos, actitudes y expectativas, cosa que por su misma naturaleza es casi imposible de observar 

desde fuera. Pues, no hay nadie mejor que la misma persona involucrada para hablar acerca de 
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todo aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado o proyecta hacer. 

 

Ahora bien, en el presente estudio se plantea realizar una entrevista estructurada a los docentes 

para reunir datos sobre las prácticas pedagógicas que emplean para prevenir las conductas suicidas 

en los estudiantes de la Institución Educativa. Es necesario, entender que la entrevista 

estructurada se caracteriza por decidir previamente que tipo de información se quiere y con base en 

ello, se establece un guion de entrevista fijo y secuencial que el entrevistador debe seguir 

(Folgueiras, 2016). En la siguiente Tabla se muestra la estructura de la entrevista estructurada. 

 

1.5.9. Instrumentos para recolección de información 

 

En cuanto a los instrumentos de la investigación, se puede indicar, según Mejía (2005), que 

los mismos, sirven para recoger los datos de la investigación, no obstante, un instrumento de 

medición adecuado es el que registra los datos observables, de forma que representen 

verdaderamente a las categorías que el investigador tiene por objeto. 

 

Se empleó como instrumento de la revisión literaria, una matriz informacional bibliográfica, 

pues  esta herramienta facilito la apropiación de contenidos, la organización y síntesis de los datos 

acorde a los requisitos de la investigación. A partir de ello, se hace un acercamiento al fenómeno del 

suicidio, obteniendo una mirada transdisciplinar de esta temática, para posteriormente investigas 

desde una perspectiva fenomenológica de las conductas suicidas en los adolescentes de la 

institución educativa. 

 

Como instrumento de los grupos focales se usó una matriz de vaciado de la información, 

elaborada por la investigadora y teniendo en cuenta las preguntas orientadoras para esta 

técnica (Tabla 2). 

Tabla 2 

Preguntas orientadoras grupos focales 
 

No Preguntas orientadoras 

1 ¿Qué situaciones creen que podrían hacer que un compañero de clase se sienta tan mal 

como para considerar quitarse la vida? 
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2 ¿Cuáles son algunas señales de advertencia que podrían indicar que un compañero está 

pensando en quitarse la vida? 

3 ¿Qué tan importante creen que es hablar sobre nuestros sentimientos y problemas con 

alguien de confianza? 

4 ¿Cuáles aspectos individuales consideran que pueden influir en que un estudiante de la 

institución presente conductas suicidas? 

5 ¿Qué aspectos y situaciones del entorno social podrían aumentar la probabilidad de que los 

adolescentes de la institución desarrollen conductas suicidas? 

6 ¿Qué aspectos, situaciones o circunstancias dentro del entorno familiar podrían aumentar 

el riesgo de conductas suicidas entre los adolescentes en la IE Pompeya? 

7 ¿Qué prácticas educativas realizan los profesores para prevenir las conductas suicidas con 

los estudiantes? 

8 ¿Qué recursos o apoyos adicionales les gustaría ver disponibles en la Institución Educativa 

para ayudar a los estudiantes que están pasando por momentos difíciles? 

 

 

Para llevar a cabo la entrevista estructurada con los docentes, donde se exploraron las 

prácticas pedagógicas existentes relacionadas con la prevención de conductas suicidas, se empleó 

un cuestionario basado en el enfoque de Casas, Repullo y Donado (2003). Para ellos, este 

instrumento se utiliza para recopilar de manera sistemática la información relevante para la 

investigación, organizando las categorías de interés. Por lo general, consta de un conjunto de 

preguntas estandarizadas diseñadas para obtener los datos necesarios. De hecho, la palabra 

“cuestionario” deriva del latín quaestionarius, que significa “lista de preguntas”. Por tales 

motivos, en el presente estudio se desarrolló el cuestionario de acuerdo a las siguientes preguntas 

(Tabla 3) 
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Tabla 3 

Estructura de la entrevista 
 

No Preguntas 

1 ¿Qué sabe sobre el suicidio? 

2 ¿Cuáles considera que son los factores que provocan las conductas suicidas en la Institución 

Educativa? 

3 ¿El suicidio es solamente un problema del sector salud? ¿Por qué? 

4 ¿Qué actores considera que deben participar en el proceso de sensibilización y educación en 

temas de suicidio? 

5 ¿Qué prácticas pedagógicas usa con sus estudiantes para prevenir el suicidio? 

6 ¿Qué puede usted hacer como docente y como sociedad para mitigar el suicidio? 

7 
En caso de que un estudiante de la Institución Educativa Pompeya presente conductas 

suicidas ¿Sabe a quién acudir o cómo proceder? 

8 Enumere que estrategias considera que pueden contribuir a la mitigación del suicidio. 

1.5.10. Matriz de operacionalización de 

objetivos Tabla 4 

Matriz operacional de variables o categorías 

 

MATRIZ OPERACIONAL DE CATEGORIAS 

Objetivo general 
Determinar los factores de riesgo de conductas suicidas en los jóvenes de la Institución Educativa 

Pompeya en el municipio del Tablón de Gómez. 

Objetivos 

específicos 
Categoría Subcategoría 

Pregunta 

orientadora 
Técnica Fuente 

 

Identificar los 

factores de riesgo 

de las conductas 

suicidas según la 

teoría y su posible 

manifestación en 

adolescentes 

dentro de la IE 

Pompeya 

 

Factores de 

riesgo 

conductas 

suicidas 

 

Factores 

individuales 

 

Factores familiares 

Factores sociales 

 

¿Cuáles son los 

factores de riesgo de 

conductas suicidas 

presentes en la 

Institución Educativa 

Pompeya? 

 

Revisión literaria 

Grupos focales 

 

Bibliografía 

Estudiantes 
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Describir las 

prácticas 

pedagógicas 

existentes en la 

institución para la 

prevención de las 

conductas 

suicidas en 

adolescentes 

 

Practicas 

pedagógicas 

para la 

prevención 

del suicidio 

 

Estrategias de 

sensibilización 

 

Estrategias 

informativas 

 

Estrategias de 

entrenamiento 

 

¿Cuáles son las 

prácticas 

pedagógicas 

existentes en la 

institución para la 

prevención de las 

conductas suicidas 

en adolescentes? 

 

Entrevistas 

estructuradas 

 

Profesores 
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  Estrategias de 

screening 

 

Intervenciones 

terapéuticas 

 

Intervenciones 

multimodales 

   

 

Diseñar una 

estrategia 

pedagógica 

contextualizada 

que contenga las 

conductas 

suicidas en los 

estudiantes de la 

IE Pompeya 

 

Estrategia 

pedagógica 

Estrategia de 

entrenamiento en la 

ruta de atención para 

el manejo de la salud 

mental por parte de 

los docentes 

 

Estrategia de 

entrenamiento en la 

ruta de atención 

integral para la 

convivencia escolar 

 

 

Programa educativo 

para la promoción y 

prevención de la 

sana convivencia 

escolar basado en 

habilidades sociales 

 

Guía pedagógica 

“manejo del estrés 

académico 

 

Programa educativo 

proyecto de vida 

 

¿Cómo desde el 

ámbito pedagógico 

se pueden mitigar las 

conductas suicidas 

en los estudiantes de 

la IE Pompeya? 

 

Guía de prácticas 

pedagógicas para 

la prevención del 

suicidio 

 

Estudiantes 

Profesores 

Estrategias 

pedagógicas 

orientadas hacia la 

familia para 

fomentar la 

resolución asertiva 

de los conflictos y la 

comprensión de las 

necesidades de los 

adolescentes. 

 

1.5.11. Ruta de investigación 

En un primer momento, se eligió el contexto geográfico y social para llevar a cabo el trabajo 

investigativo, donde se reconoció el fenómeno del suicidio en jóvenes y adolescentes del 

corregimiento de Pompeya del municipio de El Tablón de Gómez, como una de las 

principales problemáticas de la región. Posteriormente, se lleva a cabo un análisis 
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documental, dando cuenta del análisis de 42 artículos científicos extraídos de fuentes 

como: Redalyc, Scielo y Ereck, los cuales fueron organizados en diferentes matrices de 

información para gestionar la comprensión de la temática investigada. 

A partir de ello se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo. Lo que resalto que se debía 

investigar los factores de riesgo de las conductas suicidas en los adolescentes para generar una 

conversación respetuosa entre la teoría y la realidad, además este análisis conllevo a realizar el 

estado del arte y permitió establecer la formulación del cuerpo del proyecto, llevando a cabo la 

descripción y planteamiento de la problemática, la justificación, planteando los objetivos 

generales y específicos y la metodología de trabajo. 

 

En un segundo momento, se llevó a cabo el trabajo de campo, pues se aplicaron las 

técnicas e instrumentos de recolección de la información, solicitando con anterioridad el 

diligenciamiento del consentimiento informado a aquellas personas que desearan participar 

en el estudio. Por tanto, se aplicarán los grupos focales a los estudiantes y las entrevistas 

estructuradas a los docentes. 

En tercera instancia, para el análisis de la información se parte de los resultados 

obtenidos en la ejecución de los instrumentos de recolección; cuando se aplicaron las 

técnicas fue necesario grabar los datos para poderlos transcribir. Una vez transcritos se 

organizó la información en matrices de vaciado, donde se realizaron reflexiones sobre lo 

dicho por los profesores y estudiantes. De esta manera fue más sencillo entender cuáles son 

los factores de riesgo presentes en los estudiantes y si se diferencian o no de los planteados 

por la teoría, si existen prácticas pedagógicas en el contexto educativo, de que tipo y si 

abordan las necesidades de los estudiantes, para el análisis de la información fue necesario 

usar códigos de colores para seleccionar lo que hayan dicho los participantes sobre 

determinado tema en específico, con el fin de poder concretar los datos de acuerdo a las 

categorías definidas en la matriz de operacionalización. Cabe mencionar, que esta 

organización no es una tarea mecánica, sino que es un ejercicio que está cargado de matices 

interpretativos. 

En un cuarto momento, a través de los resultados obtenidos para los primeros dos 
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objetivos específicos, se podría diseñar una estrategia pedagógica contextualizada que 

contenga las conductas suicidas en los estudiantes de la IE Pompeya. 

1.5.12. Procesamiento y tratamiento de la información 

 

El procesamiento y tratamiento de la información en esta investigación se llevó a cabo de 

manera rigurosa y sistemática, con el fin de extraer conocimientos significativos que 

contribuyan a la comprensión de los factores de riesgo de las conductas suicidas entre los 

adolescentes de la Institución Educativa Pompeya y al diseño de estrategias pedagógicas 

efectivas para su prevención. 

 

En primer lugar, se realiza un análisis exhaustivo de la información recopilada a través de 

diversas técnicas de recolección de datos. Esto incluye la revisión literaria, los grupos focales 

y las entrevistas estructuradas, cada una de las cuales proporciona perspectivas 

complementarias sobre el fenómeno estudiado. 

 

La revisión literaria permite explorar y sintetizar el conocimiento existente sobre las 

conductas suicidas en adolescentes, identificando factores de riesgo, modelos teóricos y 

prácticas efectivas de prevención. Esta etapa es fundamental para situar el estudio en el 

contexto de la investigación previa y para fundamentar teóricamente las estrategias 

propuestas. 

 

Por otro lado, los grupos focales brindan una plataforma para que los estudiantes 

expresen sus pensamientos, sentimientos y experiencias relacionadas con el suicidio, así 

como para identificar los factores de riesgo específicos en el contexto escolar y reconocer las 

prácticas pedagógicas que desarrollan los profesores para prevenir este fenómeno. Estas 

discusiones grupales permiten una comprensión más profunda de las percepciones y 

necesidades de los adolescentes. 

 

Las entrevistas estructuradas con los docentes ofrecen información detallada sobre las 

prácticas pedagógicas existentes para prevenir las conductas suicidas en la Institución 

Educativa Pompeya. A través de preguntas específicas, se indaga sobre las estrategias 
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implementadas, los desafíos enfrentados y las sugerencias para mejorar la prevención en el 

ámbito escolar. Sumado a ello, se obtiene una perspectiva breve de estos sobre los factores 

de riesgo de los estudiantes ante este fenómeno. 

 

Una vez recopilada la información, se procede al análisis de datos, que implica la 

transcripción y organización de las entrevistas y grupos focales, así como la codificación y 

categorización de los temas emergentes. Este proceso se realiza de manera cuidadosa, 

utilizando técnicas cualitativas para identificar patrones, tendencias y relaciones 

significativas en los datos. 

 

Finalmente, los resultados obtenidos se interpretan en el contexto de la literatura 

existente y se utilizan para informar el diseño de una estrategia pedagógica contextualizada 

para la prevención de conductas suicidas en la Institución Educativa Pompeya. Esta 

estrategia se fundamenta en las necesidades y perspectivas de los estudiantes y docentes, y 

se ajusta a las características específicas del contexto escolar. 

 

En resumen, el procesamiento y tratamiento de la información en esta investigación sigue 

un enfoque sistemático y reflexivo, que integra múltiples fuentes de datos y perspectivas 

para generar conocimientos significativos y aplicables en la prevención de conductas 

suicidas entre los adolescentes desde el punto de vista educativo. 
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2. Presentación de resultados 

 

2.1.      Análisis e interpretación de la información por variables o categorías de análisis 

2.1.1. Identificación de los factores de riesgo de las conductas suicidas en los 

adolescentes dentro de la IE Pompeya 

Para los estudiantes de la Institución Educativa Pompeya algunas señales de advertencia de 

que un compañero está pensando en quitarse la vida son cuando hablan sobre querer 

morirse, sobre ser una carga para los demás y sobre no tener motivos para vivir. Tener 

estados de ánimo de tristeza “Que se mire con mucho decaimiento emocional”, ansiedad, ira 

“Nosotros conocemos mucho a nuestros compañeros, pero a veces se pone agresivo, 

desquitándose con todos, entonces se ve hasta en su forma de hablar”, la pérdida de 

entusiasmo hacia aquello que solía resultar gratificante “La pérdida de interés en lo que 

antes resultaba fascinante o placentero tipo: perdida de interés académico, deportivo, 

jugar, salir con sus amigos”, mostrar cambios de humor extremos, sentirse vacío, sin 

esperanza, atrapado. Sumado a ello, están los sentimientos de culpa y vergüenza por este 

tipo de pensamientos “Porque cuando alguien se siente de esa manera, primero se va a 

sentir culpable y se siente culpable por cómo se siente y por lo que le está pasando”. 

También se presentan conductas como aislarse de los círculos sociales “El compañero se 

mostrará más antisocial, que se aleje de su grupo”, hacer planes o investigaciones de las formas 

de terminar con la propia vida “Informándose mucho sobre el tema, cargando objetos que 

puedan lesionarlo”, rechazar la ayuda de otros “el permanecer solo, no recibir ayuda de nadie”, 

tener comportamientos arriesgados para llamar la atención, comer o dormir demasiado o muy 

poco, incluso consumir sustancias psicoactivas con frecuencia “Las actitudes, consumir drogas y 

alcohol, el alejarse de todos”. No obstante, algunos adolescentes refieren que muchas personas 

no muestran señales de conductas suicidas, porque tratan de ser las más alegres para disimular su 

depresión y este tipo de pensamientos “El hablar mucho sobre el suicidio. Sin embargo, las 

personas que más piensan en eso son las más alegres, ya que intentan disimular su depresión 

con una sonrisa falsa”. 
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La mayoría de los estudiantes considera crucial hablar sobre sus sentimientos y problemas con 

alguien en quien confían, ya que esto les brinda un apoyo fundamental. Al compartir lo que les 

está sucediendo, pueden encontrar soluciones, liberarse del peso que llevan, aclarar dudas sobre 

sí mismos, recibir orientación y apoyo cuando lo consideran necesario “Para mí es 

importantísimo, porque de esa manera se tendría un apoyo y tener a quien contarle todo lo que le 

esta sucediendo, alguien con quien desahogarse. Le puede ayudar a encontrar soluciones a lo que 

le esté pasando” “Es muy importante, porque al hablarlos nos vamos liberando del peso con el 

que cargamos, ya sea con un amigo, un familiar. Eso es importante” “Es muy importante, porque 

eso hace que nos desahoguemos, podamos quitarnos dudas de lo que pasa con nosotros mismos. 

A veces nosotros no podemos con todo y necesitamos siempre que alguien nos escuche, que 

alguien nos guie, nos diga que hacer, y siento que las personas siempre deberíamos tener un 

apoyo en varios temas”. Reconocen que a menudo guardan sus sentimientos y pensamientos, sin 

darse cuenta de que otras personas pueden tener perspectivas diferentes que les ayuden a superar 

pensamientos suicidas “Es supremamente importante, porque como estudiantes tendemos a 

guardar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. No nos fijamos que hay más personas 

que tienen puntos de vista diferentes al nuestro que podrían hacer que podamos salir de ese 

pensamiento suicida”. Sin embargo, subrayan la importancia de elegir cuidadosamente a la 

persona que va a escucharlos “Es importante, pero uno tiene que saber a qué persona le da 

confianza”. 

 

Por otro lado, algunos estudiantes consideran que la relevancia de hablar sobre sus 

sentimientos y problemas con alguien radica en si la conversación brinda la oportunidad de 

encontrar claridad y comprensión sobre sus propios sentimientos, en lugar de simplemente 

generar lástima al receptor. Además, creen que es crucial que la persona con quien hablan pueda 

ofrecer una perspectiva sincera que les ayude a entenderse mejor a sí mismos. En este sentido, los 

estudiantes expresan que buscar consuelo externo puede interpretarse de manera ambigua, ya que 

podría ser percibido como una búsqueda de atención en lugar de una expresión genuina de sus 

emociones “Depende. Para mí depende mucho de la intensión que tengas al hablar con esa 

persona, porque si buscas un consuelo externo tiene doble sentido, porque está bien más que un 

consuelo es de llamar la atención. No estás demostrándole al otro lo que sientes, sino que estás 

demostrándote a ti mismo a través de otra persona lo que debes hacer. Creo que al hablar con 
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alguien más que buscar su lástima se debe hacer para buscar en el otro tus verdades”. 

 

Ahora bien, aunque los estudiantes y los docentes no lograron diferenciar entre los factores 

individuales, familiares y sociales, consideran que sí existen factores de riesgo de las conductas 

suicidadas. Desde la perspectiva del estudiantado, se identificaron como factores individuales, 

aspectos psicológicos como los trastornos mentales entre los que destaco la depresión “Una de 

las principales causas puede ser la depresión”, mientras que los docentes sumaron a ello los 

niveles de estrés que deben enfrentar los estudiantes y los limitados medios financieros 

“Depresión, estrés, bajos recursos económicos, la soledad”. Los estudiantes también atribuyeron 

este fenómeno a los bajones de ánimo que puede tener el ser humano por diferentes situaciones, a 

sus sentimientos de soledad y a no encontrarle sentido a los procesos académicos “Bajones de 

ánimo, que no precisamente pueden darse por situaciones del colegio” “La presión, la presión 

académica, el no saber qué hacer con tu vida, más aún cuando un examen ICFES define 

literalmente tu vida. Muchas personas temen el futuro y está bien, pero cuando no sabes qué 

hacer con él, te quedas vacío”. 

 

Esto indica que los estudiantes no atribuyen los factores individuales a aspectos biológicos o 

genéticos, y en términos psicológicos, no enfatizan en los rasgos de la personalidad. En contraste, 

los profesores sostienen que abordar las conductas suicidas en la infancia es más factible, ya que 

los niños están en pleno desarrollo de su personalidad, lo que permite a los educadores 

proporcionar herramientas pertinentes y adaptadas al entorno, contribuyendo así a la formación 

de una personalidad más prepara para afrontar situaciones complejas. En cambio, en la 

adolescencia, donde la estructura de la personalidad está más definida, los estudiantes tienden a 

reprimir sus emociones y les resulta difícil expresar sus pensamientos. Por lo tanto, destacan la 

importancia de fomentar una comunicación más abierta con los adolescentes “Sabiendo que la 

primera formación se recibe desde casa nosotros debemos continuar ese proceso, involucrarnos 

en las familias y tratar de que la parte emocional sobre todo el niño sea estable, porque la parte 

académica, cognitiva y lo demás lo podemos solucionar de otra manera, pero la parte emocional 

es difícil de rescatar; se van con secuelas para la adolescencia y se van con secuelas para la 

parte adulta y llega a un punto de desarrollo de la personalidad que se da más o menos entre los 

18 y los 25 años y ya tenemos una base mal formada, en ese momento ya no podemos hacer 
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nada”. 

 

En cuanto a los factores sociales, los estudiantes y los profesores resaltan el desprecio, la 

discriminación y el acoso escolar en sus diversas manifestaciones, incluyendo el bullying basado 

en características como el color de piel, el estrato social, el aspecto físico y la orientación sexual 

“El bullying principalmente, porque esto crea una conducta de inseguridad”, “El bullying por 

color de piel, estrato social, aspecto físico. Eso afecta mucho”, “El bullying es un problema que se 

ve mucho”, “La discriminación por sus inclinaciones, el no sentirse que encajas en un grupo”, 

“El bullying es muy marcado en adolescentes y niños sobre todo por su orientación sexual, 

apariencia física”, “El  bullying es uno de  los mas importantes y principal. Porque hace que las 

personas sientan miedo y rechazo y sientan ese miedo y rechazo y sientan ese miedo de hablar, 

expresarse, sentirse escuchados”. Sumado a ello, manifiestan que la violencia o el acoso sexual 

pueden ser eventos profundamente traumáticos, difíciles de superar, que pueden llevar a 

comportamientos suicidas “Creo que el desprecio de la sociedad, la discriminación, el acoso 

sexual y laboral. Porque el encajar en el mundo es indispensable ¿no? Además, sobre todo estos 

últimos son muy traumáticos y generan muchos pensamientos sobre él suicido”. Así mismo, 

destacan la falta de madurez en las relaciones amorosas “también de pronto, cuando no se toman 

las relaciones amorosas con mucha seriedad” y el rechazo por parte de compañeros como 

factores significativos. En consecuencia, los estudiantes subrayan la importancia de ser 

escuchados y tener espacios para expresarse libremente “el no hablar con los estudiantes, el no 

dar espacio para que podamos expresarnos”. 

 

Algunos profesores piensan que en los factores sociales también se encuentra el aspecto 

cultural, pues a veces las personas son influenciadas por el medio en el que están, porque han 

conocido muchos casos cercanos o no tan cercanos, lo que hace que comiencen a pensar que es 

una salida más sencilla a los problemas que deben enfrentar “Pues porque a veces hay personas 

que son influenciables en el medio en el que están porque han conocido de muchos casos 

cercanos o no tan cercanos, pero que si han ocurrido y entonces de pronto puede ser un tipo de 

influencia entre comillas”. 

 

Todo lo anterior, refleja la correspondencia entre los factores sociales descritos en la teoría y 



Práctica pedagógica: una contención posible de las conductas suicidas 
 

70  

las experiencias reales de los estudiantes y los docentes, quienes incluyen notablemente las 

dificultades en la convivencia escolar. 

 

Los adolescentes identifican varios aspectos dentro del contexto familiar que podrían 

aumentar el riesgo de conductas suicidas, tal como: los problemas familiares que pueden llegar a 

la violencia, incluyendo el maltrato físico, verbal y psicológico. Igualmente, la falta de 

comprensión, atención, interés o confianza entre padres e hijos y las expectativas de los padres 

y/o cuidadores sobre los procesos académicos de sus hijos y sus futuros proyectos “La falta de 

apoyo familiar, a veces no recibimos mucho apoyo y nos refugiamos en los amigos porque de 

ellos recibimos más afecto que de nuestra misma familia”, “La falta de confianza entre familia”, 

“También la familia se ve muy presionada por la sociedad, entonces la gente espera mucho de ti 

y uno tiene miedo de no poder cumplir con eso que esperan de ti”, “Las comparaciones y el 

favoritismo entre los hijos”, “La falta de confianza y apoyo familiar”, todo esto lleva a buscar 

afecto y apoyo en los amigos en lugar de en la familia, por lo que debería fomentarse la búsqueda 

de ayuda en profesionales de la salud mental como los psicólogos. Frente a esto, los docentes 

señalan que en muchos casos los hogares solo se han convertido en casas, donde no se habla 

acerca de los pensamientos y emociones de los diferentes miembros, esto puede atribuirse a los 

bajos niveles educativos de los padres y a la creencia de que el adolescente en formación no debe 

hablar, por el contrario que deben ser fuertes y adaptarse fácilmente a los cambios, así como sus 

familiares. Estos relatos evidencian una congruencia absoluta entre los elementos familiares 

postulados en la teoría y las vivencias prácticas. 

2.1.2. Prácticas pedagógicas existentes en la institución para la prevención de las 

conductas  suicidas en adolescentes 

Los profesores de la Institución Educativa Pompeya consideran que las conductas suicidas 

no son solo un problema del sector salud, consideran que la educación desempeña un papel 

crucial en la prevención del suicidio entre los jóvenes “Bueno la verdad pienso que no, no es 

problema solamente desde sector, ya que la familia y la educación cumplen un papel muy 

importante en la autoestima de los de las personas Sí desde la infancia hasta la 

adolescencia”, “No creo que el suicidio sea solamente problema del sector salud porque 

todos de alguna forma tenemos injerencia, todos los sectores; familiares, sociales y también 
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del Estado”. Según ellos, los agentes educativos tienen la capacidad de proporcionar 

herramientas para establecer espacios de diálogo donde los adolescentes puedan expresar los 

desafíos que enfrentan consigo mismo, en sus hogares y con sus pares. 

 

Así mismo, argumentan que los principales actores que deben participar en el proceso de 

sensibilización y educación sobre temas de suicidio son la familia, el sector educativo, el sector 

salud, la policía, las instituciones gubernamentales, la iglesia y la sociedad en general. Debido a 

que estos actores pueden contribuir significativamente al conocimiento y la comprensión de 

diferentes casos y experiencias relacionadas con el suicidio “Bueno principalmente está la 

familia, pues es el primer vínculo, el primer apoyo que toda persona debe tener. También está la 

educación, está el sector salud. También la policía ya que ellos conocen y han manejado varios 

temas sobre esto, entonces también podrían ser actores que contribuyan al conocimiento de 

diferentes experiencias que ellos hayan tenido”, “Él sector educativo, salud, la iglesia, la familia 

y las instituciones gubernamentales”. 

 

Además, se destaca la importancia de los agentes educativos que intervienen en la formación 

de los estudiantes, así como en la necesidad de abordar las cuestiones culturales que a menudo 

normalizan este tipo de problemas, dificultando su seguimiento y prevención. Los docentes 

también son mencionados como actores clave, pues pueden desempeñar un papel fundamental en 

la formación de modelos sociales que se preocupen por el ser humano y en la responsabilidad 

individual en la prevención del suicidio, reconociendo que la felicidad y la responsabilidad 

personal son aspectos fundamentales en la vida de cada individuo “Desde la educación, nosotros 

como docentes podemos contribuir a que los jóvenes no intenten suicidarse, debemos darles 

herramientas para que se crean mesa de diálogo, donde ellos puedan exponer los problemas que 

puedan presentar en sus familias; en este sentido la educación debe convertirse pilar 

fundamental en la resolución de problemas. Desde la educación se puede orientar al joven, que 

hay muchas fuentes de trabajo, muchas oportunidades de estudiar y lo más importante que la 

vida es un tesoro”. 

 

Sobre las prácticas pedagógicas existentes en la institución educativa para la prevención de las 

conductas suicidas en adolescentes, los profesores manifiestan que incluyen estar atento a 
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cualquier signo de alarma, escuchar activamente a los estudiantes, desarrollar espacios de apoyo 

emocional y confianza, y facilitar diálogos donde puedan expresar sus emociones, orientándolos 

según el caso y solicitando ayuda a las autoridades pertinentes y al personal capacitado en 

situaciones críticas “Estar pendiente de cualquier signo de alarma en los estudiantes, escucharlos 

y entablar diálogos donde puedan expresar sus emociones y así orientarlos según el caso. Si se 

encuentra una situación crítica solicitar ayuda a las directivas y a personal capacitado para el 

asunto recurriendo a las alianzas con la ESE municipal”, “Para minimizar los riesgos de 

ideación suicida en mis estudiantes, utilizo prácticas pedagógicas que fomenten un ambiente de 

apoyo emocional y promueven la salud mental. Estas incluyen actividades de autocuidado, 

fomento de la comunicación abierta, la escucha activa y la derivación a profesionales cuando sea 

necesario”. Además, se promueve un ambiente de apoyo emocional, confianza y salud mental 

mediante actividades de autocuidado, comunicación abierta, empatía y el impacto del acoso 

escolar. Se promueven habilidades socioafectivas o de afrontamiento saludables con la orientación 

de psicólogos de la ESE municipal “Creando un ambiente de confianza e interacción con mis 

estudiantes, para poder leer el contexto donde vive el estudiante. Promoción de habilidades de 

afrontamiento: consultar con los psicólogos de la ESE municipal sobre cómo enseñar a los 

estudiantes habilidades de afrontamiento saludables para lidiar con el estrés, la ansiedad y 

otros desafíos emocionales que puedan enfrentar”, “En caso de no haber identificado  algún 

caso especifico, crear espacios amigables donde los estudiantes puedan expresar sus opiniones 

libremente, fomentar las habilidades socioafectivas entre estudiantes, hacer reflexión sobre el 

impacto del bullying sobre los otros. En caso de identificar un caso específico, crear espacios de 

diálogo entre el docente y estudiante, remitir el caso con las directivas para que establezcan las 

conexiones respectivas con las entidades municipales. Manejar el caso con cautela, puesto que el 

docente no cuenta con la formación necesaria para tratar este tipo de situaciones en las cuales 

una palabra mal dicha puede conllevar a un desenlace fatal”. 

 

Todos estos procesos se hacen con precaución debido a la falta de formación para tratar este 

tipo de situaciones delicadas. Una minoría de docentes consideran que siguen la ruta de atención 

establecida por la Secretaría de Educación y el colegio, pero en general se evidenció que los 

agentes educativos confunden las rutas de atención para este tipo de casos, lo que se debería tener 

muy claro, de ahí que sea importante diseñar y comprender la ruta de manera pedagógica. 
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Desde la perspectiva de los estudiantes, los profesores implementan diversas prácticas 

educativas para prevenir las conductas suicidas como realizar campañas de motivación y 

orientación, proporcionando estrategias para enfrentar los problemas de manera efectiva; ofrecer 

charlas donde comparten ejemplos de su vida y sugieren la búsqueda de ayuda profesional, como 

acudir al psicólogo, en caso de enfrentar dificultades que no puedan manejar solos “campañas, 

charlas de motivación y orientación, para saber cómo enfrentar los problemas”, “charlas, nos 

hablan de soluciones con ejemplos de su vida. Nos invitan a acudir al psicólogo en caso de sentir 

que hay algún problema con el que no podamos lidiar”; promover segundas oportunidades en 

trabajos y clases, destacando la importancia de la flexibilidad y la posibilidad de remediar errores 

para aliviar la presión académica “Para mí, las segundas oportunidades, en trabajos, en las 

clases. Porque las segundas oportunidades son buenas; más que enseñar una conducta negativa 

es decir puedes hacer algo malo, pero tienes la opción de remendarlo; es quitar presión. Pero eso 

la flexibilidad es buena, al menos con lo de la presión académica”; en las direcciones de grado, 

los agentes educativos enfatizan la importancia de valorar y proteger la vida, ofreciendo consejos 

y motivación para encontrar sentido en momentos de desmotivación y depresión “Principalmente 

en las direcciones de grado se habla sobre la importancia de cuidar y proteger la vida. Muchas 

veces tratan de aconsejarnos, motivarnos a encontrarle un sentido a la vida cuando se está 

desmotivado y deprimido. Las charlas, los consejos”. Por otra parte, los estudiantes señalan que, 

aunque no todos los maestros ofrecen este tipo de atención, algunos muestran interés genuino en 

el bienestar de los estudiantes y les brindan apoyo  cuando lo necesitan “No todos los maestros 

hacen ese tipo de atenciones con los alumnos, pero si hay unos poquitos que le dan la mano a 

uno y les interesa verlo bien a uno”. Así mismo, consideran que las charlas generalizadas pueden 

resultar menos efectivas al no abordar temas particulares “Luego están las charlas, el problema es 

que son muy generalizadas y por eso no funcionan. Además, como siempre se hacen a un grupo 

grande, se siente muy aparte y no se puede tocar temas particulares”. 

 

Bajo este hilo de ideas, puede resaltarse que en la institución educativa se desarrollan 

principalmente prácticas pedagógicas de sensibilización, por medio de lo que buscan promover 

actitudes positivas hacia el aprendizaje de tópicos que permitan comprender la problemática 

suicida y los factores asociados. 
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Ahora bien, es importante señalar que durante las entrevistas estructuradas con los docentes, 

se observó una tendencia a la cautela al expresar sus opiniones y experiencias dentro del entorno 

educativo, principalmente debido a las restricciones institucionales que obligan al respeto de las 

normativas. Dado que si los profesores intervienen por fuera de la norma, pueden enfrentar una 

investigación sobre si salvaguardaron la protección de los derechos de los adolescentes. También 

se notó que los agentes educativos no especificaron como realizan estas prácticas pedagógicas 

con los estudiantes, en este sentido se recomienda a futuras investigaciones investigar con más 

profundidad en ello. 

 

Aunque los maestros no tienen la autoridad para intervenir directamente en casos de conducta 

suicida entre los adolescentes, sí están capacitados para identificar signos y síntomas, facilitar 

espacios de escucha, derivar a profesionales de la salud mental y realizar un seguimiento de estos 

casos. Además, los docentes expresaron que la institución educativa no cuenta con un docente 

orientador o psicólogo que se haga cargo de dichos casos, por tanto, el peso recae en los docentes 

de aula y los directivos, por lo que para este estudio es acertado dejar una práctica pedagógica 

ejecutable. Adicionalmente, es crucial que los docentes sigan pautas como evitar justificar los 

actos suicidas al abordar el tema, enfocándose en el valor de la vida y destacando el acto como un 

error con consecuencias devastadoras que podrían haberse evitado, resaltando así la existencia de 

otras alternativas; no hablar sobre los métodos usados por los suicidas, pues esto no contribuye en 

nada a la prevención y puede intensificar los procesos de identificación o incluso brindar ideas. 

 

Si surge un intento de suicidio dentro de la comunidad educativa o si se presenta una noticia al 

respecto en los medios, es fundamental abordar la situación sin tratar de eludir el tópico, dado 

que ya es un tema de conversación entre los estudiantes. Es necesario proporcionar las 

explicaciones pertinentes sin reservas, enfatizando que siempre existen otras opciones y que el 

desenlace trágico es prevenible. En caso de identificar signos claros por parte de algún alumno, 

todas las comunicaciones deben manejarse de manera confidencial, respetando siempre la 

privacidad e intimidad del individuo y evitando revelar más información de la necesaria. 

 

Por tanto, el docente debe estar consciente de que al hablar de estos temas, aunque existan 
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limitantes porque no pueden brindar atención psicológica, pueden acompañar en el proceso con 

prácticas pedagógicas positivas sobre aquellos factores de riesgo identificados, por ejemplo en el 

contexto se encontraron dificultades con el bullying basado en características como el color de 

piel, el estrato social, el aspecto físico y la orientación sexual. Por tal motivo, se considera 

necesario abordar mediante las prácticas pedagógicas la convivencia escolar en la institución 

educativa, fortalecer las habilidades sociales como autoconocimiento, autoestima, manejo de 

emociones y sentimientos, manejo de tensiones y estrés, empatía, comunicación asertiva, 

resolución de conflictos y toma de decisiones. 

 

Si bien hay factores como los familiares que no se pueden tramitar a través de la pedagogía, 

pero si pueden realizar acercamientos con el contexto familiar a través de las escuelas de padres, 

otros factores como la incertidumbre por el futuro pueden trabajarse con los proyectos de vida de 

los estudiantes, y las dudas de los agentes educativos sobre las rutas de atención pueden 

complementarse por medio de estrategias de entrenamiento y capacitaciones frente a estos temas, 

aunque también puede considerarse necesario orientarlos sobre las habilidades sociales. 

 

2.1.3. Diseñar estrategias pedagógicas contextualizadas que contenga las conductas 

suicidas en los estudiantes de la IE Pompeya 

A través de la aplicación de las técnicas de los grupos focales y las entrevistas estructuradas 

se logró identificar los factores de riesgo asociados a las conductas suicidas en los 

adolescentes de la Institución Educativa Pompeya y los aspectos a mejorar en las prácticas 

pedagógicas de los docentes para prevenir este tipo de comportamientos. Lo anterior, 

permitió el desarrollo de la siguiente matriz categorial: 
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Tabla 5 

Matriz categorial 
 

Factores de riesgo Categoría (Promoción y prevención) 

Factores individuales 

● Trastornos mentales (depresión, estrés) 

● Presión académica 

● Desmotivación académica 

● Poca comunicación asertiva sobre 
sus ideas, pensamientos y opiniones 

 

● Estrategia de entrenamiento en la ruta de 
atención para el manejo de la salud mental por 
parte de los docentes 

● Guía pedagógica manejo del estrés 
académico. 

● Programa educativo proyecto de vida 

● Añadir al programa educativo para la 
promoción y prevención de la sana convivencia 
escolar basado en habilidades 

sociales actividades sobre la comunicación 

asertiva 

Factores familiares 

● Falta de apoyo, atención y confianza en 
la familia 

● Problemas familiares 

 

● Estrategias pedagógicas orientadas hacia la 
familia para fomentar la resolución asertiva de 
los conflictos y la comprensión de las 
necesidades de los adolescentes. 

Factores sociales 

● Acoso escolar o bullying 

● Violencia basada en género 

● Relaciones amorosas inmaduras 

● Influencia cultural 

 

● Programa educativo para la promoción y 
prevención de la sana convivencia escolar 
basado en habilidades sociales como empatía, 
manejo de emociones, resolución de conflictos, 
trabajo en equipo 

● Estrategia de entrenamiento en la ruta de 
atención integral para la convivencia escolar 
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2.2 Discusión 

 

La presente investigación, centrada en el análisis de como las prácticas pedagógicas 

contribuyen en la prevención de las conductas suicidas en estudiantes adolescentes de la 

Institución Educativa Pompeya, revela una serie de hallazgos significativos que subrayan la 

importancia de un enfoque integral y contextualizado en la identificación y manejo de los 

factores de riesgos asociados con las conductas suicidas. 

Uno de los principales hallazgos de este estudio fue la identificación de los múltiples 

factores de riesgo que predisponen a los adolescentes de la institución a las conductas 

suicidas. Según, el Ministerio de Salud (2018), los factores de riesgo en los adolescentes 

incluyen la depresión asociada a eventos vitales y estresantes. Entre los antecedentes 

familiares se destaca la presencia de una madre ansiosa, un padre con problemas de consumo 

de sustancias psicoactivas, o cualquiera de ellos con trastorno mental, incluyendo trastorno 

de la personalidad, o el divorcio de los padres. Otros factores de riesgo importantes son 

haber sido víctima de maltrato infantil, pertenecer a un hogar donde se presente violencia 

intrafamiliar, enfrentar dificultades disciplinarias recientes, rupturas amorosas o la perdida 

reciente de seres queridos, problemas en la escuela y la falta de actividades en las que 

ocupar el tiempo. 

En este sentido, los resultados de la investigación concuerdan con lo descrito 

anteriormente. Se identificaron como factores de riesgo individuales, tener estados de ánimo 

de tristeza, ansiedad, ira, la pérdida de entusiasmo hacia aquello que solía resultar 

gratificante, mostrar cambios de humor extremos, sentirse vacío, sin esperanza, atrapado. Los 

estudiantes y profesores consideraron aspectos psicológicos como los trastornos mentales, 

destacando la depresión, los altos niveles de estrés, además de los limitados recursos 

financieros. A pesar de ello, no se reconocieron como factores de riesgo individuales los 

aspectos biológicos y genéticos, sin embargo, esto no es relevante para el presente estudio 

por su naturaleza. 

En el contexto familiar, los adolescentes identificaron varios factores que podrían 

aumentar el riesgo de condutas suicidas, tales como problemas familiares que pueden llegar 

a la violencia, incluyendo el maltrato físico, verbal y psicológico. También se señaló la falta 
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de comprensión, atención, interés o confianza entre padres e hijos y las altas expectativas 

de los padres y/o cuidadores sobre los procesos académicos de sus hijos y sus futuros 

proyectos. 

 

En cuanto a los factores sociales, tanto estudiantes como profesores resaltaron el 

desprecio, la discriminación y el acoso escolar en sus diversas manifestaciones, incluyendo 

el bullying basado en características como el color de piel, el estrato social, el aspecto físico 

y la orientación sexual. Además, señalaron la falta de madurez en las relaciones amorosas y 

el rechazo por parte de compañeros como factores significativos. Algunos profesores 

también señalaron que los factores sociales incluyen el aspecto cultural, ya que las personas 

pueden ser influenciadas por el medio en el que están. La exposición a numerosos casos de 

suicidio, tanto cercanos como lejanos, puede hacer que los adolescentes perciban esta 

opción como una salida más sencilla a los problemas que deben enfrentar. 

Podría decirse que los estudiantes reconocen muchos de los factores de riesgo de las 

conductas suicidas descritos en la teoría, pero otros no. Esto puede deberse a que algunos 

factores de riesgo son más evidentes y fácilmente identificables, como lo son las dificultadas 

en la sana convivencia escolar y el estrés académico, mientras que otros como los trastornos 

mentales no diagnosticados, requieren de un análisis más profundo y especializado para ser 

detectados. Estos factores menos evidentes a menudo están ocultos debajo de la superficie 

de las experiencias diarias de los estudiantes y pueden ser difíciles de identificar sin la 

intervención de profesionales capacitados en salud mental. 

Por otra parte, la identificación de los factores de riesgo de las conductas suicidas en los 

adolescentes de la institución educativa permitió el éxito de las estrategias pedagógicas 

planteadas para mitigar y prevenir este tipo de comportamientos. De acuerdo a ello, Corona, 

Hernández y García (2016) mencionan que “la identificación precoz de los factores de riesgo 

y el fortalecimiento de los factores protectores tienen repercusiones positivas en las 

estrategias de prevención del suicidio.” (p.98). 

Otros autores como Ventura et al. (2010) consideran que el aspecto más importante de la 

prevención del suicidio es el reconocimiento de los jóvenes en situaciones de aflicción y/o 
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con un alto riesgo de suicidio; motivo por el cual las escuelas y los colegios se convierten en 

el escenario perfecto para prevenir estas conductas; por esto los programas educativos han 

adquirido un gran auge con el fin de aumentar la sensibilización y el conocimiento acerca del 

suicidio, conductas de riesgo y signos de alarma. Uno de los principales objetivos de los 

profesionales en salud es disminuir esta tasa mediante la aplicación de estrategias de 

promoción y prevención en materia de salud mental (Vargas et al.,2015). 

 

La perspectiva anterior, resuena en algunos aspectos con los resultados observados en la 

Institución Educativa Pompeya. Pues en un primer momento se brindaron a los profesores 

los signos de alerta que puede mostrar un estudiante con este tipo de conductas, de ahí ellos 

mismos resaltaron la importancia del reconocimiento temprano de estos signos de alarma 

para poder activar la ruta de atención para el manejo de la salud mental y así garantizar el 

acceso de los estudiantes a las intervenciones que requerían y proteger su bienestar. Sin 

embargo, en cuanto a que los programas educativos exitosos sean aquellos que aumentan los 

conocimientos acerca del suicidio, de las conductas de riesgo y de los signos de alarma, el 

presente estudio difiere en el sentido de que las estrategias pedagógicas brindadas a los 

estudiantes se basaron en los factores de riesgo que ellos mismos identificaron, no se les 

orientó sobre que es el suicidio y demás, por miedo a que esto los llevara a pensar más en 

esto como una solución más sencilla a sus problemas. 

En este sentido, la presente investigación invita a otros autores a trabajar sobre este tipo 

de fenómenos, pero siempre partiendo de las características y necesidades del contexto en el 

que se encuentran, por ejemplo, puede existir otro establecimiento educativo con 

características geográficas muy parecidas a la Institución Educativa Pompeya, pero sus 

estudiantes pueden presentar otros factores de riesgo. Por tanto, para generar estrategias 

pedagógicas para prevenir las conductas suicidas siempre debe tenerse en cuenta las 

particularidades de los estudiantes, sus características, necesidades, deseos y motivaciones. 

2.3. Propuesta 

Para fortalecer la capacidad de los docentes en el manejo de la salud mental dentro de la 

Institución Educativa Pompeya, se desarrolló una estrategia de entrenamiento en la ruta de 

atención para el manejo de la salud mental a partir de la elaboración de una infografía (figura 
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8) basada en la Ley de salud mental (Ley 1616 de 2013) y la Resolución 4886 de 2018 por 

la cual se adopta la Política Nacional de Salud Mental. La representación visual de esta 

información permitió proporcionar una guía clara y accesible para los docentes sobre 

cuándo y cómo activar la ruta de atención ante la identificación de síntomas de problemas de 

salud mental en sus estudiantes. 

 

Figura 8 

Ruta de atención para el manejo de salud mental 
 

 

La infografía incluyo varios componentes claves para orientar a los docentes en la acción 

inmediata y efectiva. La primera sección de la infografía está dedicada a aquellas personas que 

pueden activar la ruta de atención para el manejo de la salud mental, como lo es cualquier miembro 

de la comunidad en general, la familia del individuo afectado, trabajadores de salud y la 

comunidad educativa. Especificando en el Establecimiento Educativo, se consideró que en el caso 

de los docentes de aula, al interactuar diariamente con los estudiantes, están en una posición 

privilegiada para observar cambios en el comportamiento. Así mismo, cuentan con el registro de 

incidentes en el observador del estudiante, pues cuando un docente identifique signos 
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preocupantes, debe registrar el incidente de manera detallada, incluyendo la fecha, la descripción 

de los síntomas observados y cualquier otra información relevante. 

 

Por otra parte, los directivos docentes deben recibir los informes de los docentes de aula y de 

otros miembros del personal. Ellos revisan la información y determinan la urgencia de la 

situación. De igual forma, los estudiantes mismos pueden activar la ruta de atención mediante 

el autoreporte de sus problemas   a  un docente o directivo en quien confíen, como tambien pueden 

alertar a los docentes sobre compañeros que muestran signos de estar en riesgo, promoviendo un 

ambiente de apoyo mutuo y vigilancia colectiva. Además, los padres y tutores, al notar cambios 

significativos en el comportamiento de sus hijos en casa, pueden comunicarse con los docentes o 

directivos para activar la ruta de atención. De igual forma, los padres y tutores son una parte 

integral del proceso de atención, pues proporcionan información adicional y colaboran en las 

estrategias de intervención. Una vez que un caso es identificado, los directivos coordinan con las 

entidades de salud pertinentes y aseguran que se sigan los procedimientos establecidos para la 

remisión y atención del estudiante. 

No obstante, en las instituciones donde se dispone de un orientador escolar, este 

profesional puede realizar una evaluación inicial del estudiante y proporcionar una primera 

línea de apoyo y orientación. El orientador puede contactar directamente con los servicios 

de salud mental para gestionar una intervención más especializada. 

La segunda sección de la infografía trata sobre el reconocimiento de síntomas comunes de 

problemas de salud mental que los docentes pueden observar en sus estudiantes. Estos 

incluyen cambios en el comportamiento y en el estado de ánimo, bajo rendimiento 

académico, cambios en la interacción social, formas de relacionarse violentas, ideas y/o 

intentos de suicidio y consumo de sustancias psicoactivas. En esta sección se 

proporcionaron ejemplos concretos y señales de alerta que los docentes deben tener en 

cuenta. 

En el tercer apartado se orientó sobre las líneas telefónicas de emergencia de la ESE 

Tablón de Gómez y de la Dirección Local de Salud. Estas líneas están disponibles para que 

los docentes puedan solicitar la remisión y atención de casos detectados en el aula. También, 
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se brindó información del horario de atención, el procedimiento para hacer una llamada y 

los datos de contacto específicos. Igualmente, estas entidades pueden requerir de 

documentos como formularios de remisión que los docentes deben diligenciar. 

La última sección explica el procedimiento o los paso a paso de la remisión y 

tratamiento. Lo que incluye la valoración por parte de un psicólogo, psiquiatría, médico 

general, trabajador social o un profesional en salud ocupacional, esto dependerá de lo que 

requiera el caso. Luego, se decide si es necesario hospitalizar a la persona afectada en la 

unidad de salud mental o si el tratamiento puede darse de manera ambulatoria, seguido a 

ello, se define el tipo de tratamiento a recibir: tratamiento farmacológico, p s i co t e r ap i a  

i n d i v i d u a l  o colectiva, reeducación familiar, acompañamiento psicosocial o 

rehabilitación integral e inclusión. Posteriormente, la Secretaría de Salud Municipal debe 

llevar a cabo el proceso de seguimiento. Finalmente, se mencionó que se puede recurrir a la 

procuraduría, a la personería municipal o a la defensoría del pueblo en caso de no ser 

atendidos en las instituciones de salud. 

A partir de esta estrategia de entrenamiento en la ruta de atención para el manejo de la 

salud mental, los docentes comprendieron que, aunque no pueden intervenir clínicamente en 

los casos de salud mental, tienen un papel fundamental en la identificación temprana y en la 

iniciación de los procesos de remisión y valoración. Esto representa una gran contribución a 

la problemática de la salud mental en la institución, ya que permite salvaguardar el bienestar 

de los estudiantes, garantizando que reciban la atención especializada que necesitan. Dado 

que la Institución Educativa Pompeya no cuenta con un docente orientador o psicólogo, la 

responsabilidad de iniciar estos procesos recae totalmente en los docentes de aula y los 

docentes directivos. La infografía y el entrenamiento asociado les proporciono las 

herramientas y el conocimiento necesarios para manejar estas situaciones de manera 

adecuada. 

Durante las sesiones de entrenamiento, se realizó un énfasis especial en la importancia de 

la observación continua y la comunicación abierta con los estudiantes. Se discutió cómo 

crear un ambiente de confianza donde los estudiantes se sientan cómodos expresando sus 

problemas. Sumado a ello, se abordó la importancia de la colaboración entre los docentes, 

los directivos y las entidades de salud para asegurar una respuesta efectiva y oportuna. Por 



Práctica pedagógica: una contención posible de las conductas suicidas 
 

83  

tanto, al equipar a los docentes con estas herramientas y conocimientos, se promueve un 

entorno escolar más seguro y de apoyo, contribuyendo a la prevención de conductas suicidas 

y otros factores de riesgo que los adolescentes mencionaron como depresión, ansiedad, 

estrés y otros trastornos mentales. 

Otro factor de riesgo identificado en la Institución Educativa Pompeya es el acoso y la 

violencia escolar. Estos problemas no solo afectan el bienestar emocional y psicológico de 

los estudiantes y sus procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que también contribuyen a 

problemas más graves como las conductas suicidas. Para abordar esta problemática de 

manera efectiva, se consideró esencial orientar a los docentes en la ruta de atención integral 

para la convivencia escolar, tal como lo establece la Ley 1620 de 2013, a partir de la cual se 

crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 

Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar. Este marco legal proporciona una estructura detallada para manejar casos 

de acoso y violencia dentro del entorno educativo, promoviendo un ambiente seguro y 

saludable para todos los estudiantes. En esta estrategia de capacitación, se utilizó una 

infografía (figura 9) desarrollada por el Ministerio de Educación, la cual se convirtió en una 

herramienta crucial para facilitar la comprensión y aplicación de los protocolos establecidos. 

La infografía se estructura en varios componentes esenciales que guiaron a los docentes en 

el manejo de situaciones complejas. El primer componente es la promoción, cuyo objetivo 

es fomentar el mejoramiento de la convivencia y el clima escolar. Esto se logra a través de 

actividades pedagógicas y lúdicas diseñadas para fortalecer el ejercicio de los derechos 

humanos y los derechos sexuales y reproductivos. Estas actividades buscan crear un 

ambiente escolar inclusivo y respetuoso, donde se reconozca y valore la diversidad de los 

estudiantes. 
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Figura 9 

Ruta de atención integral para la convivencia escolar 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
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El segundo componente es la prevención, que se enfoca en la identificación y abordaje 

oportuno de los factores de riesgo que puedan afectar a los estudiantes. Este apartado es crucial, 

ya que permite a los docentes detectar señales de violencia y acoso escolar antes de que se 

conviertan en problemas graves. Las acciones preventivas incluyen talleres, charlas y programas 

educativos que promuevan la empatía, la resolución pacífica de conflictos y el respeto mutuo 

entre los estudiantes. Bajo este hilo de ideas, los docentes consideraron que para fomentar la 

promoción y prevención de la sana convivencia escolar como lo plantea la ruta, era necesario 

diseñar e implementar un programa educativo basado en habilidades sociales de acuerdo a las 

necesidades identificadas en los estudiantes, esto puede observarse en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6 

Programa educativo para la promoción y prevención de la sana convivencia escolar basado 

en habilidades sociales 

 

No Actividad Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición de la sana 

convivencia y las 

consecuencias del 

acoso escolar 

Objetivo: Promover el aprendizaje significativo sobre la sana 

convivencia escolar y las consecuencias del acoso escolar, con el fin 

de que los estudiantes comprendan y adopten comportamientos 

respetuosos y empáticos, contribuyendo a un ambiente escolar 

seguro y armonioso. 

Inicio: Administrar encuestas para evaluar la percepción de los 

estudiantes sobre la convivencia y el acoso en la institución 

educativa. Seguido a ello, se indaga sobre los saberes previos de los 
estudiantes sobre la temática. 

Desarrollo: Se explica a las estudiantes a partir de sus saberes 

previos y diapositivas la temática. Sumado a ello, se brindan 

ejemplos prácticos o detectados en la realidad sin decir nombres o 

exponer la identidad de los involucrados. Se fomenta la participación 

de los estudiantes en la definición de los conceptos, pues al ser una 

construcción propia será más fácil ponerlo en práctica. 

Cierre: Los estudiantes realizan un debate sobre los temas tratados. 

Se solicita en equipos hacer una lluvia de ideas sobre que acciones 

pueden realizarse para proteger a los compañeros víctimas de acoso 

escolar. 
Transferencia: 
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Árbol de la convivencia 

escolar 

Objetivo: Comprender que elementos permiten el desarrollo de la 
sana convivencia escolar y que beneficios se obtienen al practicarla 

en la institución educativa. 

Inicio: Se entrega a los estudiantes una infografía sobre las normas 

de convivencia básicas. Se pide a los estudiantes que participen 

leyendo una norma y brinden una reflexión sobre ello. Luego, el 

facilitador pregunta ¿si están de acuerdo o no?, así se da lugar a un 
  conversatorio a través del cual los estudiantes manifiestan sus dudas, 

pensamientos y aportes. Además, se brinda la posibilidad de adaptar 

las normas dentro de las necesidades del contexto. 

Desarrollo: Se pregunta a los estudiantes ¿Cuáles son los elementos 

relacionados con el desarrollo de la sana convivencia? ¿Cuáles son 

los beneficios de una sana convivencia escolar? Se sintetiza la 

información brindada en el tablero. A partir de ello, se identifican las 

causas y los efectos. 

Cierre: Se invita a los estudiantes a elaborar un esquema que 

muestre las relaciones de causa y efecto en forma de árbol, sus raíces 

son las causas; el tronco es la sana convivencia; y los beneficios se 
visualizan en las ramas y frutos del árbol. 

Transferencia: Se realiza una reflexión sobre la importancia de la 
convivencia en los términos de los estudiantes, se pegan los afiches 
de los árboles en el aula de clase, como un recordatorio. 
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El buen trato 

Objetivo: Generar el espacio y las condiciones para que los 
estudiantes reflexionen en grupo sobre el buen trato y su importancia 

en la vida de todas las personas, identificando conductas concretas 

para ponerlo en práctica. 

Inicio: El facilitador introduce el tema del buen trato y su relevancia 
en la vida cotidiana. Se pregunta a las estudiantes qué entienden por 

buen trato, fomentando una breve discusión inicial para conocer sus 
percepciones. 

Desarrollo: El facilitador explica la definición explícita del buen 

trato y las temáticas relacionadas, proporcionando un marco teórico 

claro. Una vez clarificado qué es el buen trato, se dan ejemplos 

verbalmente de situaciones concretas. Los estudiantes verifican si se 

está usando el buen trato o no en cada situación presentada, 

discutiendo en grupo. Luego, se entrega un cuestionario a los 

estudiantes que describe diversas situaciones. Se les explica que 

deben marcar las conductas que cumplan con los criterios para ser 

consideradas buen trato. 

Cierre: Se socializan las respuestas del cuestionario en un espacio 

de discusión grupal. El facilitador ofrece retroalimentación sobre las 

respuestas, reforzando los conceptos aprendidos. 

Transferencia: Los estudiantes llenan un formato de respuesta 

anterior, pregunta, respuesta posterior, reflexionando sobre cómo su 

comprensión del buen trato ha cambiado o se ha profundizado 

durante la actividad. Se realiza una última ronda de comentarios y 

conclusiones para consolidar el aprendizaje. 

 

 

 

4 

 

 

Me pongo en el lugar 

del otro 

Objetivo: Promover el desarrollo de la empatía en los estudiantes de 
la Institución Educativa Pompeya. 

Inicio: Se les pide a los estudiantes que se organicen en parejas. Uno 
de ellos crea una situación problemática hipotética. Su compañero 

debe tratar de comprender cómo se siente (alegre, feliz, amoroso, 

miedo, ansiedad, ira, tristeza, rechazo, vergüenza, sorpresa) y 
expresar verbalmente esa comprensión. 
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  Desarrollo: Se retroalimenta a los estudiantes explicando qué es la 
empatía: es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos 

de otra persona. Se proporcionan algunos tips para ejercer la empatía 

en la vida diaria: 

• Escuchar activamente: Prestar atención completa a la persona 

que está hablando sin interrumpir. 

• Validar sentimientos: Reconocer y aceptar las emociones del 

otro, incluso si no se está de acuerdo con ellas. 

• Hacer preguntas abiertas: Preguntar cosas que permitan a la 

otra persona expresar más sobre lo que siente o piensa. 

• Mostrar comprensión a través de gestos y palabras, usar un 

lenguaje corporal abierto y afirmaciones como “entiendo cómo te 

sientes” o “debe ser muy difícil para ti”. 

Cierre: Se les pide a los estudiantes que, nuevamente en parejas, 

reflexionen sobre una situación real en la que hayan experimentado 

un sentimiento fuerte (como los mencionados anteriormente) y cómo 

les hubiese gustado que alguien fuera empático con ellos. Cada 

pareja comparte con el grupo una breve reflexión sobre lo que 

aprendieron sobre la empatía durante la actividad. El facilitador hace 

un resumen de la actividad, destacando la importancia de la empatía 

en la construcción de relaciones saludables y en la creación de un 

ambiente escolar positivo. 

Transferencia: Se finaliza con un ejercicio práctico donde cada 

estudiante debe escribir una carta de empatía a alguien (puede ser 

imaginario o real) expresando su comprensión y apoyo hacia los 

sentimientos de esa persona. Se invita a los estudiantes a aplicar estos 

conceptos de empatía en sus interacciones diarias y se les anima a 
compartir sus experiencias en futuras sesiones. 
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¿Cómo manejar los 

conflictos 

institucionales? 

Objetivo: Conocer los comportamientos en el entorno social, donde 
prime la responsabilidad del ser humano en asumir compromisos en 

relación con otros individuos, especialmente en la forma de 

solucionar problemas. 

Inicio: El facilitador explica a las estudiantes qué son los conflictos, 
sus posibles causas y consecuencias. Se presentan tips para 

solucionar conflictos institucionales: 

• Escucha Activa: Presta atención sin interrumpir. 

• Comunicación asertiva: Expresa tus ideas claramente y con 

respeto. 

• Búsqueda de soluciones colaborativas: Encuentra 

soluciones que satisfagan a todos. 

• Control de Emociones: Mantén la calma y evita reacciones 

impulsivas. 

• Empatía y comprensión: Ponte en el lugar del otro. 

Desarrollo: Se organiza a los estudiantes en grupos para representar 

o dramatizar situaciones conflictivas, donde deben utilizar los tips 

expuestos para resolverlas, además de otras estrategias que 

consideren convenientes. Después de cada dramatización, se realiza 
  una retroalimentación grupal. El facilitador y los estudiantes discuten 

lo que se hizo bien y qué podría mejorarse, reforzando los conceptos 

de los tips de resolución de conflictos. 

Cierre: Cada estudiante escribe una breve reflexión sobre lo que 
aprendió acerca del manejo de conflictos y cómo puede aplicar estos 

conocimientos en su vida diaria y en el entorno escolar. Luego, se 
comparten algunas reflexiones en grupo. 

Transferencia: El facilitador resume los puntos clave discutidos 
durante la actividad, enfatizando la importancia de manejar los 
conflictos de manera responsable y efectiva. 



Práctica pedagógica: una contención posible de las conductas suicidas 
 

90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo hacer frases 

asertivas? 

Objetivo: Realizar dinámicas que permitan desarrollar la 
comunicación asertiva en los estudiantes de la Institución Educativa 

Pompeya. 

Inicio: Los estudiantes participan en una actividad donde deben 

organizarse según ciertas características (por ejemplo, por altura, 
mes de cumpleaños, etc.) para promover así la interacción y la 

cooperación. 

Desarrollo: Se introduce el concepto de comunicación asertiva y se 

diferencia de la comunicación agresiva y pasiva por medio de la 

teoría y de ejemplos prácticos. Para reforzar los conocimientos, se 

divide a los estudiantes en grupos de cuatro o cinco, cada grupo 

recibe una lectura que explica la comunicación asertiva y las 

diferencias entre diálogo agresivo, pasivo y asertivo. Los estudiantes 

discuten brevemente el contenido de la lectura en sus grupos. 

Posterior a ello, se entrega a los estudiantes un cuestionario donde se 

plantean situaciones hipotéticas y ellos deben practicar la redacción 

de respuestas asertivas. Los estudiantes se agrupan de tres en tres y 

leen sus respuestas en voz alta, cada grupo tiene un minuto y medio 

para decidir cuál de las respuestas es la más apropiada y por qué. 

Cierre: Los estudiantes escriben una breve reflexión sobre lo 

aprendido y cómo pueden aplicar la comunicación asertiva en su vida 
diaria y en el entorno escolar. Algunos estudiantes comparten sus 

reflexiones con el grupo. 

Transferencia: El facilitador resume los puntos clave discutidos 
durante la actividad y refuerza la importancia de la comunicación 
asertiva. 
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Mis emociones y 

sentimientos 

Objetivo: Promover el uso de la capacidad de autocontrol y 

autorregulación a través del manejo de emociones y sentimientos en 
los estudiantes de la Institución Educativa Pompeya. 

Inicio: Se empieza con una actividad que fomente la empatía y la 

conciencia emocional denominada “el espejo emocional”. Se coloca 

a los estudiantes en pareja, uno de ellos hace diferentes expresiones 

faciales y gestos emocionales (como tristeza, alegría, sorpresa, 

enojo), el otro estudiante debe imitar estas expresiones como si fuera 

un espejo. Después de unos minutos, cambian de roles. Esta actividad 

ayuda a los estudiantes a reconocer y comprender diferentes 
emociones, fomentando la empatía y la autorregulación. 
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  Desarrollo: El facilitador explica qué es el autocontrol y la 

autorregulación, y por qué son importantes en el manejo de 

emociones y sentimientos. Se discuten brevemente ejemplos de 

situaciones donde el autocontrol es necesario (por ejemplo, manejar 

el estrés antes de un examen o la frustración en una discusión). 

Seguido a ello, se realiza la actividad “circuito de emociones”, se 

ponen varias estaciones: 

• Estación 1. Técnicas de respiración: Los estudiantes 

aprenden y practican técnicas de respiración profunda para calmarse 

en situaciones de estrés. 

• Estación 2. Autoverbalizaciones positivas: Los estudiantes 

escriben frases positivas que pueden decirse a sí mismos en 

momentos difíciles (por ejemplo, “Puedo manejar esto”, “Estoy en 

control”). 

• Estación 3. Roleplaying: En grupos pequeños, los 

estudiantes participan en dramatizaciones de situaciones conflictivas 

y practican respuestas asertivas y controladas. 

• Estación 4. Diario de emociones: Los estudiantes escriben 

en un diario cómo se han sentido durante la semana y reflexionan 

sobre cómo han manejado sus emociones y qué podrían mejorar. 

Cada estación proporciona herramientas prácticas para el manejo de 

emociones y fomenta la autorreflexión y el autocontrol. 

Cierre: Los estudiantes se sientan en círculo y comparten una cosa 

nueva que aprendieron sobre el manejo de sus emociones y cómo 
planean aplicar estas técnicas en su vida diaria. 
Transferencia: Se discuten en grupo las estrategias más útiles y se 
refuerzan los conceptos de autocontrol y autorregulación. 



Práctica pedagógica: una contención posible de las conductas suicidas 
 

92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar la vuelta a la 

sabana 

Objetivo: Promover el trabajo en equipo los estudiantes de la 

Institución Educativa de Pompeya. 

Inicio: Se inicia con una breve charla sobre la importancia del trabajo 

en equipo y cómo esta habilidad es esencial tanto en la vida 

académica como en la personal. 

Desarrollo: Se coloca una sábana o un papel grande sobre el piso y 

se pide a los estudiantes que se organicen sobre está, de forma que 

ocupen la mitad del papel. Se les indica que den la vuelta a la sabana 

o papel sin salirse de ella. Al concluir el ejercicio se evalúa las 

dificultades que se presentaron, sus causas, sus consecuencias, las 

diferentes posturas tomadas por cada persona, las diferentes 

soluciones aportadas y como mediaron para tomar las mejores 

decisiones para lograr el objetivo. 

Cierre: Se analizan los diferentes aspectos del trabajo en equipo, el 

proceso de regulación de los conflictos y especialmente de la toma 

de decisiones. Se repite la actividad tomando algunas decisiones por 

común acuerdo y corrigiendo las falencias que los estudiantes hayan 

detectado, se evalúan los resultados obtenidos. 

Transferencia: Se realiza una reflexión sobre la importancia del 

trabajo en equipo. Posterior a ello se expresa que hay personas que 
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  destapan los conflictos y personas que se callan, se pregunta ¿cuál de 

las dos cosas favorece más en esta sociedad, en la familia y en los 

centros de enseñanza?, ¿te consideras de las personas que destapan 

el conflicto o de las que se callan?, ¿crees en principio que todos los 

conflictos pueden tener solución? 
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La feria de los 

aprendido 

Objetivo: Dar cierre al programa educativo para la promoción y 

prevención de la sana convivencia escolar basado en habilidades 
sociales realizado, reconociendo el impacto de este en la comunidad 

educativa. 

Inicio: En un primer momento, se pide a las estudiantes que realicen 
un póster, ya sea de manera individual o en parejas, con imágenes, 

fotografías o dibujos que representen lo aprendido 

Desarrollo: Los estudiantes elaboran sus pósters de manera creativa 

y exponen sobre lo aprendido durante el programa educativo 

Cierre: Se retroalimenta lo manifestado por los estudiantes, se da 

una última reflexión sobre todo lo enseñado durante el programa 
educativo. 

 

 

Posterior a ello se trabajó el tercer componente: atención, donde se establece la necesidad 

de asistir de manera inmediata y efectiva aquellos casos que afectan la convivencia escolar 

de acuerdo a si es tipo I, II o III. Los casos tipo I son situaciones conflictivas manejadas 

inadecuadamente que se presentan de forma esporádica, aunque inciden negativamente en el 

clima escolar, no causan daños físicos o mentales a los involucrados. Los casos tipo II son 

aquellas circunstancias de agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso que no muestren 

características de la comisión de delito, pero que sí suceden de manera repetida y sistemática, 

donde los involucrados pueden causarse daños físicos y mentales que no generen 

discapacidad. Los casos tipo III son aquellas situaciones que se configuran como delitos 

contra la libertad, integridad y formación sexual. 

Este apartado subraya la importancia de intervenir rápidamente en situaciones de 

conflicto y violencia escolar, garantizando una respuesta adecuada que priorice la seguridad y 

el bienestar de los estudiantes. Por tal motivo se explicó los protocolos a seguir de acuerdo a 

la gravedad de los casos, los casos tipo 1 incluyen la mediación pedagógica, la 

implementación de compromisos pedagógicos, y la generación de espacios de diálogo, 

reflexión y justicia restaurativa. A través de estas acciones se busca resolver conflictos de 

manera pacífica y educativa, promoviendo la responsabilidad y la reparación del daño. Cabe 

resaltar, que en el manual de convivencia de la Institución Educativa se incluyen pautas y 
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acuerdos de convivencia, medidas pedagógicas y alternativas de solución para los conflictos, 

consecuencias para los involucrados en situaciones que afectan la convivencia escolar, y un 

directorio actualizado de otras entidades relevantes que pueden brindar apoyo en 

situaciones de  crisis. 

 

Los casos tipo 2 requieren de la intervención inmediata en la salud física y mental de los 

afectados, la notificación a las autoridades administrativas cuando sea necesario, y el 

acompañamiento psicosocial y orientación escolar, debido a que la institución no cuenta con 

un docente orientador deberá remitirse a un psicólogo para el acompañamiento. Este 

protocolo también contempla la implementación de procesos pedagógicos para los padres, 

madres y cuidadores, con el fin de involucrar a la familia en la resolución del conflicto y la 

prevención futura. 

El protocolo para los casos tipo 3 implica la atención de la salud física y mental de los 

involucrados, informar a los padres y cuidadores de manera inmediata lo ocurrido y a la 

Policía de Infancia y Adolescencia, citar al Comité Escolar de Convivencia, garantizar la 

remisión y reporte en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar y 

asegurar la toma de medidas que protejan a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y 

demás personas que hagan parte del acontecimiento. Es necesario aclarar que el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar, compuesto por el Comité Nacional, Comités Municipales, 

Distritales y Departamentales, y el Comité Escolar de Convivencia, coordina todos estos 

esfuerzos para asegurar una convivencia escolar saludable y segura. Cada comité tiene 

responsabilidades específicas y trabaja en conjunto para implementar y supervisar las 

políticas y acciones de convivencia escolar. 

 

Además, existen protocolos de otras entidades que especifican las responsabilidades de la 

Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fiscalía 

General de la Nación en la protección y restitución de los derechos de los estudiantes en casos 

de acoso y violencia escolar. Estas entidades juegan un papel crucial en la intervención y 

resolución de los casos más graves, garantizando que se tomen las medidas adecuadas para 

proteger a los estudiantes y restablecer sus derechos. 

Posteriormente, se encuentra el componente de seguimiento, que implica monitorear y 
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evaluar las intervenciones realizadas para asegurar su efectividad. Este seguimiento es 

fundamental para documentar y analizar cada caso, permitiendo ajustar y mejorar los 

protocolos y estrategias de intervención. El objetivo es asegurar que las medidas adoptadas 

sean sostenibles y efectivas a largo plazo, proporcionando un entorno seguro y de apoyo 

continuo para los estudiantes. 

La implementación de esta estrategia fue crucial, especialmente en una institución educativa 

que no cuenta con un orientador escolar o psicólogo. Al capacitar a los docentes para que actúen 

como los primeros en responder ante los casos de acoso y violencia, se asegura que los 

estudiantes reciban una atención inmediata y adecuada. Durante las sesiones de capacitación, se 

explicó detalladamente cada componente de la infografía, brindando ejemplos prácticos y 

escenarios hipotéticos para ilustrar cómo aplicar la ruta de atención en diversas situaciones. Los 

docentes aprendieron a identificar los signos de acoso y violencia, así como los procedimientos 

adecuados para reportar y manejar estos casos. Se fomentó un enfoque colaborativo, alentando 

a los docentes a trabajar juntos y apoyarse mutuamente en la identificación y manejo de 

situaciones de riesgo. 

Con el programa educativo, los estudiantes lograron a partir de sus saberes y experiencias 

previas construir una definición de convivencia escolar orientada a la alteridad y reconocer las 

consecuencias del acoso escolar, así mismo crearon una idea sobre las habilidades que 

contribuyen al desarrollo de la sana convivencia escolar y los beneficios personales y 

colectivos que de ella se desprenden. Los estudiantes manifestaron estar de acuerdo con las 

normas de sana convivencia escolar propuestas, rescataron la importancia de estas en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y en su formación como seres humanos sociales 

responsables de sí mismos en cuanto a sus actos y las consecuencias que de estos derivan, 

también reflexionaron sobre los comportamientos que contribuyen al respeto por el otro, 

entendiendo que la libertad individual llega hasta donde la del otro lo permite. De igual 

forma, expresaron que las pautas para la sana convivencia escolar deben ser cumplidas hasta 

cierto punto, permitiendo también el desarrollo de su personalidad y teniendo en cuenta 

como las costumbres y la cultura inciden en la forma de relacionarse. Frente a los actos 

violentos, los estudiantes mostraron rechazo, concientizándose de las ocasiones en que han 

promovido conductas de este tipo en la cotidianidad educativa y proponiendo actitudes y 
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comportamientos que permitan una solución adecuada para las partes involucradas, 

haciendo énfasis en el uso de habilidades sociales como la empatía, la adecuada resolución 

de conflictos, la comunicación asertiva, el manejo de emociones, el trabajo en equipo y la 

toma de decisiones. 

El hecho de fortalecer las habilidades sociales permitió que los estudiantes obtuvieran 

conocimientos y experiencias para actuar en diferentes situaciones dentro del contexto social 

y educativo de forma positiva, siendo un buen comienzo para la transformación de los 

modos de pensar y las conductas que se ejercen frente a los otros como seres individuales y 

en la sociedad. 

En este mismo sentido, otro factor de riesgo presente fue el estrés académico de los 

estudiantes, para afrontarlo se propuso una guía pedagógica para el manejo del estrés académico 

(véase Anexo 5.3. Guía pedagógica manejo del estrés académico), en el primer apartado se 

brindó información sobre que es el estrés académico, sus fases y causas, con esto se dio claridad 

a los estudiantes sobre sus reacciones a las diversas exigencias y demandas del sistema 

educativo. Por ello, algunos estudiantes preguntaron si existía alguna manera de saber el nivel 

de estrés académico de cada uno de ellos, de ahí que se realizara un proceso de evaluación del 

estrés académico en los estudiantes a través del Inventario SISCO (SIStémico COgnoscitivista) 

SV-21, a partir de lo que se encontró que el nivel de estrés de los estudiantes es severo (73%) de 

acuerdo al baremos indicativo centrado en el valor teórico de la variable. 

Las situaciones que más estresan a los estudiantes son la competencia con los 

compañeros de su grupo, la sobrecarga de tareas y trabajos escolares que tienen que realizar 

todos los días, la forma de evaluación de los profesores/as (a través de ensayos, trabajos de 

investigación, búsquedas en Internet, etc.), su participación en clase (responder a preguntas, 

hacer comentarios, etc.), tener tiempo limitado para hacer su trabajo y asistir a clases 

aburridas o monótonas. 

Respecto a los síntomas de estrés que más presentan los estudiantes se halló la fatiga o 

cansancio crónico (síntoma físico), la inquietud, el nerviosismo, la preocupación excesiva, el 

pensamiento catastrófico (síntomas psicológicos), cambios de humor constantes, deseos de 

gritar, golpear o insultar, retraimiento o aislamiento de los demás e irritabilidad, enojo o furia 
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constante o descontrolada (síntomas comportamentales). 

En cuanto, a las estrategias para enfrentar el estrés, los estudiantes usan con más 

frecuencia concentrar su atención en resolver la situación que le preocupa, buscar información 

sobre la situación que le preocupa y fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que 

preocupa. 

Por lo anterior, se orientó a los estudiantes sobre cómo prevenir el estrés académico, a 

través de pautas como: planificar las actividades priorizando entre ellas de acuerdo a su 

fecha de entrega y el tiempo que deben dedicarle, para ello se entregó un planificador 

semanal y mensual donde los estudiantes comenzaron a organizar sus actividades académicas 

bajo las directrices de los profesores, por medio de ello los estudiaren comprendieron como 

organizar su tiempo. Otra pauta fue decidir entre las diversas técnicas de estudio cuál le 

favorece más y mejorar sus hábitos de estudio, para diagnosticar el estado de los estudiantes 

frente estos tópicos se aplicó un cuestionario en línea de hábitos y técnicas de estudio de la 

Universidad de La Salle, a partir de ello se encontró que el 80% (56) obtuvo menos de 35 

puntos, lo que quiere decir que sus hábitos y técnicas de estudio son defectuosas y es 

necesario que adquieran nociones sobre cómo estudiar adecuadamente y las pongan en 

práctica, el 15% (10) obtuvo entre 36 y 45 puntos, por lo tanto, sus hábitos y técnicas de 

estudio presentan falencias, pero manejan nociones sobre cómo estudiar adecuadamente. El 

5% (4) restante obtuvo entre 46 y 56 puntos, lo que quiere decir que sus hábitos y técnicas de 

estudio son excelentes. Una vez diagnosticados, se dio información a través de infografías 

sobre los hábitos de estudio, junto a ello se brindó algunas técnicas de estudio y estrategias 

para aprender a aprender. Con esto, se notó el interés y buen ánimo de los estudiantes, pues 

consideraron importante comprender como aprenden, ya que esto les facilita sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el aula de clases. 

Otras pautas fueron sobre hábitos saludables como alimentarse saludablemente en 

horarios estables, practicar deporte o actividades recreativas, dedicar tiempo a pasatiempos y 

mantener ciclos de sueño estables. Para que los estudiantes lo recuerden se brindaron 

infografías que pudieran colocar en sitios que frecuenten junto a sus padres o cuidadores, 

para que estos hábitos saludables se establecieran como normas dentro del hogar. Seguido a 

ello, se explicó a los estudiantes la importancia de buscar ayuda y compartir con otros cuando 
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se sientan estresados, así mismo a practicar técnicas de relajación y respiración profunda, que 

ya se habían explicado en la actividad mis emociones y sentimientos. 

Para abordar otro factor de riesgo, que es la desmotivación escolar se propuso favorecer 

la exploración de habilidades en los estudiantes para orientarlos en su proyecto de vida, para 

ello los docentes de aula diseñaron el programa educativo proyecto de vida que contiene las 

siguientes actividades (tabla 7). 
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Tabla 7 

Programa educativo proyecto de vida 

 

No Actividad Metodología 
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Cambiando el guion 

de la película 

Objetivo: Estimular la reflexión y visualización de los 

participantes de distintos guiones de vida para generar 

posibilidades de cambio personal. 

Inicio: Se comienza con el juego “pases de energía”, los 

estudiantes se colocan en círculo. Uno de ellos comienza con una 

pelota imaginaria de energía que debe pasar a otro compañero 

lanzándola, rodándola, rebotándola, etc. El juego continúa hasta 

que todos hayan recibido y pasado la energía al menos una vez. 

Desarrollo: Se solicita a los participantes que se sienten 

cómodamente. Se les indica el objetivo del ejercicio a 

continuación, y les solicita que sigan las instrucciones que se dará 

verbalmente. 

Instrucciones: 

1. Cierren por un momento los ojos y, mientras, presten atención a 

su respiración. 

2. Cuenten hasta diez y al contar tomen todo el aire que puedan. 

3. Retengan el aire mientras cuentan hasta diez. 

4. Exhale el aire mientras cuentan hasta diez. 

5. Quédense sin aire y cuenten hasta diez. 

6. Repitan el ejercicio anterior cinco veces. 

7. Recuerden un momento en que les hubiera gustado haber 

actuado de diferente manera. 

8. Recuerden lo que vieron, escucharon y sintieron. 

9. Pregúntese: ¿Qué podría haber hecho que fuera diferente? 

10. Imaginen una escena en su mente de lo que hubiera pasado si 

lo hubieran hecho en forma diferente. 

11. Ahora visualicen su imagen en la escena. 

12. Pregúntense ¿Esta alternativa me hace sentir bien? 

13. Pueden crear en su cerebro más alternativas y seguir el mismo 

procedimiento. 

14. Escojan la alternativa más adecuada y tu cerebro encontrará las 

acciones que la hagan realidad. 

15. Ahora, ubíquense nuevamente en el aquí y el ahora, abran 

lentamente los ojos. 

16. Después se solicita a cada participante que comparta sus 

experiencias. 

Cierre: Finalmente, se deja que cada participante haga un guion 

de su vida actual, y cómo lo puede redactar, de manera que se 

sienta mejor explorando diferentes alternativas. Seguido a ello, 

cada estudiante debe proponer que actividades y acciones 

requieren hacer para lograr lo que quieren. 
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Inventario de vida 

Objetivo: Analizar los valores personales dentro de un grupo para 

así mismo ampliar la concepción del mundo y de la vida. 

Inicio: Se reparte a los estudiantes un cuestionario con las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Cuándo me siento totalmente vivo? ¿Cuáles son las cosas, los 

acontecimientos, las actividades, que me hacen sentir que 

realmente vale la pena vivir, que es lo maravilloso de estar vivo? 

2. ¿Qué es lo que hago bien? ¿En qué puedo contribuir a la vida de 

los demás? ¿Qué es lo que hago bien para mi propio desarrollo y 

bienestar? 

3. Dada mi situación actual y mis aspiraciones, ¿qué necesito 

aprender a hacer? 

4. ¿Qué deseos debo convertir en planes? ¿Ha descartado algunos 

sueños por no ser realistas y que deba volver a soñar? 

5. ¿Qué recursos tengo sin desarrollar o mal utilizados? Estos 

recursos pueden referirse a cosas materiales, a talentos personales 

o a amistades. 

6. ¿Qué debo dejar de hacer ya? 

7. ¿Qué debo empezar a hacer ya? 

8. Las respuestas dadas a todas las preguntas anteriores, ¿Cómo 

afectan a mis planes y proyectos inmediatos para los tres próximos 

meses, para el próximo año? 

Cada estudiante debe escribir tantas respuestas a las preguntas 

como se le ocurran. 

Desarrollo: Los estudiantes que lo deseen pueden compartir sus 

respuestas, a través de ello se los orienta sobre sus planes a futuro. 

Reconociendo en cada estudiante habilidades que posean. 

Cierre: Luego se guía a los estudiantes en un proceso para que el 

grupo analice, como se puede aplicar lo aprendido en su vida. 
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La ruta de mi futuro 

Objetivo: Estimular la superación personal de cada participante. 

Inicio: Se entrega a cada uno de los participantes materiales como 

periódicos o revistas viejas, tijera, marcadores de colores, ega u 

otro tipo de pegamento. Se les indica que deberán imaginar un 

viaje que inicia en el momento actual y termina en el tiempo futuro, 

y de acuerdo al mismo, deberán recortar todas las cosas que les 

gustaría ir encontrando en el camino. 

Desarrollo: Después se les pide a los participantes, que se 

coloquen físicamente en la parte del salón de clases, que les guste 

más. Una vez que los participantes se ubican físicamente en el 

lugar seleccionado por ellos, se les indica que en ese lugar inicia 

su viaje y que allí deberán pegar la palabra, frase o figura que mejor 

describa el momento actual. 

Cierre: Terminada la actividad anterior, se les explica a los 

participantes que podrán moverse libremente por todo el salón y 

cada uno de ellos recortará palabras, frases, figuras, etc. según se 

hayan imaginado en el viaje, y las pegarán haciendo un camino o 

ruta de viaje con sus distintas etapas. Una vez que todos los 
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  participantes hayan terminado su ruta, se solicitará a cada uno de 

ellos que explique a los demás, si lo desea, su ruta. Al final se 

comenta la experiencia vivida. Finalmente, se guía un proceso, 

para que el grupo analice como se puede aplicar lo aprendido a su 

vida. 
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Mi inclinación 

vocacional 

Objetivo: Esclarecer la propia orientación vocacional laboral y las 

inclinaciones vocacionales, además de propiciar las mejoras en sus 

actividades laborales actuales. 

Inicio: Se entrega a cada uno de los participantes una copia del 

formato “mi inclinación vocacional”. Los participantes en forma 

individual contestan el formato. 

Desarrollo: Se reúne a los participantes en círculo y se les invita a 

comentar que carreras les gustan y cuáles no, y los motivos de esta 

selección. Se divide a los participantes en grupos de 3 a 5 personas 

y les solicita que identifiquen el perfil que debe tener la persona 

para tener éxito en cada carrera que les gustaron, o la mantención 

del éxito en lo que ya están trabajando. 

Cierre: Se reúne al grupo en círculo nuevamente y se solicita a un 

representante de cada grupo que presente las conclusiones a las que 

llegaron. Luego se invita a los participantes a comentar lo que 

aprendieron de esta vivencia. 
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Mi proyecto de vida 

Objetivo: Motivar a los participantes a elaborar un proyecto de 

vida. 

Inicio: Se distribuye a los participantes la hoja de trabajo “mi 

proyecto de vida”, el formato es una tabla de tres columnas: ¿Qué 

quiero lograr?, ¿Para qué lo quiero lograr?, ¿Cómo lo logre?. Se 

indica a los estudiantes contestar el formato y se pide que sean 

concretos y que omitan enunciados demasiado generales o vagos. 

Terminada la actividad anterior, se invita a los participantes a que 

voluntariamente compartan sus proyectos con el grupo. 

Desarrollo: Se pide a los estudiantes que, de acuerdo al proyecto 

de vida que diseñaron para si mismo, elaboren un dibujo, una 

pintura o aquello que ellos deseen. La idea es que lo diseñen de 

forma creativa. 

Cierre: Se cuenta a los estudiantes lo importante de tener 

proyectos en la vida, de igual manera se los orienta sobre el hecho 

de que los proyectos planteados pueden cambiar por diferentes 

circunstancias que atraviesen. Por lo tanto, no está mal cambiar de 
proyectos pero sí trabajar en ellos y ser realistas. 

 

 

 

6 

 

Fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades, 

amenazas (FODA) 

Objetivo: Realizar el autoanálisis, para determinar el éxito del 

proyecto de vida trabajado la sesión pasada. 

Inicio: Se explica a los estudiantes que son las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. Se dan situaciones 

hipotéticas para ejemplificarlas. 

Desarrollo: Se distribuye a los participantes la hoja de trabajo 

“FODA”, explicándoles qué deben contestar las preguntas de 
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  acuerdo a los proyectos de vida que se han planteado y con la 

mayor sinceridad posible. 

Cierre: Luego se arman grupos para que expongan ciertas ideas, 

coincidencias y evaluar los factores externos como internos. Los 

facilitadores retroalimentan los aportes de los estudiantes 

orientándolos a que logren sus objetivos. 
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Mis miedos al futuro 

Objetivo: Analizar y concientizar los miedos irracionales y 

situaciones temidas en su plan de vida. 

Inicio: Se explica a los estudiantes que en la vida siempre van a 

ver problemas, pero que toda crisis es una oportunidad, pero se 

debe ser creativo para hallarlas o también pedir ayuda a otros 

profesionales. 

Desarrollo: Se indica a los participantes que imaginen la peor 

situación que podría ocurrirle en su vida laboral, familiar, social, 

etc. Luego se pide a los participantes que lo escriban o dibujen en 

las hojas en blanco, todas esas ideas irracionales en diferentes 

situaciones. 

Cierre: Una vez terminada la actividad anterior, se solicita a los 

participantes que en forma voluntaria lean o expliquen a los demás 

lo que escribieron. Se orienta a los estudiantes sobre posibles 

soluciones, se indica a los demás participantes que pueden hacer 

preguntas o hacer comentarios. 
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Síntesis de proyecto 

de vida 

Objetivo: Seleccionar los objetivos más apremiantes del proyecto 

de vida en orden de prioridades y por áreas. 

Inicio: Se explica a los estudiantes que los proyectos de vida tienen 

diferentes áreas como es aspecto físico, afectivo, motivaciones, 

intelectual, profesional, espiritual, social y entre otros. Se explica 

en que consiste cada una de las áreas. 

Desarrollo: Se distribuye entre los participantes el formato de 

“síntesis de proyecto de vida”, se les pide que hagan una síntesis 

de las conclusiones a las que hayan llegado a través de este 

programa educativo y llenen sus hojas. Se les indica que para llenar 

los objetivos y necesidades deberán hacerse las siguientes 

preguntas: 

¿Cómo deseo mi vida en relación con cada área? 

¿Qué necesidades tengo que cubrir para lograr estos objetivos? 

¿En qué fecha me propongo lograrlos? 

Cierre: Se integra a los participantes en subgrupos de 5 personas 

y les solicita que comenten en grupo sus respuestas. Se 

retroalimentan los proyectos de vida de cada estudiante en sus 

diferentes áreas. Se pide a cada estudiante decir lo que lograron 

con este programa educativo. 

 

Los estudiantes lograron a partir de este programa educativo diseñar su proyecto de vida 

de acuerdo a sus gustos, deseos y motivaciones. Muchos de ellos, manifestaron sentirse 
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mejor a través de estas actividades del proyecto de vida pues a raíz de ello le otorgaron un 

sentido a sus procesos académicos, reconociendo que son importantes y esenciales para 

lograr los objetivos que se propusieron a sí mismos. 

Después de la aplicación de todas estas estrategias pedagógicas para mitigar las 

conductas suicidas en estudiantes adolescentes de la Institución Educativa Pompeya, se 

preguntó a los mismos ¿Las estrategias pedagógicas: programa educativo para la promoción 

y prevención de la sana convivencia escolar basado en habilidades sociales, guía pedagógica 

para el manejo del estrés académico y programa educativo proyecto de vida han contribuido 

en la mitigación y prevención de las conductas suicidas en los estudiantes de la Institución 

Educativa Pompeya?, todos los estudiantes consideraron que estos programas educativos 

ayudan a disminuir y prevenir las conductas suicidas “claro que sí, todas las cosas que 

hicimos lo hacen sentir a uno más preparado para abordar los problemas”, “todo lo que 

nos enseñaron nos ayudó a salir de ese tipo de problemas”, “yo no tenía tantas expectativas 

porque, pues eso en grupo no funcionaba, pero fue diferente porque se enseñó a respetar la 

opinión de cada uno de nosotros, pero desde que estamos aquí todos nos hemos sentido 

mejor, se ha prestado atención a quienes lo necesitaban”. 

 

Los estudiantes manifestaron que los programas educativos y la guía pedagógica abordaron 

aquellas situaciones que les generaba malestar dentro del establecimiento educativo, para ellos 

esto fue significativo, por tanto no se abordó la temática como tal de las conductas suicidas, pero 

si aquellos factores de riesgo que exacerban este tipo de comportamientos “considero que estas 

cosas educativas que hicieron los profes, fueron más apropias que ponerse a hablar acerca del 

suicidio, pues con ello brindaron paz, mientras que al hablar del suicidio creo que la gente 

piensa más sobre hacerlo. Yo me siento mucho mejor”. De igual manera, los estudiantes 

reconocieron que los programas les brindaron habilidades y herramientas para las diferentes 

circunstancias que pueden presentárseles en sus vidas “Yo considero que sí, los programas 

educativos nos dieron herramientas y habilidades para afrontar las diferentes situaciones que a 

uno se le presentan, le dieron sentido a venir a estudiar todos los días, esto permite que uno piense 

de otra forma”, “La verdad, yo me siento muy contento, fue como decir aquello que nos hacía 

sentir mal dentro del colegio y empezar a trabajar en ello, con todo lo que aprendimos sobre la 

empatía, el trabajo en equipo y saber cómo expresarse, se ha mejorado las relaciones con los 
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compañeros, se siente más tranquilo el ambiente y uno deja de tener ideas caóticas, se tiene una 

mejor relación consigo mismo”. 

Algunos de ellos especificaron que lo que aprendieron en el primer programa les 

proporciono la capacidad de entender a sus compañeros, aprendiendo a brindar apoyo en los 

momentos difíciles “con lo que aprendí en el primer programa entendí que cualquier persona 

puede sentirse mal por diferentes motivos y nosotros como compañeros debemos ser un apoyo, 

no una molestia más”. Respecto a la guía pedagógica para el manejo del estrés académico los 

estudiantes informaron que fue interesante aprender a manejar las diversas emociones que 

provocan las demandas y exigencias educativas, pues siempre se les ha dicho que estudiar es 

importante pero no se les ha proporcionado muchas herramientas sobre cómo hacerlo, sumado a 

ello, los estudiantes han asumido las estrategias brindadas para evitar el estrés académico en 

otros aspectos de su vida, “lo del manejo del estrés académico fue muy interesante, porque uno 

viene a estudiar y todo eso, pero no le explican que hay diferentes formas de aprender y 

técnicas que te pueden ayudar con ello, con lo aprendido uno tiene la posibilidad de mejorar 

sus hábitos de estudio, yo pienso que esto ayuda a que disminuyan las ideas o actos suicidas 

porque uno empieza a tomar una actitud diferente frente a lo que le piden en el colegio y en 

otras esferas como en la familia”. En cuanto al segundo programa educativo los estudiantes 

consideraron que pudieron explorar sus deseos y motivaciones para plantearse sus proyectos 

futuros abarcando diferentes dimensiones como el físico, afectivo, intelectual, profesional, 

espiritual, social y entre otros, “el programa educativo proyecto de vida me pareció muy 

chévere, porque uno empieza a conocerse a uno mismo, a averiguar que le gusta y le apasiona, 

no solo para estudiar después del colegio, si no para proyectarse a futuro, a lo que tú quieres en 

lo afectivo, social y profesional”. Otros estudiantes expresaron que este programa educativo les 

permitió pensar en el futuro de una manera más calmada, lo que a su vez permitió que 

manejaran sus emociones ante las decisiones que deben tomar “con lo del proyecto de vida fue 

como sentarse a pensar en el futuro, pero de una manera mas tranquila y positiva, todo lo que 

aprendimos nos enseñó a pensar de otra manera y en base a ello se pueden tomar decisiones de 

una manera más tranquila”. 

Posteriormente, se preguntó a los docentes ¿la estrategia de entrenamiento en la ruta de 

atención para el manejo de la salud mental y en la ruta de atención integral para la 
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convivencia escolar han contribuido en la mitigación y prevención de las conductas suicidas 

en los estudiantes de la Institución Educativa Pompeya?, ellos manifestaron que gracias a lo 

aprendido con la ruta de atención para el manejo de la salud mental lograron identificar los 

signos de alarma en los estudiantes que tengan este tipo de pensamientos “a mi parecer la 

ruta para el manejo de la salud mental nos orientó sobre muchas cosas, para mí lo más 

importante fueron los signos de alarma en los muchachos, cuando uno la escuchaba hablar 

sobre ello, uno se acordaba de cierto estudiante”. De igual manera, consideraron que esta 

estrategia de entrenamiento les permitió reconocer desde el rol docente que hacer ante este 

tipo de fenómenos, los docentes comprendieron a qué instituciones recurrir y cómo hacerlo, 

“desde mi punto de vista como docente, este tipo de información es valiosa pues me permitió 

abordar estos fenómenos complejos desde mi rol, sabiendo a donde ir y como pedir ayuda. A 

pesar de las dificultades del contexto contamos con aliados estratégicos como la ESE 

Tablón de Gómez, que nos apoyan de manera constante, además al tener la ruta a la mano 

nos permitió atender los casos rápidamente y de manera efectiva”. 

Cabe resaltar que durante la presente investigación se remitieron a tres estudiantes con 

ideación suicida, lo que demuestra la apropiación de los conocimientos brindados sobre la 

ruta de atención para el manejo de la salud mental por parte de los docentes “la verdad es 

que con la ruta de salud mental uno ya supo como manejar de mejor manera estas 

situaciones, incluso se han remitido tres muchachos, pues sus casos se veían delicados”. 

Incluso algunos profesores consideraron que el trabajo sobre la ruta de atención para el 

manejo de la salud mental los sensibilizo frente al fenómeno del suicidio y sobre la necesidad 

de brindar estrategias pedagógicas a los estudiantes para disminuir este tipo de conductas 

“yo creo que la primera ruta de atención que trabajamos nos sensibilizó sobre el suicidio, 

nos hizo pensar sobre la importancia de crear en el contexto educativo medidas que 

disminuyan este tipo de conductas”. 

En cuanto a la estrategia de entrenamiento en la ruta de atención integral para la 

convivencia escolar, los docentes consideran que contribuyeron en la mitigación y 

prevención de las conductas suicidas en los estudiantes de la Institución Educativa Pompeya, 

pues se tuvo un impacto positivo en el clima escolar al informar a los estudiantes las medidas 
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correctivas que se tomarían ante las distintas situaciones de acoso escolar en el contexto 

educativo, “la ruta de atención para la convivencia escolar fue positivo en los estudiantes, 

porque muchos de ellos comenzaron a comportarse mejor al saber las acciones 

disciplinarias que se tomarían en estos casos de violencia escolar, además que los chicos 

pueden sentirse mal por ser discriminados entonces al mejorar la convivencia, se nota a los 

chicos más tranquilos”. 

Es decir que al trabajar una sana convivencia escolar se promueve un ambiente seguro y 

respetuoso que impacta directamente en el bienestar de los estudiantes. Al conocer las 

acciones disciplinarias ante las situaciones de acoso y discriminación, los 

estudiantes se sienten respaldados y comprendidos, lo que les brinda la confianza para 

expresar sus preocupaciones y buscar ayuda cuando sea necesario. Esto no solo previene 

conductas suicidas, sino que también fortalece el tejido social de la comunidad educativa, “la 

ruta de convivencia escolar permitió trabajar en la promoción de una sana convivencia 

escolar, lo que es fundamental para crear un ambiente seguro y respetuoso, lo cual tiene un 

impacto directo en el bienestar de los estudiantes. Cuando los alumnos están al tanto de las 

acciones disciplinarias que se tomarán ante situaciones de acoso y discriminación, se 

sienten respaldados y comprendidos. Esta sensación de apoyo les proporciona la confianza 

necesaria para expresar sus preocupaciones y buscar ayuda cuando lo necesitan. Además, 

este enfoque no solo contribuye a la prevención de conductas suicidas, sino que también 

fortalece el tejido social de toda la comunidad educativa”. 

Bajo este hilo de ideas, las prácticas pedagógicas brindadas a los estudiantes y a los 

profesores generaron un gran impacto positivo para la prevención de las conductas suicidas 

en estudiantes adolescentes de la Institución Educativa Pompeya. Los programas educativos 

no solo proporcionaron las herramientas necesarias para manejar el estrés académico y 

desarrollar proyectos de vida significativos, sino que también fomentaron una mayor 

comprensión y empatía entre los estudiantes. Los docentes, capacitados en las rutas de 

atención integral para la salud mental y la convivencia escolar, se convirtieron en aliados 

fundamentales en la identificación y gestión temprana de señales de alarma. En conjunto, 

estas estrategias han creado un entorno escolar más seguro y solidario, donde los estudiantes 

pueden desarrollar su potencial en un ambiente de respeto y apoyo mutuo, disminuyendo 
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significativamente los factores de riesgo asociados con las conductas suicidas. Este enfoque 

integral ha demostrado ser efectivo no sólo en la prevención del suicidio, sino también en la 

promoción del bienestar general y la cohesión de la comunidad educativa. 

En este sentido, las prácticas pedagógicas brindadas contribuyeron en la prevención de las 

conductas de suicidas, porque nacieron del análisis del contexto, es decir, los mismos 

estudiantes fueron quienes mencionaron sus factores de riesgo ante este tipo de 

comportamientos. Puede que en otro establecimiento educativo, las extras requeridas bien 

sean diferentes, ya que cada contexto presenta sus propios desafíos y necesidades. La clave 

del éxito en la Institución Educativa Pompeya fue la personalización y adecuación de las 

intervenciones basadas en la retroalimentación directa de los estudiantes. 

Los programas se diseñaron específicamente para abordar los problemas identificados 

por los alumnos, como las dificultades en la sana convivencia escolar, la falta de manejo del 

estrés académico y la ausencia de espacios para favorecer la exploración de habilidades en los 

estudiantes para orientarlos en su proyecto de vida. Al hacer partícipes a los estudiantes en la 

identificación de sus problemas y en la creación de las soluciones, se logró una mayor 

aceptación y efectividad de las medidas implementadas. 

Además, la formación continua de los docentes en las rutas de atención para la salud 

mental y la convivencia escolar permitió una respuesta rápida y adecuada ante los primeros 

signos de alarma. Este enfoque proactivo y preventivo, apoyado por aliados estratégicos 

como la ESE Tablón de Gómez y la Dirección Local de Salud, garantizó que los estudiantes 

recibieran el apoyo necesario en momentos críticos. 

 

En resumen, la práctica pedagógica en la Institución Educativa Pompeya no solo mitigo las 

conductas suicidas al proporcionar herramientas y recursos específicos, sino que también 

creo un entorno escolar más comprensivo y empático, adaptado a las necesidades reales de 

los estudiantes. Este modelo de intervención basado en el contexto y la participación activa 

de los alumnos podría servir de ejemplo para otras instituciones que buscan enfrentar 

desafíos similares. 

 

El grupo social sujeto de estudio hizo una lectura de su realidad de acuerdo a los espacios 
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brindados a través de la presente investigación. En consecuencia, los estudiantes llegaron a 

la conclusión de que este estudio les brindo la oportunidad de comprender que situaciones 

como la mala convivencia escolar, el estrés académico y la falta de orientación sobre su 

proyecto de vida, los exponían más a pensamientos y acciones suicidas. Pues, se sentían 

menospreciados por sus compañeros, carecían de un propósito claro en sus actividades 

académicas y se veían abrumados por las exigencias educativas, lo cual aumentaba su 

vulnerabilidad. 

Igualmente, reconocieron que con las estrategias educativas brindadas se les dio un 

abordaje adecuado y positivo, pues sintieron que se les dieron múltiples herramientas que 

pueden usar ante las dificultades que deban enfrentar a diario. De igual manera, 

desarrollaron más confianza con sus profesores los que les permite manifestar verbalmente 

aquellas situaciones que no favorecen su desarrollo, esto ha permitido que se brinde apoyo y 

seguridad a este tipo de estudiantes, pues como profesores se empezó a reconocer las 

dificultades y necesidades del contexto, buscando alternativas adicionales para abordarlas. 

 

Los estudiantes consideraron que el problema de investigación se reconoció ante los 

diversos desafíos que los docentes de aula y directivos docentes debieron enfrentar con el 

fenómeno en cuestión dentro del establecimiento educativo. Este reconocimiento marcó el 

inicio de un proceso de reflexión y acción dirigido a abordar de manera más efectiva las 

necesidades y dificultades de los estudiantes, así como promover un ambiente escolar más 

inclusivo y favorable para su desarrollo integral. Por otra parte, los estudiantes agradecieron 

la realización de la presente investigación pues dicen sentir que hicieron parte de la 

construcción de todo el proyecto, esto puede ser porque para diseñar las estratégicas 

pedagógicas de prevención de las conductas suicidas se preguntó directamente a los 

estudiantes sobre los factores de riesgo que exacerbaba en ellos este tipo de 

comportamientos, luego se diseñaron las diferentes estrategias pedagógicas y se consultó 

con los estudiantes si les parecían adecuadas o no, por tanto, la participación de los 

estudiantes fue activa. 

Desde el punto de vista de los docentes, este estudio les permitió comprender más 

profundamente, las necesidades y desafíos que enfrentan sus estudiantes en el contexto 
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escolar. Consideran que la investigación facilito una lectura más clara de la realidad social en 

la que se desenvuelven sus estudiantes, revelando aspectos críticos como la mala convivencia 

escolar, el estrés académico y la falta de orientación en sus proyectos de vida, que pueden 

llevarlos a pensamientos y acciones suicidas. Junto a ello, reconocen que las estrategias 

pedagógicas que se llevaban a cabo en la institución no eran constantes por la cantidad de 

temas que debían abordarse en la malla curricular y también porque no eran aplicadas por 

todos los docentes, entonces, por la dedicación brindada en el presente estudio, fue más fácil 

hacer pequeñas actividades que contribuyeran a las estrategias pedagógicas brindadas en esta 

investigación. 

 

Los docentes de aula y directivos docentes valoran la participación activa de los 

estudiantes en todo el proceso de investigación y particularmente en el diseño de las 

estrategias pedagógicas. Pues la inclusión directa de las opiniones y experiencia de los 

estudiantes no solo les otorga un sentido de pertinencia y empoderamiento, sino que también 

asegura que las intervenciones propuestas sean adecuadas y pertinentes para sus necesidades 

específicas. En resumen, desde el punto de vista de los docentes, este estudio representa un 

paso importante hacia una comprensión más profunda y una atención más efectiva de las 

necesidades educativas y del bienestar de los estudiantes, promoviendo así un ambiente 

escolar más saludable y favorable para su desarrollo integral. 
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3. Conclusiones 

 

Las conductas suicidas en adolescentes representan un grave problema de salud mental, en 

la Institución Educativa Pompeya, donde se evidenciaron múltiples factores de riesgo. Entre 

los factores individuales, se destacan los trastornos mentales como la depresión y la 

ansiedad, así como el estrés académico. Los estudiantes también manifestaron cambios de 

humor extremos, sentimientos de culpa frente a algunas situaciones, vergüenza e incluso 

aislamiento social. Un fenómeno que llama la atención es la tendencia de algunos 

adolescentes a ocultar su depresión bajo una fachada de felicidad, lo que dificulta la 

identificación temprana de este tipo de conductas. 

 

La comunicación emergió como un componente crucial en la prevención del suicidio. 

Los adolescentes reconocen la importancia de compartir sus sentimientos y problemas con 

personas de confianza, lo que les proporciona alivio emocional y apoyo. No obstante, existe 

una preocupación sobre la elección de la persona adecuada para compartir estas experiencias, 

subrayando la necesidad de construir relaciones de confianza y apoyo dentro y fuera del 

entorno escolar. 

 

Los adolescentes identifican varios aspectos dentro del contexto familiar que podrían 

aumentar el riesgo de conductas suicidas, tal como: los problemas familiares que pueden 

llegar a la violencia incluyendo el maltrato físico, verbal y psicológico. Igualmente, la falta 

de comprensión, atención, interés o confianza entre padres e hijos y las expectativas de los 

padres y/o cuidadores sobre los procesos académicos de sus hijos y sus futuros proyectos. 

 

Los factores sociales hallados incluyeron la discriminación y el acoso escolar, estos 

tienen un impacto significativo en el bienestar de los estudiantes. Además, la falta de madurez 

en las relaciones amorosas y la influencia cultural también juegan roles importantes en la 

manifestación de las conductas suicidas. 

 

En cuanto a las prácticas pedagógicas para la prevención de las conductas suicidas, antes 

de las propuestas por este estudio, se observaron múltiples de ellas de sensibilización, como 
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las campañas de motivación y orientación, las charlas donde se comparten ejemplos de su 

vida y se sugiere la búsqueda de ayuda profesional, como acudir al psicólogo, en caso de 

enfrentar dificultades que no puedan manejar solos. No obstante, los estudiantes no 

manifestaron que estas prácticas pedagógicas tuvieran un gran impacto en la prevención de 

las conductas suicidas, lo que puede atribuirse al hecho de que para diseñarlas no se tuvo en 

cuenta las necesidades y las opiniones de los estudiantes. 

 

En este sentido, las prácticas pedagógicas desarrolladas a partir de la presente 

investigación se enfocaron en implementar estrategias específicas para abordar de manera 

integral la salud mental y la convivencia escolar. Una de las principales estrategias fue el 

diseño de un programa de entrenamiento en la ruta de atención para el manejo de la salud 

mental, dirigido tanto a los docentes de aula como a los directivos docentes. Este 

entrenamiento no solo proporcionó conocimientos teóricos, sino también habilidades 

prácticas necesarias para identificar y manejar adecuadamente los casos de riesgo, 

garantizando una respuesta efectiva y oportuna. 

 

Además, se desarrolló una ruta de atención integral para la convivencia escolar, también 

destinada a docentes y directivos. Este enfoque tiene como objetivo equipar a los educadores 

con herramientas y estrategias para promover un ambiente escolar positivo y saludable, 

abordando problemas como el bullying, el acoso y otras formas de violencia escolar desde 

una perspectiva preventiva y de intervención temprana. 

 

Para los estudiantes, las prácticas pedagógicas incluyeron un programa educativo 

centrado en la promoción y prevención de una convivencia escolar sana. Este programa se 

basó en el desarrollo de habilidades sociales, fomentando competencias como la empatía, la 

comunicación efectiva, la resolución de conflictos y el trabajo en equipo. Estas habilidades 

son fundamentales para crear un entorno escolar inclusivo y respetuoso, donde todos los 

estudiantes puedan sentirse seguros y apoyados. 

 

Se elaboró una guía pedagógica titulada “manejo del estrés académico”, diseñada para 

ayudar a los estudiantes a identificar y gestionar el estrés relacionado con sus 
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responsabilidades escolares. Esta guía ofrece estrategias prácticas y accesibles para el 

manejo del estrés, incluyendo técnicas de relajación, organización del tiempo y desarrollo de 

hábitos de estudio saludables. El objetivo es proporcionar a los estudiantes herramientas que 

les permitan enfrentar los desafíos académicos de manera efectiva, reduciendo el impacto 

negativo del estrés en su bienestar general. 

 

 

Finalmente, se implementó el programa educativo proyecto de vida, cuyo propósito es 

ayudar a los estudiantes a desarrollar una visión clara y positiva de su futuro. Este programa guía 

a los jóvenes en la reflexión sobre sus intereses, habilidades y metas a largo plazo, fomentando 

una planificación proactiva y motivacional. Al ayudar a los estudiantes a establecer y perseguir 

objetivos personales y académicos significativos, se busca promover un sentido de propósito y 

dirección, lo cual es esencial para su desarrollo integral y bienestar emocional. Esta parte va en 

la metodología de la implementación de la estrategia, no es una conclusión. 

 

En conjunto, estas prácticas pedagógicas están diseñadas para crear un entorno educativo 

que no solo responda a las necesidades inmediatas de los estudiantes, sino que también 

promueva su crecimiento personal y emocional a largo plazo. 
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4. Recomendaciones 

 

Desde este ejercicio investigativo, se realizan varias recomendaciones en la parte 

metodológica como fomentar una cultura de comunicación abierta y sincera entre 

estudiantes, docentes y familias. Esto incluye la creación de espacios seguros donde los 

estudiantes se sientan cómodos para expresar sus sentimientos y problemas. Es esencial 

establecer programas de apoyo emocional que incluyan sesiones regulares con psicólogos. 

Estos programas deben ser accesibles para todos los estudiantes y adaptados a sus 

necesidades específicas. 

 

Se recomienda a la institución implementar programas de formación continua para los 

docentes sobre la identificación y manejo de conductas suicidas. Esta capacitación debe 

incluir aspectos como la detección de señales de alerta, estrategias de intervención 

temprana, y el uso adecuado de las rutas de atención y derivación a servicios especializados. 

Además, se debe capacitar a los docentes en habilidades de comunicación, empática y 

escucha activa, que son cruciales para brindar el apoyo necesario a los estudiantes en riesgo. 

 

Es fundamental contratar psicólogos o orientadores escolares que trabajen de manera 

directa y continua con los estudiantes. Estos profesionales deben estar disponibles para 

ofrecer intervenciones tempranas, seguimiento y apoyo individualizado. Su presencia en la 

institución educativa también permitirá la realización de evaluaciones periódicas del estado 

emocional y bienestar de los estudiantes y la implementación de programas de prevención y 

promoción de la salud mental. 

 

Además, hay que desarrollar y poner en práctica campañas y programas antibullying y de 

sensibilización sobre la discriminación. Estas iniciativas deben promover un ambiente 

escolar inclusivo y seguro, en el que todos los estudiantes se sientan respetados y valorados. 

Es crucial involucrar a toda la comunidad educativa en estas campañas, incluyendo a 

estudiantes, docentes y familias, para asegurar un enfoque integral y efectivo. 

 

De igual manera, es importante involucrar a las familias en los programas educativos y de 
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apoyo para fortalecer la red de apoyo de los estudiantes. Es decir que, se deben ofrecer 

talleres y recursos a los padres que les proporcionen herramientas para entender y apoyar a 

sus hijos de manera efectiva, para fomentar una comunicación efectiva y abierta entre padres 

e hijos, esto ayudará a detectar y abordar problemas emocionales antes que se conviertan en 

crisis.  

 

De ahí que sea esencial, evaluar y revisar las políticas institucionales actuales para 

asegurar que las prácticas pedagógicas y las rutas de atención estén claramente definidas y 

sean efectivas. Es importante que todos los miembros de la comunidad educativa estén 

informados y preparados para actuar ante señales de riesgo. Sumado a esto, se deben 

establecer protocolos claros y accesibles para la intervención y seguimiento de casos de 

riesgo suicida. 

 

Es necesario establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de las estrategias 

implementadas para la prevención de conductas suicidas y de esta manera asegurar su 

eficacia. Esto incluye la recopilación y análisis de datos sobre incidentes de riesgo, la 

evaluación del impacto de los programas de intervención y la realización de ajustes 

necesarios en función de los resultados obtenidos. La retroalimentación constante permitirá 

mejorar continuamente las prácticas y políticas implementadas. 

 

Finalmente, hay que fomentar una formación holística del bienestar de los estudiantes, 

que incluya no solo su salud mental y emocional, sino también su desarrollo físico, 

académico y social. Por tal motivo, hay que promover actividades extracurriculares, 

deportivas y artísticas que permitan a los estudiantes desarrollar una variedad de habilidades 

e intereses, contribuyendo a un equilibrio saludable entre sus responsabilidades académicas 

y su vida personal. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Formato de instrumentos de recolección de la información 

Anexo 1.1. Guía grupo focal para los estudiantes de la Institución Educativa Pompeya 

del municipio Tablón de Gómez 

En el marco de la investigación denominada “Práctica pedagógica: una contención posible 

de las conductas suicidas en adolescentes de la Institución Educativa Pompeya”, se realiza 

grupos focales a los estudiantes de la institución educativa para identificar los factores de 

riesgo de las conductas suicidas. 

 

Objetivo: Identificar los factores de riesgo de las conductas suicidas según la teoría y su 

posible manifestación en adolescentes dentro de la IE Pompeya. 

 
1. ¿Qué situaciones creen que podrían hacer que un compañero de clase se sienta tan 
mal como para considerar quitarse la vida? 

 

2. ¿Cuáles son algunas señales de advertencia que podrían indicar que un 

compañero está pensando en quitarse la vida? 

 

3. ¿Qué tan importante creen que es hablar sobre nuestros sentimientos y problemas con 
alguien de confianza? 

 

4. ¿Cuáles aspectos individuales consideran que pueden influir en que una persona 
presente conductas suicidas? 

 

5. ¿Qué aspectos, situaciones o circunstancias dentro del entorno familiar podrían 
aumentar el riesgo de conductas suicidas entre los adolescentes en la IE Pompeya? 

 
6. ¿Qué aspectos y situaciones del entorno social podrían aumentar la probabilidad de 
que los adolescentes desarrollen conductas suicidas? 

 

7. ¿Qué prácticas educativas realizan los profesores para prevenir las conductas suicidas 
con los estudiantes? 

 
8. ¿Qué recursos o apoyos adicionales les gustaría ver disponibles en la Institución 
Educativa para ayudar a los estudiantes que están pasando por momentos difíciles? 
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Anexo 1.2. Entrevista estructurada para profesores de la Institución Educativa 

Pompeya del municipio Tablón de Gómez 

En el marco de la investigación denominada “Práctica pedagógica: una contención posible 

de las conductas suicidas en adolescentes de la Institución Educativa Pompeya”, se realiza 

entrevista semiestructurada a docentes, para conocer las prácticas pedagógicas existentes en 

la institución para la prevención de las conductas suicidas en adolescentes. Para así 

finalmente comprender cómo la práctica pedagógica contribuye a prevenir las conductas 

suicidas entre los adolescentes de la Institución Educativa de Pompeya del Municipio del 

Tablón de Gómez en el 2021. 

 

Objetivo: Describir las prácticas pedagógicas existentes en la institución para la 

prevención de las conductas suicidas en adolescentes. 

 

Fecha:   

 

Nombre completo del entrevistado:   

 

Genero con el que se identifica: 

Masculino Femenino  otro   

Edad:   

Nivel formativo: 

 

Docente 

Normalista 

Licenciado 

Profesional no licenciado Especialista 

Magister Doctorado 

Otro 
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Área de trabajo:   

 

Años de experiencia docente:   

 

1. ¿Qué sabe sobre el suicidio? 

 

2. ¿Cuáles considera que son los factores que provocan el suicidio? 

 

3. ¿El suicidio es solamente un problema del sector salud? ¿Por qué? 

 

4. ¿Qué actores considera que deben participar en el proceso de sensibilización y 
educación en temas de suicidio? 

 

5. ¿Qué prácticas pedagógicas usa con sus estudiantes para prevenir el suicidio? 

6. ¿Qué puede usted hacer como docente y como sociedad para mitigar el suicidio? 

7. En caso de tener un caso cercano de intento de suicidio dentro de la Institución educativa 

¿Sabe a quién acudir o cómo proceder? 

 

8. Enumere que estrategias considera que pueden contribuir a la mitigación del 
suicidio.1. ¿Qué sabe sobre el suicidio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Práctica pedagógica: una contención posible de las conductas suicidas 
 

135  

Anexo 2. Aval de dos expertos con nivel de maestría de los instrumentos 

 

RESUMEN PARA FORMATO VALIDACIÓN INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 

DE INFORMACION 

 

 

Título investigación: Práctica pedagógica: una contención posible de las conductas suicidas en 
adolescentes de la Institución Educativa Pompeya 

Investigador (a): Martha Elizabeth Cifuentes 

 

Resumen 

En el presente proyecto se hace una aproximación al fenómeno del suicidio, teniendo en 

cuenta que este es una de las principales causas de muerte entre adolescentes a nivel 

mundial, y local, cobrando mayor visibilidad en todo el mundo, hasta ser considerado como 

un grave problema de salud pública, debido al impacto que ha generado a nivel familiar, 

social y cultural, (Sanchis y Doménech, 2010); Al respecto Mansilla, (2010) afirma que se 

producen más muertes por suicidio que por accidente de tráfico, y si bien el suicidio es tan 

relevante, las definiciones encontradas en las investigaciones no hacen una profundización 

de las miradas científicas o desde diferentes enfoques, su definición se centra en el acto que 

involucra dañarse a sí mismo y terminar con la vida de manera voluntaria. 

En este sentido, es importante reconocer que dicho fenómeno es una problemática extendida 

a nivel global, nacional y regional, que permea la estructura social, familiar e institucional, y 

por tanto se hace necesario estudiarlo y abordarlo desde los diferentes campos para buscar 

las alternativas que lo mitiguen. 

Ante éste panorama, a nivel regional, la Institución Educativa Pompeya del municipio de 

Tablón de Gómez no ha sido ajena a la problemática descrita, razón por la cual se hizo 

necesario iniciar a realizar estudios profundos que permitan identificar el cómo se ha venido 

desarrollando e introduciendo en la realidad social de quienes habitan esta zona del país y 

así investigar este tema desde diferentes enfoques y campos, principalmente el educativo, 

con el fin de encontrar aspectos en común, contradicciones y los vacíos teóricos que 

conlleven a mitigar esta problemática y buscar alternativas colectivas para su prevención, 

las cuales puedan ser aplicadas tanto en la institución como en otros contextos sociales, 

teniendo en cuenta las particularidades que les caracterizan. 
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Con lo anterior, en el cuerpo de esta investigación se plantea el siguiente interrogante, que 

servirá como eje central para el desarrollo de este proyecto: ¿Cuáles son los factores de 

riesgo de conductas suicidas en los jóvenes de la Institución Educativa Pompeya?; este 

interrogante se plantea en la medida que se considera relevante identificar las posibles causas 

que anteceden al hecho, para poder ahondar en la problemática, analizándolo desde los 

diferentes puntos de vista, social, individual, familiar, cultural ya que el ser humano siendo 

un ser social por naturaleza se encuentra coaccionado por la realidad externa que le acontece 

y por tanto se precisa conocer esa realidad externa e interna al individuo y la forma como la 

percibe desde su cotidianidad individual y social. 

De este modo, en este proyecto se tiene como principal objetivo determinar los factores de 

riesgo de conductas suicidas en los jóvenes de la Institución Educativa Pompeya del 

municipio del Tablón de Gómez, pretendiendo con ello conocer más la realidad social del 

contexto en el cual convive día a día la población; además se propone conocer las diferentes 

percepciones tanto de profesores como de estudiantes respecto a la problemática, ya que son 

ellos quienes más cerca han estado al fenómeno y el conocer las historias, las vivencias, sus 

percepciones facilitara una mejor comprensión de la situación al ser ellos los actores que a 

lo largo de los últimos años lo han presenciado y vivenciado. Posteriormente a ello y con la 

rigurosidad del ejercicio investigativo que requiere un proyecto de esta índole, se desarrollara 

un trabajo interpretativo enfocado a plantear estrategias pedagógicas dirigidas a reducir los 

índices de suicidios en los jóvenes y adolescentes de la institución y de la población en 

general. 

Para hacer posible lo descrito anteriormente, se parte de una metodología enmarcada en la 

investigación cualitativa, ya que permite al investigador ver el espacio y a las personas 

desde una perspectiva holística, pues éstas no son reducidas a variables sino se consideran 

como un todo, y por tanto se busca comprenderlas dentro de sus vivencias sin dejar a un lado 

todos los puntos de vista, creencias, y predisposiciones sociales en aras de lograr una 

comprensión interpretativa de la experiencia humana (Taylor y Bagdan, 1987), permitiendo 

de esta forma comprender las prácticas sociales e individuales y subjetivas de los estudiantes 

de la Institución Educativa Pompeya, frente al fenómeno del suicidio. 
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Se empleará un enfoque etnográfico en la medida que se pretende describir y analizar lo que 

las personas de un determinado lugar realizan en la cotidianidad, además de conocer, 

analizar y comprender las ideas, creencias, conocimientos, prácticas y los significados que 

les asignan a esos comportamientos dentro de sus percepciones e imaginarios, (Alvarez. 

2003), buscando una comprensión global de los aspectos culturales y sociales propios del 

espacio abarcado (Aguirre, 1993) que permita conocer y comprender la realidad asociada al 

suicidio. 

Al ser el espacio de estudio una institución educativa, se precisa hablar de una etnografía 

educativa, que conllevara a descubrir la complejidad que encierran los fenómenos 

educativos y lograr un conocimiento real y profundo de los mismos, además de conducir a la 

comprensión para abordar el análisis de las interacciones entre los distintos grupos sociales y 

culturas, que tienen encuentro en el marco educativo, y también sobre la organización social 

y cultural de los centros. 

Así mismo, se realizará un ejercicio hermenéutico que permitirá comprender a través del 

lenguaje, cómo influye el contexto social en la conformación de la subjetividad de las 

personas, entendiéndose que la comprensión hermenéutica provee de una posibilidad de 

análisis teórico para interpretar la subjetividad de los informantes (Alexander, 1995; Ruiz, 

1999; Ferraris, 2003) y así llegar a entender sus vivencias y múltiples realidades. 

Se empleará como técnica de recolección de información la entrevista la cual contribuye a la 

construcción de la realidad, siendo un instrumento eficaz de gran precisión en la medida que 

se fundamenta en la interrelación humana, proporcionando un instrumento heurístico para 

combinar los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de 

comunicación (Galindo, 1998) y para ello se realizara una entrevista semiestructurada a 

docente y una encuesta aplicada a estudiantes de la IE, siendo éstas las personas que mayor 

información pueden brindar respecto al fenómeno estudiado. 

 

Instrumentos a evaluar: Instrumentos de recolección de información, docentes e 

instituciones Institución Educativa Pompeya 

 

Ítem Criterios a evaluar Si No 

1 Los instrumentos tienen claridad en la redacción X  

2 Las preguntas están expresadas con precisión X  
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3 Las preguntas formuladas en el instrumento inducen a una 

respuesta (sesgo) 

 
X 

4 El número de preguntas y su estructura son suficientes para recoger 

información 
X 

 

 

5 Considera que se debe modificar alguna pregunta  X 

6 Las preguntas planteadas permiten el logro del objetivo de la 

investigación 
X 

 

7 El lenguaje es adecuado con el nivel de información X  

 

Instrumento Aplicable No aplicable 

Instrumento para profesores de la Institución Educativa 

Pompeya del municipio Tablón de Gómez. 
X 

 

Instrumento para estudiantes de la Institución Educativa 

Pompeya del municipio Tablón de Gómez. 
X 

 

 

Observaciones del experto: 

Los instrumentos resultan valiosos para acceder a la información pertinente a los objetivos de 

la investigación. 

 

Validado por: Alberto Vianey Trujillo 

Firma: Teléfono: 

3183916480 

e-mail: 

Avianney18@umariana.e 

du.co 

 

Ítem Criterios a evaluar Sí No 

1 Los instrumentos tienen claridad en la redacción X  

2 Las preguntas están expresadas con precisión X  

3 Las preguntas formuladas en el instrumento inducen a una respuesta 

(sesgo) 

X  

4 El número de preguntas y su estructura son suficientes para recoger 

información 

X  

5 Considera que se debe modificar alguna pregunta X  

6 Las preguntas planteadas permiten el logro del objetivo de la 

investigación 

X  

7 El lenguaje es adecuado con el nivel de información X  

 

mailto:Avianney18@umariana.edu.co
mailto:Avianney18@umariana.edu.co
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Instrumento Aplicable No aplicable 

Instrumento para profesores de la Institución Educativa 

Pompeya del municipio Tablón de Gómez. 
X 

 

Instrumento para estudiantes de la Institución Educativa 

Pompeya del municipio Tablón de Gómez. 
X 

 

 
 

Observaciones del experto: Es necesario atender los comentarios generados en cada uno de 

los instrumentos, de esta manera, sí se recomendaría su aplicación. 

Validado por: Luis Alberto Montenegro Mora 

Firma: 
 

 

 

Teléfono: 

3233415387 

e-mail: 

lamontenegrom@udenar. 

edu.co 
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Anexo 3. Aval Institucional 
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Anexo 4. Consentimiento Informado debidamente diligenciado y firmado. 
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Anexo 5. Matrices de vaciado y procesamiento de la información Anexo 

 

5.1. Matriz informacional bibliográfica 
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Anexo 5.2. Matriz de vaciado de los grupos focales 

 

 

Grupo focal 

 

Resultado 

¿Qué situaciones cree que podrían hacer que 

un compañero de clase se sienta tan mal como 

para considerar quitarse la vida? 

E1: Bajones de ánimo, que no precisamente 
pueden darse por situaciones del colegio. 

E2: Una de las principales causas puede ser la 
depresión 

E3: La presión, la presión académica, el no saber 

qué hacer con tu vida, más aún cuando un examen 

ICFES define literalmente tu vida. Muchas 

personas temen el futuro y está bien, pero cuando 

no sabes qué hacer con él, te quedas vacío. 

E4: el bullying principalmente, porque esto crea 

una conducta de inseguridad. Otra podría ser el 

maltrato físico o verbal y también de pronto 

cuando no se toman las relaciones amorosas con 

tanta madurez, porque eso crea depresión y 

pensamientos suicidas 

E5: el bullying por color de piel, estrato social, 

aspecto físico. Eso afecta mucho 

E6: el bullying es un problema que se ve mucho. 

Además de problemas que tienen en la casa y todo 

eso se junta, la discriminación por sus 

inclinaciones, el no sentirse que encajas en un 

grupo 

E7: la violencia intrafamiliar también influye 

mucho. El bullying es muy marcado en 
adolescentes y niños sobre todo por su orientación 

sexual, apariencia física. 

Para los estudiantes de la Institución 

Educativa Pompeya existen situaciones que 

pueden generar el deseo o los pensamientos 

de suicidarse como los bajones de ánimo 

causados por situaciones diferentes a la vida 

escolar, la depresión, la presión académica 

en relación con el proyecto de vida y la 

incertidumbre sobre el futuro, el bullying, el 

maltrato físico, el maltrato verbal, el fracaso 

en las relaciones amorosas, la discriminación 

por características como el color de piel, el 

estrato social, el aspecto físico y la 

orientación sexual; la violencia intrafamiliar 

y los problemas familiares. 

¿Cuáles son algunas señales de advertencia que 

podrían indicar que un compañero está 

pensando en quitarse la vida? 

E1: El estado de ánimo, la forma de actuar, el 

llamar la atención, informándose mucho sobre el 
tema, cargando objetos que puedan lesionarlo. 

E2: el hablar mucho sobre el suicidio. Sin 
embargo, las personas que más piensan en eso 

Algunas señales de advertencia de que un 

compañero está pensando en quitarse la vida 

son cuando hablan sobre querer morirse, 

sobre ser una carga para los demás, sobre no 

tener motivos para vivir. 

Tener estados de ánimo de tristeza, ansiedad, 

ira, perdida de interés por aquellas 

actividades que consideraban placenteras, 
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son las más alegres ya que intentan disimular su 

depresión con una sonrisa falsa. 

E3: La pérdida de interés en lo que antes resultaba 

fascinante o placentero tipo: perdida de interés 

académico, deportivo, jugar, salir con sus amigos. 

Porque cuando alguien se siente de esa manera 

primero se va a sentir culpable y se siente culpable 

por cómo se siente y por lo que le está pasando 

E4: que el compañero se mostrara más antisocial, 

que se aleje de su grupo, que no hable, que se mire 

con mucho decaimiento emocional, etc. 

E5: si la persona es cercana a uno, la actitud que 
demuestra mucho de la persona. 

E6: Las actitudes, consumir drogas y alcohol, el 
alejarse de todos 

E7: El permanecer solo, no recibir ayuda de nadie. 

Nosotros conocemos mucho a nuestros 

compañeros, pero a veces se pone agresivo, 

desquitándose con todos, entonces se ve hasta en 

su forma de hablar. 

mostrar cambios de humor extremos, sentirse 

vacío, sin esperanza, atrapado. Sumado a 

ello, están los sentimientos de culpa y 

vergüenza por este tipo de pensamientos. 

 

También se presentan conductas como 

aislarse de los círculos sociales, hacer planes 

o investigaciones de las formas de morir, 

rechazar la ayuda de otros, tener 

comportamientos arriesgados para llamar la 

atención, comer o dormir demasiado o muy 

poco, incluso consumir sustancias 

psicoactivas con frecuencia. 
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¿Qué tan importante creen que es hablar sobre 

nuestros sentimientos y problemas con alguien 

de confianza? 

 

E1: Para mí es importantísimo, porque de esa 

manera se tendría un apoyo y tener a quien 

contarle todo lo que le está sucediendo, alguien 

con quien desahogarse. Le puede ayudar a 

encontrar soluciones a lo que le esté pasando E2: 

Es muy importante, porque al hablarlos nos 

vamos liberando del peso con el que cargamos, 

ya sea con un amigo, un familiar. Eso es 

importante 

E3: Depende. Para mi depende mucho de la 

intensión que tengas al hablar con esa persona 

porque si buscas un consuelo externo tiene doble 

sentido, porque está bien más que un consuelo es 

de llamar la atención. No estas demostrándole al 

otro lo que sientes, sino que estas demostrándote 

a ti mismo a través de otra persona lo que debes 

hacer. Creo que al hablar con alguien más que 

buscar su lastima se debe hacer para buscar en el 

otro tus verdades. 

E4: es supremamente importante, porque como 
estudiantes  tendemos  a  guardar  nuestros 
sentimientos y nuestros pensamientos. No nos 

La mayoría de los estudiantes considera 

crucial hablar sobre sus sentimientos y 

problemas con alguien en quien confían, ya 

que esto les brinda un apoyo fundamental. Al 

compartir lo que les está sucediendo, pueden 

encontrar soluciones y liberarse del peso que 

llevan. 

Reconocen que a menudo guardan sus 

sentimientos y pensamientos, sin darse 

cuenta de que otras personas pueden tener 

perspectivas diferentes que les ayuden a 

superar pensamientos suicidas. Sin embargo, 

subrayan la importancia de elegir 

cuidadosamente a la persona adecuada a 

quien confiar. 

 

Expresan que desahogarse les permite aclarar 

dudas sobre sí mismos y recibir orientación y 

apoyo cuando lo necesitan. 

 

Por otro lado, algunos estudiantes consideran 

que la relevancia de hablar sobre sus 

sentimientos y problemas con alguien 

radica en si la conversación brinda la 

oportunidad de encontrar claridad y 
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fijamos que hay más personas que tienen puntos 

de vista diferentes al nuestro que podrían hacer 

que podamos salir de ese pensamiento suicida. 

E5: es importante, pero uno tiene que saber a qué 

persona le da confianza 

E6: es muy importante, porque eso hace que nos 

desahoguemos, podamos quitarnos dudas de lo 

que pasa con nosotros mismos. A veces nosotros 

no podemos con todo y necesitamos siempre que 

alguien nos escuche, que alguien nos guie, nos 

diga que hacer, y siento que las personas siempre 

deberíamos tener un apoyo en varios temas. 

E7: es muy importante porque no sabemos qué 

problemas o que situaciones están viviendo 

nuestros compañeros. Entonces es muy 

importante que tengan con quien hablar, que nos 

den su apoyo, nos guíen en cualquier situación. 

comprensión sobre sus propios sentimientos, 

en lugar de simplemente generar lástima al 

receptor. 

Además, creen que es crucial que la persona 

con quien hablan pueda ofrecer una 

perspectiva sincera que les ayude a 

entenderse mejor a sí mismos. 

 

En este sentido, los estudiantes expresan que 

buscar consuelo externo puede interpretarse 

de manera ambigua, ya que podría ser 

percibido como una búsqueda de atención en 

lugar de una expresión genuina de sus 

emociones. 

¿Cuáles aspectos individuales consideran que 

pueden influir en que un estudiante de la 

institución presente conductas suicidas? 

 

E1: problemas en la casa, discriminación, 
bullying. 

E2: la soledad y problemas familiares y con los 
amigos 

E3: El ambiente familiar, el entorno social y el 
bullying. 

E4: fracaso sentimental, personas que no 
encuentran el sentido al estudio, no les va bien, 

han sufrido rechazo por compañeros y eso 

E5: el bullying eso es una cosa muy fea. A mí me 
hicieron bullying por mi peso. 

E6: los problemas intrafamiliares, violaciones, 

bullying. Este último hace que no se respete 

mucho el libre desarrollo de la personalidad 

E7: El bullying, las violaciones 

Los estudiantes no logran diferenciar entre 

los factores individuales, familiares y 

sociales. No obstante, dentro de los factores 

de riesgo que estos atribuyen a las conductas 

suicidadas se identificaron como factores 

individuales, aspectos psicológicos como los 

trastornos mentales entre los que destaco la 

depresión. También atribuyeron estas a los 

bajones de ánimo que puede tener el ser 

humano por diferentes situaciones, a sus 

sentimientos de soledad y a no encontrarle 

sentido a los procesos académicos. 

Los estudiantes no reconocen factores 

individuales a nivel biológico o genético. 

¿Qué aspectos y situaciones del entorno social 

podrían aumentar la probabilidad de que los 

adolescentes de la institución desarrollen 

conductas suicidas? 

E1: Creo que el desprecio de la sociedad, la 

discriminación, el acoso sexual y laboral. Porque 

el encajar en el mundo es indispensable ¿no? 

En cuanto a los factores sociales, los 

estudiantes resaltan el desprecio, la 

discriminación y el acoso escolar, en diversas 

formas, como el bullying por características 

como el color de piel, el estrato social, el 

aspecto físico y la orientación sexual. 
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E2: el Bullying, hay personas que no aguantan 
esas situaciones 

E3: la falta de información. No saber lo que te 

puede ofrecer el mundo hace que todo se sienta 

muy pequeño, entonces para mí, si no sabes, estas 

condenado a sentirte triste y ahogarte muy fácil. 

E4: el bullying es uno de los más importantes y 

principal. Porque hace que las personas sientan 

miedo y rechazo y sientan ese miedo de hablar, 

expresarse, sentirse escuchados. 

E5: yo diría que el desprecio, rechazo 

E6: el acoso a veces por personas de la calle e 
incluso por los mismos amigos 

E7: el no hablar con los estudiantes, el no dar 
espacio para que podamos expresarnos 

Sumado a ello, manifiestan que la violencia 

o acoso sexual pueden ser eventos muy 

traumáticos, difíciles de superar. 

Además, mencionan la falta de madurez en 

las relaciones amorosas y el rechazo por 

parte de compañeros como elementos 

significativos. En resumen, señalan la 

importancia de ser escuchados y de contar 

espacios para expresarse libremente. 

¿Qué aspectos, situaciones o circunstancias 

dentro del entorno familiar podrían aumentar 

el riesgo de conductas suicidas entre los 

adolescentes en la IE Pompeya? 

 

E1: falta de comprensión, atención, interés o de 
confianza entre padres e hijos. 

E2: el maltrato intrafamiliar 

E3: abandono, la falta de apoyo, la presión 

académica, las condiciones que nos ponen. Que 

está bien hasta cierto punto, pero es que solo 

somos muy jóvenes y ponernos a decidir un futuro 

a esta edad, es bien complicado. También la 

familia se ve muy presionada por la sociedad, 

entonces la gente espera mucho de ti y uno tiene 

miedo de no poder cumplir con eso que esperan de 

ti 

E4: el abandono, puede hacer que uno como 

estudiante se sienta desmotivado. También el 
maltrato. 

E5: la comparación es horrible, eso hace sentir 

muy mal. El favoritismo cuando hay más hijos 

E6: la falta de apoyo familiar, a veces no 

recibimos mucho apoyo y nos refugiamos en los 

amigos porque de ellos recibimos más afecto que 

de nuestra misma familia. La falta de confianza 

entre familia 

E7: la falta de confianza, el apoyo de la familia. 
Se debería fomentar el buscar otro tipo de ayudas 
como psicólogos. 

Los adolescentes identifican varios aspectos 

dentro del contexto familiar que podrían 

aumentar el riesgo de conductas suicidas, tal 

como: los problemas familiares que pueden 

llegar a la violencia incluyendo el maltrato 

físico, verbal y psicológico. 

También manifiestan la falta de 

comprensión, atención, interés o confianza 

entre padres e hijos. Las expectativas de los 

padres y/o cuidadores sobre los procesos 

académicos de sus hijos y sus futuros 

proyectos. Las comparaciones y el 

favoritismo entre los hijos. La falta de 

confianza y apoyo familiar, lo que lleva a 

buscar afecto y apoyo en los amigos en lugar 

de en la familia, por lo que debería 

fomentarse la búsqueda de ayuda en 

profesionales como los psicólogos. 
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¿Qué prácticas educativas realizan los 

profesores para prevenir las conductas suicidas 

con los estudiantes? 

 

E1: campañas, charlas de motivación y 

orientación, para saber cómo enfrentar los 
problemas. 

E2: charlas, nos hablan de soluciones con 

ejemplos de su vida. Nos invitan a acudir al 

psicólogo en caso de sentir que hay algún 
problema con el que no podamos lidiar. 

E3: Para mí, las segundas oportunidades, en 

trabajos, en las clases. Porque las segundas 

oportunidades son buenas; más que enseñar una 

conducta negativa es decir puedes hacer algo 

malo, pero tienes la opción de remendarlo; es 

quitar presión. Pero esa flexibilidad es buena, al 

menos con lo de la presión académica. Luego 

están las charlas, el problema es que son muy 

generalizadas y por eso no funcionan. Además, 

como siempre se hacen a un grupo grande se siente 

muy aparte y no se puede tocar temas particulares 

E4: principalmente en las direcciones de grado se 

habla sobre la importancia de cuidar y proteger la 

vida. Muchas veces tratan de aconsejarnos, 

motivarnos a encontrarle un sentido a la vida 

cuando se está desmotivado y deprimido. Las 

charlas, los consejos 

E5: Mas que todo, charlas en dirección de grado 

E6: No todos los maestros hacen ese tipo de 

atenciones con los alumnos, pero si hay unos 

poquitos que le dan la mano a uno y les interesa 

verlo bien a uno 

E7: las pláticas que nos dan sobre todo en 
dirección de grado con algunos docentes 

Desde la perspectiva de los estudiantes, los 

profesores implementan diversas prácticas 

educativas para prevenir las conductas 

suicidas como realizar campañas de 

motivación y orientación, proporcionando 

estrategias para enfrentar los problemas de 

manera efectiva; ofrecer charlas donde 

comparten ejemplos de su vida y sugieren la 

búsqueda de ayuda profesional, como acudir 

al psicólogo, en caso de enfrentar 

dificultades que no puedan manejar solos; 

promover segundas oportunidades en 

trabajos y clases, destacando la importancia 

de la flexibilidad y la posibilidad de remediar 

errores para aliviar la presión académica; en 

las direcciones de grado, los agentes 

educativos enfatizan la importancia de 

valorar y proteger la vida, ofreciendo 

consejos y motivación para encontrar sentido 

en momentos de desmotivación y depresión. 

Por otra parte, los estudiantes señalan que, 

aunque no todos los maestros ofrecen este 

tipo de atención, algunos muestran interés 

genuino en el bienestar de los estudiantes y 

les brindan apoyo cuando lo necesitan. Así 

mismo, consideran que las charlas 

generalizadas pueden resultar menos 

efectivas al no abordar temas particulares. 
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¿Qué recurso o apoyo adicionales les gustaría 

ver disponibles en la Institución educativa para 

ayudar a los estudiantes que están pasando por 

momentos difíciles? 

 

E1: Un psicólogo es fundamental para orientar 

para orientar los proyectos y la visión de la vida 
que tenemos. 
E2: Campañas regulares, pues esta es una 
problemática bien delicada y que cada vez es más 

Los estudiantes expresaron diversas 

necesidades de apoyo pedagógico y 

emocional en la institución educativa. En 

primer lugar, destacaron la necesidad de 

implementar campañas regulares que los 

motiven a seguir adelante a pesar de las 

dificultades que puedan enfrentar, 

reconociendo la delicadeza de la 

problemática y su creciente prevalencia. 
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seguida. Que nos incentiven a continuar con 

nuestra vida, aunque estemos pasando por 

situaciones difíciles. 

E3: orientación vocacional y que sea periódica, 

porque es que a esta edad uno cambia mucho de 
opinión. Y con esa orientación uno se puede 

motivar mucho y es llamativo para uno. 

E4: las charlas ayudan bastante en el tema de 

depresión y de momentos difíciles, material 
visual, talleres y cosas que motiven 

E5: yo digo que estaría bien más acercamientos 

con psicólogos, pero de manera no tan evidente, 

porque muchas veces da pena. Que los profes 

también nos den charlas, nos hablen desde su 

experiencia de vida que nos ayuden y motiven a 

salir adelante. 

E6: seguir con las pausas que a veces se dan en las 

clases, que los profesores estén más atentos a 

nuestras actitudes; porque es fácil identificar 

cuando estamos presentando por problemas. 

Darnos consejos, brindarnos espacios para hablar 

y sentirnos escuchados 

E7: las charlas, pero deberían ser más seguidas, 

buscar compañeros de vida o amigos en los cuales 

se pueda confiar y sentir mayor apoyo. Charlas de 

los docentes, ellos nos conocen bien, que estén 

más pendientes de nuestras necesidades y que 

conozcan nuestras situaciones. 

En cuanto a recursos concretos, los 

estudiantes manifestaron la utilidad de 

recibir orientación vocacional de manera 

periódica, reconociendo la volatilidad de sus 

intereses en esta etapa de la vida y la 

capacidad de la orientación para motivarlos. 

También destacaron la importancia de las 

charlas, el material visual, los talleres y otras 

actividades motivacionales para abordar 

temas como la depresión y otros momentos 

difíciles. Además, expresaron la necesidad 

de contar con la presencia de un psicólogo, 

quien sería fundamental para orientar sus 

proyectos de vida y brindar una visión más 

clara de su futuro. No obstante, los 

acercamientos con psicólogos deben ser 

discretos, así como el valor de las charlas 

impartidas por profesores basadas en sus 

propias experiencias de vida para brindar 

apoyo y motivación. 

Finalmente, los estudiantes señalaron la 

importancia de que los profesores estén 

atentos a sus actitudes y necesidades, y que 

les brinden consejos y espacios para hablar y 

sentirse escuchados durante las clases. 

Asimismo, sugirieron que las charlas fueran 

más frecuentes y que se promoviera la 

búsqueda de compañeros de confianza que 
brinden apoyo mutuo. 

Anexo 5.3. Matriz de vaciado de las entrevistas estructurados a docentes 

RECOLECCION DE INFOMACION DE DOCENTES SOBRE EL SUICIDIO 

TITULO DE LA INVESTIGACION: Práctica pedagógica: una contención posible de las 

conductas suicidas en adolescentes de la Institución Educativa Pompeya 

FASE DE RECOLECCION DE DATOS 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

Describir las prácticas pedagógicas existentes en la institución para 
la prevención de las conductas suicidas en adolescentes. 

CATEGORIA Practicas pedagógicas para la prevención del suicidio 

SUB CATEGORIAS Estrategias de sensibilización 

 

1. ¿Qué sabe sobre el suicidio? 

 

P1. “Bueno se refiere a las acciones que tiene una persona para acabar con la vida, también pues 

se dice que muchas de las de las personas que se suicidan creen que esto es una solución de las 
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diferentes problemáticas que están viviendo” 

 

P2. “Pues de lo que yo sé sobre el suicido, podría decir que es una situación que se presenta en 

donde una persona atenta contra sí mismo, esto lo sé por un conocimiento no profundo, ni 

profesional, sino simplemente de pronto por los casos o por alguna circunstancia que 

conozco. Sé que en la zona del tablón se han presentado muchos casos de suicidios de 

jóvenes y también personas adultas, en algunos casos han sido intentos, pero otros 

desafortunadamente si lo han conseguido”. 

 

P3. “El suicidio es una decisión propia del ser humano cuando no tiene claro el valor por la 

vida tanto nivel religioso como a nivel psicológico y emocional” 

 

P4. “A mí concepto que sería o que se sobre el suicidio, pues yo diría que es un fenómeno 

que se está volviendo moda y pues es como una salida que elegimos nosotros las personas 

cuando no tenemos una opción y es la única salida para no hacer o luchar por lo que 

queremos, eso pienso que es el suicidio tal vez”. 

 

P5. “Es quitarse la vida por uno mismo, utilizando diferentes métodos ya sean de asfixia, 

envenenamiento, etc” 

 

2. ¿Cuáles considera que son los factores que provocan el suicidio? 

 

P1. “Personalmente pienso que son tres factores: el maltrato que se da en el entorno familiar 
más que todo, el bullying también que se ha mirado mucho también en este tiempo y la 
soledad (sic)” 

 

P2. “Consideró que hay muchos factores que de pronto pueden influir en esta situación Por 

ejemplo la situación familiar las dificultades que de pronto se presentan a veces puedo 

pensar también que es una situación se puede tornar como una situación cultural Pues 

porque a veces hay personas que son influenciables en el medio en el que están porque han 

conocido de muchos casos cercanos o no tan cercanos pero que si han ocurrido y entonces 

de pronto puede ser un tipo de influencia entre comillas que sé que se da hay factores 

familiares como lo decía por ejemplo a veces se puede considerar complicado cuando una 

persona no ha sido acostumbraba a tener ciertos tipos de frustración y entonces en algún 

momento cuando esto se presenta situaciones donde se siente frustrado entonces a veces no 

sabe qué dirección tomar y de pronto puede tener este este tipo de decisiones (sic)” 

 

P3. “Falta de orientación, el no tener definido un proyecto de vida, la falta de apoyo en la 

familia y también como la parte emocional cuando se piensa afectado mucho la parte 
emocional y no tiene un enfoque para solucionar sus dificultades, ni un apoyo (sic)” 

 

P4. “Lo que ya le venía diciendo tal vez el rechazo la no aceptación por parte de las 

personas, las dificultades tal vez pensamos que es lo más duro que a un ser humano les 

puede pasar y no, nos fijamos tal vez en todas las capacidades o actitudes que nosotros 
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tenemos para afrontar la vida tal vez (sic)” 

 

P5. “Depresión, Estrés, Bajos recursos económicos, Decepción amorosa, Problemas 

familiares, La soledad (sic)” 

3. ¿El suicidio es solamente un problema del sector salud? ¿Por qué? 

 

P1. “Bueno la verdad pienso que no, no es problema solamente desde sector ya que la 

familia y la educación cumplen un papel muy importante en la autoestima de los de las 

personas Sí desde la infancia hasta la adolescencia (sic)” 

 

P2. “No creo que el suicidio sea solamente problema del sector salud Porque todos de alguna 

forma tenemos injerencia todos los sectores familiares sociales y también del Estado 

Entonces no solamente es el sector salud aunque muchas veces se piensa que Sólo es 

cuestión de las ESES o de las direcciones locales de salud pues pienso que todos hay 

muchos elementos que hay que tener en cuenta el sector salud puede ser de pronto el que 

más tendría que intervenir sin embargo una persona que tiene este tipo de situaciones puede 

ser detectada por una persona externa al sector salud y de alguna forma habría que 

intervenir (sic)” 

 

P3. “Pues para mí no, porque la parte de la salud solamente trabajaría la parte de lo que es 

la parte médica, psicológica, pero si nosotros lo vemos desde el punto familiar, del contexto 

más que todo tiene que ver con el contexto Familiar o contexto de la sociedad entonces esto 

hace mucho énfasis en las decisiones que tomen. De pronto la parte del sector salud 

implicaría el estudio de la persona, el adolescente o en este caso un adulto no tenga salida 

alguna situación médica algunos toman la decisión de suicidarse porque ya no tienen salida, 

ya no tienen opciones de vida o de alguna solución en la parte psicológica, pero lo que 

realmente define la parte emocional es la vida social y empieza desde la familia (sic)” 

 

P4. “No es sólo un problema de salud; Salud no sé si se puede pensar que salud sólo es por 

ejemplo las empresas o las ESES de médicos y eso no, sino más bien la salud mental de las 

personas pues además de eso para complementar los otros factores que inciden es talvez la 

toma de pues el tomar bebidas alcohólicas o el escuchar tal vez personas que tienen igual de 

pequeño o igual los problemas y piensan que son los más grandes y que han visto tal vez 

reflejado que esa la única forma de solucionar, la por ejemplo nuestro corregimiento es la 

única salida que encontramos a los problemas es acabar con nosotros mismos sabiendo que 

no es así. Tenemos que ver muchas cosas para saber de quién es el problema, porque la 

salud simplemente es el resultado de que hagan un lavado, de que hagan una charla 

psicológica o de que haya un resultado no, no grato para para nadie, es un problema de más 

que todo formación yo creo o de ayuda o apoyo entre la familia o tal vez de que nos hacen 

todo y nosotros ya no podemos hacer nada y no vemos una salida, sino que se toma una 

decisión como esas pensando que es lo mejor tal vez (sic)” 

 

P5. “No, porque la parte de la educación tiene mucho que ver con el problema. Para mucho 

este es un problema de salud que se lo debe tratar con psicólogos o con psiquiatras. Pero 
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desde la educación, nosotros como docentes podemos contribuir a que los jóvenes no 

intenten suicidarse, debemos darles herramientas para que se crean mesa de dialogo, donde 

ellos puedan exponer los problemas que puedan presentar en sus familias; en este sentido la 

educación debe convertirse pilar fundamental en la resolución de problemas. 

Desde la educación se puede orientar al joven, que hay muchas fuentes de trabajo, muchas 

oportunidades de estudiar y lo más importante que la vida es un tesoro. (sic)” 

 

4. ¿Qué actores considera que deben participar en el proceso de 

sensibilización y educación en temas de suicidio? 

 

P1. “Bueno principalmente está la familia, pues es el primer vínculo, el primer apoyo que 

toda persona debe tener. También está la educación, está el sector salud. También la policía 

ya que ellos conocen y han manejado varios temas sobre esto, entonces también podrían ser 

actores que contribuyan al conocimiento de diferentes experiencias que ellos hayan tenido” 

 

P2. “Él sector educativo, salud, la iglesia, la familia y las instituciones gubernamentales” 

 

P3. “El sector salud, segundo todos los agentes educativos que intervengan en el estudiante, 

la sociedad y la parte cultural. De pronto porque a veces por parte de la cultura lo vemos 

como algo tan normal y lo dejamos así; no le hacemos seguimiento eso es lo que pasa a veces 

en nuestro entorno que a veces no le hacemos seguimiento a esos casos y seguimos que pase 

y que pase y que siga pasando (sic)” 

 

P4. “Otros actores que los que deben participar en el proceso de sensibilización yo creo que 

nosotros como docentes es uno de los principales porque también es error nuestro pensar que 

la formación de los modelos, que el modelo capitalista da una formación sólo a un trabajador 

y no se preocupa tanto por el ser humano, otra cosas que se empiece de la casa y y otra de 

las más grandes es que el hecho de que nosotros como papás o nosotros como docentes 

fallemos en algunos aspectos pues somos seres humanos aunque a veces fallamos mucho, es 

responsabilizarnos más de lo que nosotros hacemos, por ejemplo puede ser que en un 

consejo que usted me dé como ser humano, como colega o como cualquier tipo que sea 

como amiga, echarle la culpa usted es lo más fácil por ejemplo, pero la responsabilidad la 

tengo que tener yo en mis decisiones en mis actos pues la felicidad no es culpa de otra 

persona sino de uno mismo pensaría yo debemos adentrarnos a explorarnos un poco más para 

para mejorar cualquier situación que es normal de la vida porque si no la vida no tendría chiste 

pienso yo (sic)” 

P5. “Las instituciones de salud, los docentes, los padres de familia, amigos, la iglesia (sic)” 

5. ¿Qué práctica pedagógica utiliza usted en el aula de clase para 

minimizar los riesgos de ideación suicida en sus estudiantes? 

 

P1: Estar pendiente de cualquier signo de alarma en los estudiantes, escucharlos y entablar 

diálogos donde puedan expresar sus emociones y así orientarlos según el caso. Si se 
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encuentra una situación crítica solicitar ayuda a las directivas y a personal capacitado para 

el asunto recurriendo a las alianzas con la ESE municipal. 

 

P2: Para minimizar los riesgos de ideación suicida en mis estudiantes, utilizo prácticas 

pedagógicas que fomenten un ambiente de apoyo emocional y promueven la salud mental. 

Estas incluyen actividades de autocuidado, fomento de la comunicación abierta, la escucha 

activa y la derivación a profesionales cuando sea necesario. 

 

P3: Creando un ambiente de confianza e interacción con mis estudiantes, para poder leer el 

contexto donde vive el estudiante. Promoción de habilidades de afrontamiento: consultar 

con los psicólogos de la ESE municipal sobre cómo enseñar a los estudiantes habilidades de 

afrontamiento saludables para lidiar con el estrés, la ansiedad y otros desafíos emocionales 

que puedan enfrentar. 

 

P4: En caso de no haber identificado algún caso específico, crear espacios amigables donde 

los estudiantes puedan expresar sus opiniones libremente, fomentar las habilidades 

socioafectivas entre estudiantes, hacer reflexión sobre el impacto del bullying sobre los 

otros. En caso de identificar un caso específico, crear espacios de diálogo entre el docente y 

estudiante, remitir el caso con las directivas para que establezcan las conexiones respectivas 

con las entidades municipales. Manejar el caso con cautela puesto que el docente no cuenta 

con la formación necesaria para tratar este tipo de situaciones en las cuales una palabra mal 

dicha puede conllevar a un desenlace fatal. 

 

P5: yo trato de entender que como profesor no puedo hacer intervenciones en los 

estudiantes, sin embargo, el fenómeno de las conductas suicidas es algo que se presenta en 

adolescentes por tal razón dentro de mí que hacer docente facilito actividades socio-

emocionales que permitan descargar emociones de los estudiantes y remitir en consejo 

académico ante especialista, siguiendo la ruta de atención estipulada por la Secretaria de 

Educación y el colegio. Por esto considero importante que dentro de las practicas 

pedagógicas los docentes deben tener a la mano la ruta de atención e implementemos 

dinámicas o actividades que fomente la empatía entre los estudiantes, pues el contexto 

escolar permite visibilizar ciertas particularidades de cada estudiante. 

 

Los demás investigadores, deberían solicitar a las comunidades educativas escribir sobe 

la practicas pedagógicas existentes 

No hay practicas pedagógicas si no de actividades—no especifican 

 

6. ¿Qué puede usted hacer como docente y como sociedad para mitigar el 

suicidio? 

 

P1. “Bueno trabajar para mitigar esta problemática trabajaría mucho lo que es la autoestima 

Sí desde grados muy pequeñitos desde grados preescolar primero hasta grado 11. Si se debe 

trabajar la autoestima en cada uno de los estudiantes puesto que esto es fundamental para que 

el estudiante sepa la importancia que tiene cada uno de los de las personas en el universo 

entonces en estos y trabajar fundamental (sic)” 
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P2. “Como docente se puede se puede hacer mucho creo desde la parte educativa se puede 

trabajar la la formación de los estudiantes y no tanto la formación sino también el inculcar 

en ellos un proyecto de vida proyecto de vida que los alejé de situaciones de riesgo 

Entonces como docentes podemos de alguna forma forjar en ellos ideas de un futuro de una 

profesión de una labor que ellos puedan empezar a desarrollar sin tampoco desconocer qué 

pues este proceso es es bastante complejo y que pronto si podemos hacer algo de pronto hay 

situaciones en donde sería muy poco lo que se puede hacer (sic)” 

 

P3. “Pues como docente la parte inicial viendo que la base es la infancia, desde mi experiencia 

pienso que la base es la primera infancia. Si yo educo bien la parte emocional del niño y 

después continuo, doy continuidad en el adolescente y luego en el adulto pienso que es un 

proceso de articulación entre todos los entes educativos sabiendo que la primera formación se 

recibe desde casa nosotros debemos continuar ese proceso, involucrarnos en las familias y 

tratar de que la parte emocional sobre todo el niño sea estable, porque la parte académica, 

cognitiva y lo demás lo podemos solucionar de otra manera, pero la parte emocional es 

difícil de rescatar; se van con secuelas para la adolescencia y se van con secuelas para la 

parte adulta y llega un momento cuando ya llega a un punto de desarrollo de la personalidad 

que se da más o menos entre los 18 y los 25 años y ya tenemos una base mal formada, en 

ese momento ya no podemos hacer nada. Pienso que como docentes lo ideal es nosotros 

trabajar mucho esa parte emocional y la parte integral del niño y ayudarlos a proyectarse a un 

futuro, definir su proyecto de vida y con bases claras. Una persona que tenga identificado, 

definido su proyecto de vida siempre va a tener salidas positivas y no le va a permitir tomar 

decisiones que afecten su vida (sic)” 

 

P4. “Lo que yo tal vez como docente y como ser humano podría hacer es intentar 

comprender pero más no tener lástima diría yo, intentar comprender desde un punto de que 

estamos en otra era y y ésta era pues nos tocó verla si a nosotros, tal vez como docente y 

como ciudadana haría algo que por ejemplo empezando por mi auto formarme para ver de 

qué manera yo puedo apoyar porque a veces pues las simples palabras o actos pequeños 

pueden aportar o destruir para eso sirven, sino que la manera como lo hablamos desde el 

colegio por ejemplo yo lo haría con actos o evaluar o tener mucho en cuenta, evaluar no con 

números sino como persona en enfocarme en hacer cosas sin ganar nada pues una de las 

cosas es que todo uno quiere que se le devuelva sólo por el gusto de hacerlas, formar a un 

estudiante tal vez desde ese punto hablar de solidaridad y practicarla, hablar de humildad y 

practicarla tal vez nos falta mucho sí pero si lo empezamos a hacer tarde o temprano se va a 

lograr entonces hablar de voluntad hablar de valores que sean practicables a nuestro criterio 

pensaría yo (sic)” 

 

P.5. “Como docente: gestionar ante las instituciones de salud charlas y capacitaciones para 

docentes y estudiantes. Como sociedad: debemos darle mucha importancia, ya que como 

padres de familia debemos estar en constante dialogo con nuestros hijos, buscar 

acercamiento hacia ellos, nunca dejarlo solos. Siempre inculcar que todos los problemas 

tienen solución, que estamos para apoyarlos en las circunstancias que se presenten (sic)”. 
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7. En caso de que un estudiante de la Institución Educativa Pompeya presente 

conductas suicidas ¿Sabe a quién acudir o cómo proceder? 

P1. “Pues primero que todo trataría de hablar con el estudiante hablar con las con los padres 

de familia o con las personas que están a cargo informar también informar el caso al rector 

así para poder proceder a a pedir algún tipo de ayuda al sector salud a psicología o o a los a 

los en después que que sean responsables también o que que de pronto sepan un poco más 

acerca de Cómo deben trabajar es de estas estas temáticas (sic)” 

 

P2. “Exactamente saber a quién acudir pues pensaría que habría que acudir a la familia a la 

familia de de la persona como primera instancia en las circunstancias nuestras En la 

institución educativa por la situación no tenemos un orientador escolar entonces sí es una 

una estudiante digámoslo así dentro de la institución podría ser actuar de manera con la 

familia primer lugar con la familia y y posteriormente pues hacer el seguimiento y hacer 

hacer el acompañamiento desde las posibilidades como docente porque puede que uno 

quisiera hacer muchas cosas pero depende las circunstancias y depende también del trabajo 

que haya con las familias de esa de esa persona sería como que lo que yo sé no sé de pronto 

si este caso pues sin haber docente orientador en la institución a quien acudir (sic)” 

 

P3. “Inicialmente a la familia para saber cuáles son los motivos que de pronto el estudiante 

o el muchacho sea externo o sea de la institución lo lleva como a eso, una vez identificados 

seria buscar ayuda psicológica, ayuda profesional y en ese caso ya sería también seguir las 

instrucciones del profesional encargado y también me soportaría mucho de la parte 

espiritual (sic)” 

 

P4. “Pues no sabría qué hacer bueno aunque pues como profesional de la salud de harían 

otras cosas pero acudir a ellos y tal vez si ellos quieren que yo los escuche simplemente 

callarme escucharlos y yo creo hay algo muy poderoso que que tenemos como seres 

humanos que tal vez es da un abrazo con todo con toda la sinceridad eso escucharlos estar 

con ellos simplemente por estar con ningún interés de que me cuente ni nada sino que si 

quieren un abrazo yo con gusto lo doy y escuchar y si es posible comentarle de situaciones 

ya ya si la persona deja comentarle de situaciones que uno haya pasado o hablarle de 

cualquier cosa, pero primero sólo escuchar y si me permiten dar un abrazo, no más porque 

pues uno ha sido adolescente y y pues como adultos ya creen que o creemos tal vez que la 

vida es está solucionada ya sólo con quejarse tal vez pero no me gusta escuchar pues 

simplemente quedarme ahí sentado al lado si es gusto o voluntad de ellos hablarme pues 

perfecto los escuchó (sic)” 

 

P5. “Creo que se proceder ante un intento. Se debe proceder según el caso, dependiendo del 

intento de suicidio. Si se llega a saber que un joven quiere suicidarse, creo que lo mejor es 

reportarlo ante la ESE (sic)” 

 

8. Enumere que estrategias considera que pueden contribuir a la 

mitigación del suicidio. 



Práctica pedagógica: una contención posible de las conductas suicidas 
 

168  

 

P1. “Como ya lo mencioné anteriormente una de las estrategias pensó que es la autoestima 

sin trabajar desde temprana edad el valor que tienen que darle ellos como persona otra 

podría ser en talleres familiares sin que se trabajen talleres en actividades como familia si 

donde ellos puedan ver la importancia que tiene cada uno de ellos El valorarse como persona 

mirar la importancia que tiene cada uno de ellos en su entorno familiar. otra también sería por 

ejemplo capacitaciones tanto a padres de familia como docentes en la evaluación y la gestión 

de conductas suicidas si donde un docente donde un padre de familia o cualquier miembro o 

de la familia pueda identificar algunos de los factores sí o algunos algunos de las acciones 

que que se estén ejecutando por parte de una persona que que quiera tomar esta decisión 

Entonces ya en el momento de que uno puede identificar Estas actividades uno ya puede 

pedir ayuda o mirar cómo manejar estas temáticas” 

 

P2. “Rescate de valores, incentivar y darle importancia a la parte espiritual del ser humano. 
Mantener un vínculo cercano con un ser superior, independientemente de la la religión que se 

profese. Inculcar la importancia de la familia. Promover las habilidades o aptitudes de cada 
uno (sic)” 

 

P3. “Estrategias… la una seria como la comunicación, el dialogo, la unión familiar, el 

valorar las cosas que hace cada persona, cada estudiante, valorar cada acierto, los 

desaciertos, las cosas negativas buscarle la salida para mejorar, pero nunca nunca hacer 

cosas con ellos o contribuir de forma negativa. Entonces lo negativo siempre a uno lo 

frustra, entonces siempre siempre la parte positiva por muy mal que esté haciendo el 

estudiante o la persona y que lo veamos como algo negativo, nosotros como docentes 

buscarle siempre la salida y entonces con eso nosotros contribuimos a que el niño se valore 

y una persona que se valore, que valore lo que hace, se valore como persona venga lo que 

venga, venga las frustraciones, los ataques, siempre va a estar capacitado para enfrentarlos 

(sic)” 

 

P4. “Una estrategia para para contribuir a la mitigación del suicidio sería sería formar a un 

estudiante desde pequeño por ejemplo hay algo que queramos como seres humanos es es 

intentar hacer todo sin que alguien tome una decisión yo creo que tal vez lo haríamos como 

papás porque queremos seguridad para nuestros hijos pero a la larga la estamos es limitando 

y no sé deja tomar decisiones yo creo que la tarea como nos como docentes más que todo es 

empezar a formar líderes o empezar a formar seres humanos no sólo personas que tengan 

conocimiento información acerca de las diferentes áreas no sino más bien dedicarnos algo 

ya ya se ha dado cuenta la historia y y todo nos estamos dando cuenta que que esa parte es 

muy importante y ahorita no sirve o sea no se refleja las cosas y estamos en una sociedad 

que está podrida diría yo entonces empezar desde los más chiquitos pero primero empezar 

desde nosotros. Una estrategia yo creo que es formarnos no no sé si es formación 

profesional la que necesitamos pues es muy importante sin embargo la autoformación que nos 

demos nosotros es creo que más importante porque a veces lo hacemos por un título a veces 

lo hacemos por estar en la onda con otras cosas, pero creo que lo más importante es hacer 

las cosas desinteresadamente y el auto formar es lo más esencial, por ejemplo profe le 

recomiendo el libro que usted me compró dice que ahí se explora lo que realmente un 
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estudiante una persona en especial niños o adolescentes quieren la pasión que ellos tendría 

que moverlos, entonces a esa parte me voy yo e intentar hacer como como un análisis o un 

diagnóstico para una estabilidad emocional pues no constante porque lo único constante es 

lo que cambia, pero si una estrategia una solo diría yo o dos una es nosotros formarnos o 

leer a los expertos en el tema y la otra es nosotros aplicar tres pasos pequeñitos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desde los chiquiticos a que sean bondadosos yo creo que es la palabra más hermosa que existe 

(sic)” 
Anexo 6. Guía pedagógica manejo del estrés académico 

P5. “Charlas constantes los jóvenes, ya que son ellos los que más intentan quitarse la vida. En 
este sentido buscar profesionales comprometidos para que por medio de ellos, los jóvenes sepan 

valorar la vida, además sepan orientar a los jóvenes en la solución de sus problemas. Todos los 

problemas por muy complicados que sean tienen solución (sic)” 
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