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La neurocomunicación como estrategia de prevención de suicidios en la 
población joven

Abstract

ABSTRACT
Suicide is a complex phenomenon that has attracted attention throughout the times of humanity. Virtually 
all religions are coincident in their rejection as a means of ending one’s life. The common basis for this 
rejection is that it is God who gives life and He is the only one capable of taking it away. Carrying out this 
study is justified since it is a subject that draws attention worldwide due to the increase in the registration of 
cases, becoming a Public Health problem. Due to its severity it requires our attention, although unfortunately 
its prevention and control are not an easy task. With this work, we intend to know its scope at present 
in the young population and to what extent communication can be considered as a prevention tool using 
Artificial Intelligence and neurocommunication. It is carried out from an extensive bibliographic review and the 
performance of a qualitative exploratory study. There is a need to propose communication campaigns using 
new tools provided by neurosciences and Artificial Intelligence, through social networks. We have not found 
enough previous studies and their application to the object of study. It is, therefore, an approach that will need 
to be consolidated.

Keywords
Artificial Intelligence; digital communication; neurocommunication; social networks.
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Resumen
El suicidio es un fenómeno complejo que ha atraído la atención a lo largo de los tiempos de la humanidad. 
Prácticamente todas las religiones son coincidentes en su rechazo como medio para dar por terminada la 
propia vida. Las bases comunes para este rechazo es que es Dios quien da la vida y Él es el único capaz de 
quitarla. La realización de este estudio queda justificada ya que, es un tema que llama la atención a nivel 
mundial debido al incremento en el registro de los casos, llegando a convertirse en un problema de Salud 
Pública. Debido a su gravedad requiere nuestra atención, aunque desgraciadamente, su prevención y control 
no son tarea fácil. Con este trabajo, pretendemos conocer su alcance en la actualidad en la población joven y 
en qué medida la comunicación puede ser considerada como una herramienta de prevención a través del uso 
de la Inteligencia Artificial y la Neurocomunicación. Se lleva a cabo a partir de una amplia revisión bibliográfica 
y la realización de un estudio exploratorio cualitativo. Existe necesidad de plantear campañas de comunicación 
utilizando nuevas herramientas que aportan las neurociencias y la Inteligencia Artificial, a través de las redes 
sociales. No hemos encontrado suficientes estudios previos y su aplicación al objeto de estudio. Se trata pues, 
de una aproximación que necesitará consolidarse.

Palabras clave
Comunicación digital; Inteligencia Artificial; neurocomunicación; redes sociales.

1. Introducción 
El suicidio es un fenómeno complejo que ha atraído la atención a lo largo de los tiempos de la humanidad. Desde 
la antigüedad, la historia del suicidio se ha abordado de manera general, en las civilizaciones mesopotámica, 
egipcia, griega y romana, ya se consideraba como producto de un estado de ánimo melancólico. Muchas de 
las religiones están de acuerdo en su rechazo. Su fundamento principal es que solo Dios da la vida y nadie 
puede quitarla. Escritores famosos lo consideraban como el resultado de un acto que era fruto de una situación 
angustiosa. En la Grecia clásica, Platón en su Fedón, 63c, se refiere a un diálogo mantenido con Sócrates, 
antes de ser ejecutado. Hace una reflexión sobre el suicidio, a partir de la pregunta sobre la actitud que debe 
asumir el filósofo frente a la muerte, y expresa que “se trata de un acto que te lleva a encontrarte con los 
dioses”, concluyendo que el ser humano no debe de disponer libremente de su vida. 
En el Nuevo Testamento, existen citas referidas a Judas Iscariote, uno de los discípulos de Cristo, en relación 
con el suicidio, quien, amargado por el remordimiento de haber entregado a Jesús, quiso devolver las treinta 
monedas de plata que había recibido como compensación por delatarlo: “Entonces el tiró las monedas en el 
Santuario, se retiró y fue y se ahorcó” (Mateo, 27:5). 
En el libro tercero de la obra, “De cómo el filosofar es aprender a morir”, Michel de Montaigne, mantiene 
que solo aquellas personas que asumen la certeza de la muerte pueden reconocerse como libres. Comienza 
su obra con una frase de Cicerón: “Dice Cicerón que el filosofar no es otra cosa que prepararse para morir, 
Quitémosle lo raro, acerquémosla a nosotros, acostumbrémonos a ella, alejemos de nuestra cabeza la muerte” 
(Montaigne, p. 48).
Marx, para quien el suicidio era un problema social, en su artículo “Acerca del suicidio” o “Sobre el suicidio” 
(1846), relaciona la idea del suicidio, con los diversos aspectos contradictorios de la vida, bajo la existencia de 
la dependencia del capital que derivan en sistemas sociales injustos que llevan a su consumación y en la que 
se ven inmersos no solo las clases más desposeídas. De lo que se trata es de comprender el fenómeno y no 
negarlo, y va más allá de los sistemas filosóficos. 
Para Camus, en su obra El Mito de Sísifo, la reflexión sobre el suicidio le proporciona una ocasión para hacerse 
una pregunta: ¿existe una lógica en la muerte?, y a continuación afirma que “el suicidio es un problema 
filosófico verdaderamente serio”. El filósofo nos dice que el ser humano tiene una tendencia irreparable a 
buscarle un sentido a las cosas: “Es fácil siempre ser lógico. Pero es imposible ser lógico hasta el fin” (1942, 
p. 63). 
En la actualidad, el suicidio en la población joven es un asunto demasiado grave a nivel mundial y lo que es 
peor, que va en aumento, llegando a convertirse en un fenómeno de Salud Pública. La difusión apropiada de 
información y la realización de estrategias adecuadas de sensibilización en las campañas de comunicación, 
pudieran ser herramientas esenciales para el éxito de los programas de prevención. Consideremos necesario 
utilizar todos los recursos a nuestro alcance, entre los que se encuentran, la Inteligencia Artificial y las 
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herramientas de la Neurocomunicación, a través del desarrollo de contenidos pertinentes en las redes sociales, 
para la elaboración de los mensajes que nos ayuden a paliar de alguna manera, los resultados fatales que 
hasta ahora se están obteniendo.
Si pensamos a nivel global y nos acogemos a las cifras que año tras año publica la Organización Mundial de 
la Salud (en adelante, OMS) podemos conocer que los jóvenes europeos menores de 29 años se encuentran 
afectados por este fenómeno, alcanzando la cifra de 600.000 en el mundo. De otra parte y según los datos 
ofrecidos por la misma fuente en su última nota descriptiva (OMS, 2017), el suicidio sigue siendo la segunda 
causa de defunción entre los jóvenes de 15 a 29 años. Además, a nivel mundial, el suicidio representa el 50% 
de las muertes violentas en los hombres y el 71% en las mujeres (Navarro-Gómez, 2017). Según la OMS, en 
el año 2020 morirán 1,53 millones de personas por suicidio, una muerte cada veinte segundos, y el número 
de tentativas será entre diez y veinte veces superior. Por lo que se refiere a España, el año 2019 se suicidaron 
6.381 personas, cifra que representa la primera de las causas de muerte por circunstancias externas. Según 
los expertos, estos datos no son reales porque los miembros de la familia, en muchas ocasiones, no quieren 
registrarse con esta causa de muerte. El número de suicidios masculinos es casi tres veces mayor que el de las 
mujeres. Aunque los intentos de suicidio ocurren principalmente en mujeres jóvenes, la mayoría de los actos 
consumados son cometidos por hombres mayores. Sin embargo, cada vez más jóvenes los intentan.
Metodología
Para la realización del trabajo empírico se ha optado por utilizar una investigación exploratoria, teniendo como 
base el estudio de caso (Yin, 2003), ya representa un examen profundo de un caso en lo que respecta a un 
fenómeno social, y se considera de gran interés ya que está especialmente indicada para casos en los que 
existe una mayor necesidad de obtener un conocimiento profundo de tema objeto de estudio. Los motivos, 
valores y percepciones representan algunas de las variables con las que hemos trabajado, aunque estos 
aspectos, reconocemos que no han sido fácilmente obtenibles por el investigador, ya que casi siempre, estos 
resultan inciertos. 
La opción de un propósito exploratorio se relaciona con la novedad del fenómeno social, de acuerdo con 
Babbie (2007), la búsqueda exploratoria es usada cuando el problema está en la fase preliminar. El objetivo 
obtener información preliminar que ayude a definir el problema y sugiera las hipótesis. Se trata de entender 
mejor el comportamiento y las experiencias humanas, entender el proceso mediante el cual las personas 
construyen significados y describen en qué consisten estos mismos significados.
En la investigación cualitativa, hemos buscado las opiniones, motivaciones y factores que impulsan el 
comportamiento de las personas. En lugar de medir la cantidad, la tratamos de encontrar los aspectos más 
matizados, subjetivos y menos cuantificables que influyen en las personas tales como las percepciones, 
creencias y actitudes. 

2. Revisión Bibliográfica
Esta revisión se centra principalmente en los factores de riesgo asociados al suicidio: factores demográficos, 
trastornos psiquiátricos, afecciones médicas terminales o crónicas y estresores psicológicos recurrentes no 
resueltos. Se realizó una revisión narrativa y exhaustiva de estudios e investigaciones sobre el fenómeno del 
suicidio en jóvenes (Baudelot, 2008; Dejours, 2010; Navarro-Gómez, 2017) y de la relación de, entre otros, 
los medios con los jóvenes (Jiménez-Marín, Elías & Pérez Curiel, 2014). Los intentos suicidas y su ideación 
también se consideraron, debido a la estrecha relación entre estos tres momentos y movimientos, cuando el 
foco está en este grupo de edad.
Seguimos la tendencia reciente de buscar la fuerza de la evidencia en diferentes fuentes, enfoques y 
metodologías, especialmente en los países en desarrollo. Los estudios clínicos y aleatorizados, guiados por la 
solidez de la validez interna o por la efectividad y evidenciados por datos cuantitativos, no deberían ser la única 
fuente para garantizar la calidad o el rigor de una revisión de la literatura, especialmente cuando se abordan 
temas menos explorados en salud pública.
Se seleccionaron los estudios que abordaban la atención a los jóvenes en las áreas de psiquiatría, 
neurología, enfermería, psicología y ciencias sociales, incluyéndose las más recientes como la neurociencia 
y neurocomunicación que contribuyeron a dar más relieve e información, sobre el manejo de los factores 
asociados con el suicidio en los jóvenes o las condiciones de vida y enfermedades mentales o físicas. 
Debido a la diversidad de procedimientos y métodos de investigación, no fue posible jerarquizar las pruebas 
en función del rigor con el que se trata el concepto hoy en día. Sin embargo, intentamos resaltar la fuerza de 
las categorías recurrentes basadas en diferentes fuentes. Los datos se sistematizaron en categorías: 
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a. una visión de la literatura de las últimas décadas; 
b. relaciones entre ideación, intentos y suicidios completos en jóvenes y relación entre suicidio; 
c. enfermedad mental
d. factores sociales.

La estrategia de búsqueda incluyó investigaciones realizadas internacionalmente. Se utilizaron búsquedas 
informatizadas en bases de datos. Estos cubrieron una amplia gama de áreas de investigación en salud, 
educación, trabajo y otras. Las fuentes de información incluyeron libros de texto relevantes de psiquiatría, 
revistas de psiquiatría (tanto locales como internacionales), motores de búsqueda en Internet como Google, 
y resúmenes de artículos relevantes. Con el fin de elaborar una base de carácter teórica que nos aproxime 
a obtener un mayor conocimiento del fenómeno, hemos recurrido al trabajo efectuado por autores como 
Durkheim (1895) hasta los actuales de Baudelot (2008) y Dejours (2010), o Pérez Jiménez (2011), entre 
otros. Además, se ha realizado una aproximación a los principios de planificación, gestión y estrategia de 
comunicación para el caso de estudio.
De igual forma se realizó una revisión narrativa y exhaustiva de estudios sobre Inteligencia Artificial, Redes 
Sociales, Neurociencia y Neurocomunicación digital. En un primer tiraje y a través de las denominadas 
“bibliotecas del conocimiento online” accedimos a los textos de instituciones de investigación y de enseñanza 
superior mediante la selección de artículos en español e inglés.
En la segunda parte, se ha desarrollado la apreciación empírica del estudio, con las acciones de campo y cómo 
referido anteriormente las cuestiones principales a ser analizadas sobre la dinámica social las redes sociales 
la interactividad entre los usuarios individuales (amigos) y las organizaciones y la permisividad por parte de 
los individuos de las acciones comunicacionales de las organizaciones (disponibilidad, información personal y 
consumo de contenidos de las empresas) donde subyacen otros fenómenos subjetivos (tendencias, proceso 
de decisión, motivación, vivencia/experiencia, etc.).
Las fuentes secundarias de la información obtenidas gracias a la bibliografía analizada con información del cuadro 
histórico y actual y datos estadísticos de fuentes oficiales y otras instituciones sobre factores sociodemográficos. 
La muestra seleccionada es ilustrativa y no representativa, en la observación se pretende entender la forma 
en que se comportarían loa población afectada ante la llegada de imágenes textos transmitidos a través de la 
comunicación digital.
Siguiendo el modelo Snowball Sampling (Babbie, 2007), seleccionamos a individuos que nos sugirieran a 
otra persona para el estudio. La primera persona ha sido escogida por el investigador siguiendo el criterio 
de la que pueda ser más útil o representativa para el estudio. Sin el deseo de generalizar, los resultados 
obtenidos proporcionan una visión descriptiva sobre el objeto de estudio, que ha contribuido a profundizar en 
la aplicación práctica de la comunicación.

2.1. Fase estudio cualitativo 
Numerosas observaciones realizadas a lo largo de los años a través de actividades de enseñanza de métodos, 
evaluación de investigaciones, han favorecido la aparición de programas de investigación centrados en prácticas 
de investigación cualitativa. Según Savoie-Zajc (1996b), la triangulación es una estrategia de investigación que 
consiste en combinar datos de varios instrumentos, compensando así los sesgos específicos de cada uno. A 
su vez, la triangulación asegura la validez (precisión y estabilidad) de los análisis realizados. Por lo tanto, la 
triangulación está intrínsecamente vinculada a la validez y la cientificidad.
En el universo de la investigación cualitativa, la elección del método y las técnicas para el análisis de datos 
debe proporcionar obligatoriamente una mirada multifacética a la totalidad de los datos recopilados durante el 
período de recopilación (corpus), este hecho se debe invariablemente a la pluralidad de significados atribuidos 
al productor de tales datos, es decir, su carácter polisémico en un enfoque naturalista.
Con el objetivo de adquirir mayores conocimientos hemos realizado una investigación básica sobre determinados 
sucesos observables que no han tenido ninguna aplicación práctica (Strauss y Corbin, 1990; Andréu, García-
Nieto y Pérez-Corbacho, 2007). La distinción entre investigación básica e investigación aplicada es difícil de 
establecer. Muchos proyectos se encuentran en la interfaz de estas dos disciplinas. Muchas innovaciones 
importantes se han desarrollado en una lógica de investigación fundamental, y no se habrían desarrollado 
en un marco de investigación aplicada. El interés del uso de metodologías cualitativas es poner en evidencia 
las reacciones de los individuos, ordenando y dando sentido al discurso social que se reproduce (García, 
Ibáñez y Alvira, 2000) lo que nos permite disponer de evidencia de los puntos de vista en profundidad de las 
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personas interrogadas diferentes perspectivas a introducir en la preparación del estudio cuantitativo basado en 
encuestas, a desarrollar después. Siguiendo a Mays y Pope (1995), este método de investigación descriptivo 
se centra en interpretaciones, experiencias y sus significados. Su enfoque integral nos resulta adecuado para 
utilizarlo en nuestro campo de las ciencias sociales. En esta Fase se realizaron tres tipos de experimentos o 
actividades para la obtención de los datos cualitativos necesarios:

 - Entrevistas en profundidad. El primero de los experimentos consistió en la realización de 12 
entrevistas en profundidad a personas provenientes de distintas especialidades (Profesionales de 
Salud, Psicólogos, Trabajadores Sociales, Periodistas y Creativos publicitarios) que respondieron 
previamente con su aceptación, con el doble objetivo de analizar la perspectiva de del caso 
de estudio. En cuanto al instrumento empleado ha sido un cuestionario semiestructurado que 
ha sido enviado previamente por correo-e., bajo el objetivo de que nos fuera remitido una vez 
cumplimentado posteriormente.

 - El segundo de los experimentos se realizó mediante la utilización de la técnica de análisis de 
contenido, con un seguimiento y posterior estudio de los distintos debates-coloquios, de una 
serie de jornadas en las que han participado profesionales de distintas áreas procedentes de la 
psicología, psiquiatría, profesores de universidad, trabajadores sociales y personas afectadas. 
Nos hemos centrado en el estudio de las jornadas más representativas que se han tenido lugar 
a lo largo del año 2019. El acceso al contenido se ha realizado a través de distintas páginas web 
e informaciones difundidas por distintos medios de comunicación. Hemos realizado una ficha de 
análisis, donde se han recogido los datos generales y los temas tratados que hemos aplicados a 
la información disponible de cada una de las jornadas. 

 - El tercer experimento se basó en la recolección de datos de una interacción grupal mantenida 
en WhatsApp. Las nuevas tecnologías permiten distintas formas de investigar, lo que está 
contribuyendo de sobremanera al aprendizaje continuo e intercambio de nuevas informaciones. El 
uso de esta tecnología, a partir de sus recursos multimedia y la popularización de los Smartphone, 
ha resultado ser una gran aliada en el proceso de aprendizaje y de toma de decisiones profesionales. 

Para la conformación de nuestra muestra de análisis, elegimos dos grupos de discusión cerrados del que 
formábamos parte, inclinándonos, por tanto, por la técnica de la participación observante. Los grupos elegidos 
manifestaban una orientación temática muy definida, reflejada en su propio nombre, que no citaremos de 
forma exacta para salvaguardar la privacidad, pero que se podría parafrasear como “grupo de jóvenes” y 
“grupo de cercanos”. 
El primero de ellos estuvo conformado por diez participantes, seis mujeres y cuatro hombres, de los cuales 
ocho fueron activos y contribuyeron en los intercambios comunicativos y dos permanecieron inactivos durante 
la toma de los datos. El periodo observado comprende los meses enero a abril del año 2019. El segundo de 
los grupos lo conformaron ocho personas, cinco hombres y tres mujeres, de las cuales fueron activas siete, 
contribuyendo en los intercambios comunicativos y una de ellas, por su escasa participación, la calificamos de 
inactiva. En cuanto a las entrevistas semiestructuradas se llevaron a cabo empleando la propia herramienta 
de Mensajería Instantánea del WhatsApp (MI), los usuarios fueron interrogados de forma individual sobre su 
nivel de conocimiento, representaciones y creencias, empleo de MI en la comunicación interpersonal, uso de 
redes sociales, propuestas de campañas de comunicación, sus creencias y representaciones en relación con el 
empleo de MI en la comunicación interpersonal.

3. Resultados 
El suicidio es un tema candente, que se encuentra rodeado de muchos y grandes tabúes. La gente tiene 
miedo de hablar del tema. En los momentos actuales sigue siendo un tema del que rara vez se habla. Hablar 
de ello, la mayoría de las veces, se hace referencia a la depresión. Sin embargo, hablar de depresión no es 
necesariamente referirse al suicidio. Lo que se sabe hoy es que, hablar sobre el tema alivia y permite a las 
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personas identificarse en sí mismas y en la comunidad circundante el deseo, la ideación suicida. Por supuesto, 
no es tener una cobertura mediática sensacionalista, pero los problemas, las dificultades, los miedos, las 
inseguridades, la multicausalidad del suicidio y las posibilidades de ver la vida de una manera nueva son cosas 
que se pueden contar perfectamente. 
Mientras más hablamos sobre ello, más personas podemos ayudar. Hablar sin prisas ni prejuicios, mostrar 
preocupación y preguntar cómo puede ayudar, puede ser la señal para que la persona dialogue La dificultad 
para procesar algunas emociones y comentar sobre ellas es común en los jóvenes. Se trata de un período en 
el que comienza a convertirse en un individuo fuera de la familia, y está lleno de nuevas responsabilidades. 
Por lo general, un suicidio va precedido de un grito de ayuda.
Existe una convención profesional no oficial, una especie de acuerdo entre caballeros, que determina que 
los suicidios no serán reportados por los medios de comunicación convencionales. Nadie sabe exactamente 
cuándo se selló este acuerdo, ni exactamente por qué. El hecho es que existe, pero gradual y discretamente 
se ha ignorado ya que, a veces se publican noticias sobre suicidios. En unos casos de manera sensacionalista, 
en otros superficialmente, y la menos de manera profunda. Aun así, las líneas editoriales y los profesionales 
de la información, en general, suelen sostener que no hay lugar para el suicidio en sus espacios informativos.
Quizá el suicidio quede fuera de la acción periodística porque es un acto individual cuyas motivaciones son 
muy íntimas y privadas. El tema está envuelto por un velo de sufrimiento y perplejidad. Para los familiares de 
suicidios, el sentimiento de culpa es ineludible. Como con todo luto, hay negación, ira y tristeza. Y hay más: 
en el suicidio, es necesario tratar de comprender y aceptar las razones de quienes decidieron acortar la vida, 
en contra del instinto de supervivencia común a todas las especies. Escribir sobre la muerte siempre resulta 
delicado para los medios de información.
Morir es una certeza sobre la cual prevalecen las dudas, a excepción de algunos pacientes desilusionados, casi 
nadie sabe cómo, cuándo, dónde o de qué morirá. Según la advertencia “Prevención del suicidio: un imperativo 
global” (2014), de la Organización Mundial de la Salud, la prevención efectiva depende de numerosos factores, 
entre ellos, la información de calidad. Descuidar los eventos puede aumentar el riesgo de nuevos intentos. 
Los medios tienen el deber de brindar a la sociedad la mejor información para evitar que las personas se 
desencanten de la vida.
Como no se informa lo suficiente de esta lacra social los hechos se quedan sin conocer, es como si no 
existiera el problema. El desconocimiento que hay en torno a los suicidios ha generado algunos mitos y 
parece ser que hablar de ello puede aumentar el riesgo. Sin embargo, resulta liberador para la persona 
que lo piensa. No hay que tener miedo a hablar ya que puede ayudar a prevenirlo usando las herramientas 
necesarias para conseguirlo. Ocultarlo y rehuir de él no ayuda en nada. Queda muy claro que es necesario 
mejorar el conocimiento del suicidio. Haría falta un nuevo enfoque sobre la base de que el problema puede 
convertirse en una gran solución. La forma de abordar el suicidio en los medios debe ser cuidadosa para 
evitar el efecto Werther o el contagio, que es un fenómeno de propagación aparente de influencias que 
promueven el comportamiento suicida. A nivel de los profesionales, y a título de ejemplo, una metodología que 
se suele utilizar para investigarlos, cuando las causas no son claras, son las autopsias psicológicas, que pueden 
determinar con garantías de éxito las causas de la muerte. Algunas iniciativas se han desarrollado en España, 
pero no existe un denominado plan de prevención. Se plantea la urgente necesidad de que las instituciones 
se sensibilicen con el problema y pongan a disposición de los profesionales los recursos suficientes que les 
permita avanzar en su campo de actuación.
Las redes sociales son un canal de comunicación donde se establecen relaciones entre navegantes con 
dificultades emocionales y que tienen acusados factores de riesgo o de protección para la salud mental. En 
Internet, el tema del suicidio puede ser un punto de encuentro entre personas vulnerables, ya que los estudios 
han demostrado que los jóvenes con problemas de salud mental son los que más las usan (Sampasa-Kanyinga, 
2015) y las personas que publican contenido suicida prefieren usar blogs y foros en línea para expresarse y 
tienden a ser más jóvenes, tienen más ideación suicida y afectividad negativa en comparación con personas 
sin publicaciones sobre suicidio. Sin embargo, en las redes sociales, el contenido pro-suicida puede producirse 
de forma anónima y las personas vulnerables pueden acceder fácilmente a él.
Resulta necesario realizar investigaciones relacionadas con acciones educativas dirigidas a los colectivos 
afectados, y considerar el potencial de los medios para promover la salud mental y prevenir el suicidio. La 
incorporación de estrategias virtuales creativas y atractivas a la atención convencional puede ser accesible, 
facilitar la adhesión de los jóvenes, el intercambio de experiencias, la expresión y el seguimiento de las 
emociones y necesidades, catalizar el apoyo y la pertenencia, una mayor difusión de la información, el 
conocimiento sobre los repertorios de afrontamiento y mejores resultados en el cuidado de la salud. 
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Existe necesidad de sacar al suicidio del armario e incorporarlo en la agenda de las políticas públicas, dado 
que la ocultación y el oscurantismo impiden un abordaje eficaz de un problema muy importante. De la misma 
manera se debe invertir todos los esfuerzos en erradicar el estigma hacia las personas con problemas de salud 
mental, poniendo el foco en sus derechos humanos, tantas veces conculcados, dado que la incomprensión, la 
institucionalización y los estereotipos provocan tal sufrimiento que compromete vidas humadas.
En términos de prevención, es importante tener en cuenta que existen factores que protegen y reducen el 
riesgo de suicidio, tales como: contar con el apoyo de familiares, amigos y otras relaciones significativas; tener 
creencias religiosas, culturales y étnicas; tener participación comunitaria, una vida social satisfactoria, acceso 
a servicios y atención de salud mental. Las personas con comportamiento suicida pueden hablar sobre el 
suicidio y el daño que quieren hacer contra sí mismos NO llama la atención; La mayoría de las personas que 
se sienten suicidas comparten sus pensamientos con alguien; Alguien casi nunca se mata por razones triviales. 
Para ayudar a una persona en riesgo de suicidio, es importante encontrar un momento apropiado y un lugar 
tranquilo para hablar, así como escuchar a la persona sin juicio.
Hay que estudiar y conocer el impacto de contenidos en las redes sociales y el alcance de la conducta suicida a 
través de internet. Se trata de un fenómeno de naturaleza multifactorial conceptuada en principios religiosos, 
intelectuales y filosóficos. Necesidad de seguir las recomendaciones de la OMS en materia de lo que se debe 
hacer y lo que no en los medios de comunicación.
Parece que existe una correlación positiva en cuanto al uso de internet y un mayor riesgo de fomentar la 
conducta suicida. Cada día se es más consciente de la necesidad de implementar herramientas para evitar 
este tipo de conductas. Recurrir a la terapia on-line puede ser una herramienta útil. Las TIC pueden favorecer 
la prevención del comportamiento suicida, por lo que resulta esencial una mayor concienciación y formación 
entre los profesionales de su uso y la investigación. Hay necesidad de plantear compañas de comunicación en 
las redes sociales utilizando modelos de comunicación eficientes.

4. Discusión y conclusiones 
Pese a lo alarmante de las cifras, según las últimas cifras del INE (2017), en un año las muertes por suicidio 
han aumentado un 3,1% en España, el estigma social y el miedo al efecto imitación han provocado que hablar 
de ello se haya convertido en un tema tabú. A grandes rasgos, al hacer referencia a la población general en 
una gran mayoría de los casos nos encontramos con un factor común entre las personas que consuman el 
suicidio: la presencia de trastornos psicológicos. No hay un motivo exacto por el cual las personas se suicidan. 
Cada persona tiene su personalidad, sus valores, sus pensamientos y emociones y es importante destacar 
la educación que recibimos desde que nacemos en nuestra unidad familiar. A cada persona, cada situación 
le afecta de diferente manera. No todos los que tienen una depresión profunda tienen ideas o planes de 
suicidio, ni todos los que tienen un ambiente familiar desestructurado, ni los que no saben cómo gestionar sus 
emociones pierde el sentido vital.
La OMS sitúa también como causas de los suicidios en los países de ingresos bajos y medios. La presión por 
problemas socioeconómicos, haber vivido bajo conflictos bélicos, sufrido abusos, ser víctimas de la violencia, la 
discriminación, etc. Igualmente, se ha apuntado a otras causas, como el clima, la luz o la comunicación. Otra 
de las causas en auge durante los últimos años es el tradicional abuso en el colegio, aunque en la actualidad 
se está viendo desplazado por el acoso electrónico (ciberbullying).
No existe un mismo camino en la decisión de intentar suicidarse. En general, pueden darse dos grandes 
tendencias: la de los jóvenes cuya vida transcurre normalmente y que no presentan señales o síntomas 
depresivos, pero que tienen dificultades para manejar las situaciones de frustración, ya sea porque casi no 
las han experimentado, o porque no han desarrollado habilidades para el manejo de situaciones críticas. Con 
frecuencia estos jóvenes, al enfrentarse con una situación que perciben muy difícil o dolorosa, reaccionan de 
manera muy intensa e impulsiva, y sin pensarlo mucho, intentan quitarse la vida.
Se hace necesario profundizar en el estudio de la Inteligencia Artificial y la Neurocomunicación como pudieran 
promover y facilitar el conocimiento, el uso y la formación en dichas herramientas. La creación de equipos 
multidisciplinares que trabajen de una forma conjunta y coordinada, en los que participen, no solo profesionales 
de la salud mental, sino también expertos en comunicación. La Academia debería incentivar el estudio de dicho 
campo científico desde la óptica de potenciar dichas herramientas para intentar cambiar la conducta de las 
personas más vulnerable en los campos a los que mayores desafíos se enfrentan como son la brecha existente 
entre la mente, la conducta y el desarrollo de contenidos en comunicación. 
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Hay que estudiar y conocer el impacto de aplicación de técnicas de neurocomunicación, con herramientas 
de inteligencia artificial y con contenidos en las redes sociales, así como el alcance de la conducta suicida a 
través de internet. Se trata de un fenómeno de naturaleza multifactorial conceptuada en principios religiosos, 
intelectuales y filosóficos. Parece que existe una correlación positiva en cuanto al uso de internet y un mayor 
riesgo de fomentar la conducta suicida. Cada día se es más consciente de la necesidad de implementar 
herramientas para evitar este tipo de conductas. Recurrir a la terapia online puede ser una herramienta útil. 
En definitiva, nos encontramos en el uso de procedimientos muy innovadores, en los que apenas existen 
investigaciones con proyección hacia los campos digitales, redes sociales y a los manejos estratégicos de la 
información con el fin de comunicar mensajes e influenciar sobre supuestos comportamientos que permitan 
paliar en gran medida las alarmantes estadísticas que se presentan. El trabajo que aquí concluye no termina, 
sino que se detiene, para adaptarse a las nuevas ideas nacidas del presente estudio.
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