
  

 

Cómo citar este trabajo: Aarón Argudo Palacios, Rogelio González Weiss, Omneia Sadek El Shahat y Xosé Antón Gómez-Fraguela. (2025). 
Prisión y suicidio: un estudio prospectivo de 20 años en España. Cuadernos de RES PUBLICA en Derecho y Criminología, (06) 01–13. 
https://doi.org/10.46661/respublica.11493. 
 

Recepción: 10.01.2025 Aceptación: 30.01.2025 Publicación: 10.02.2025 

 Este trabajo se publica bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.  

ISSN:	2990-0697	 DOI:	10.46661/respublica.11493.	Nº	06	/	2025	

 

Prisión y suicidio: un estudio prospectivo de 20 años 
en España 

Prison and suicide: a 20-year prospective study in Spain  
 

Aarón Argudo Palacios 
Universidade Santiago de Compostela 

aaron.argudo.palacios@usc.es 
ORCID: 0000-0003-1433-5955 

 

Rogelio González Weiss 
Asociación de Profesionales en Prevención y Posvención de la Conducta Suicida 

tesoreria@papageno.es 
ORCID: 0009-0008-1795-8772 

 

Omneia Sadek El Shahat 
Diaconía España  

Omneia.sadek@diaconia.es  
ORCID: 0009-0009-0762-1516 

 

Xosé Antón Gómez-Fraguela 
Universidade Santiago de Compostela 

xa.gomez.fraguela@usc.gal 
ORCID: 0000-0002-9140-1533 

 
Resumen 

El suicidio se ha establecido como la principal causa de muerte en las prisiones españolas. Este 
estudio tiene como objetivo comparar la incidencia de suicidio en la población penitenciaria 
española con la población general, analizando las diferencias según sexo, edad y situación procesal 
(penados vs. preventivos) a lo largo de un periodo de 20 años. Para realizar el análisis comparativo 
entre la población penitenciaria y la no penitenciaria, fue necesario agrupar los datos en cinco 
rangos de edad (18-25, 26-30, 31-40, 41-60 y mayores de 60 años). Esta categorización obedece a 
la forma en que las distintas fuentes oficiales presentaron la información, lo que derivó en 
discrepancias con respecto a los desgloses habituales de la población española. Concretamente, en 
los registros de suicidios no penitenciarios, los grupos de edad abarcan rangos que van desde 15 a 
24, 25 a 29, 30 a 39, etc. Los resultados revelan que la población penitenciaria presenta un riesgo 
significativamente mayor de suicidio en comparación con la población general, con un incremento 
más pronunciado en mujeres. Además, los hombres en situación de prisión preventiva muestran un 
riesgo mayor de suicidio frente a aquellos que ya están cumpliendo condena. Las implicaciones de 
este estudio destacan la necesidad de fortalecer las políticas de prevención del suicidio en el ámbito 
penitenciario, adaptando las intervenciones a las particularidades de género, edad y situación 
procesal. 
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Abstract 

Suicide has been established as the main cause of death in Spanish prisons. The aim of this study 
was to compare the incidence of suicide in the Spanish prison population with the general 
population, analyzing the differences according to sex, age and procedural status (convicts vs. 
pretrial detainees) over a 20-year period. In order to carry out the comparative analysis between 
the prison and non-prison populations, it was necessary to group the data into five age ranges (18- 
25, 26-30, 31-40, 41-60 and over 60). This categorisation is due to the way in which the different 
official sources presented the information, which led to discrepancies with respect to the usual 
breakdowns of the Spanish population. Specifically, in the non-prison suicide records, the age 
groups range from 15-24, 25-29, 30-39, etc. The results reveal that the prison population has a 
significantly higher risk of suicide compared to the general population, with a more pronounced 
increase in women. In addition, men in pretrial detention show a higher risk of suicide compared to 
those already serving a sentence. The implications of this study highlight the need to strengthen 
suicide prevention policies in the prison setting, adapting interventions to the particularities of 
gender, age and procedural situation. 

Key words: suicide; prisions; gender; age; procedural situation.
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1. Introducción 
Es posible que en la experiencia humana 
exista un instante casi imperceptible en el que 
la voluntad de vivir se encuentra cara a cara 
con el anhelo de desaparecer. En este espacio 
íntimo y doloroso, el acto suicida se concibe 
como un proceso complejo que suele 
comenzar con pensamientos recurrentes 
sobre la muerte, continuar con la planificación 
de cómo llevar a cabo el acto y, en última 
instancia, concluir en la ejecución que puede 
derivar en el desenlace mortal (Branley-Bell et 
al., 2019). Es decir, este fenómeno abarca un 
amplio espectro de conductas que incluyen, 
ideación, intentos y desenlaces consumados, 
cada uno con implicaciones clínicas y sociales 
distintas (Aparicio et al., 2020; López de 
Lamela et al., 2024; Pengpid y Peltzer, 2020).  

A nivel clínico, la ideación suicida demanda 
vigilancia y abordajes preventivos, pues indica 
un sufrimiento psíquico que puede volverse 
más grave si no se detecta y trata 
oportunamente (Blanchard y Farber, 2020). 
Los intentos suicidas requieren intervenciones 
urgentes y multidisciplinares, que abarcan 
desde estabilización psicopatológica hasta 
atención psicológica especializada, además de 
un seguimiento continuo para prevenir 
recurrencias (Hom et al., 2021). Finalmente, 
los desenlaces consumados suponen la 
pérdida de una vida y un impacto emocional 
en el entorno del afectado (Andriessen et al., 
2019; Evans y Abrahamson, 2020). 

En lo concerniente al ámbito social, se hace 
referencia a las percepciones y reacciones que 
la sociedad -en su conjunto- tiene ante la 
conducta suicida. Esto abarca cómo se 
conceptualiza el suicidio a nivel cultural, cómo 
se estigmatiza o minimiza, y cómo los grupos 
de referencia (familia, amigos, comunidades) 
responden ante la ideación e intentos.  

Por ejemplo, si la sociedad mantiene estigmas 
en torno a la conducta suicida, las personas 
con ideación pueden verse aisladas o reacias a 
buscar ayuda (van der Burgt et al., 2021). 
Asimismo, un intento de suicidio puede 
generar vergüenza o discriminación no solo 

hacia el afectado, sino también hacia su 
círculo cercano (Evans y Abrahamson, 2020; 
Brooks et al., 2020). 

Los factores individuales, clínicos y sociales 
mencionados se ven reflejados en diversos 
estudios epidemiológicos que señalan la 
magnitud e impacto del suicidio a nivel global. 
Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en el mundo cada año se producen 
alrededor de 726.000 muertes por esta causa, 
lo que sitúa al suicidio como un grave 
problema de salud pública (OMS, 2023). 
Además, se estima que por cada suicidio 
consumado pueden registrarse hasta 20 
intentos no fatales, lo que indica que las 
estadísticas podrían no reflejar en su totalidad 
el alcance real de las conductas suicidas 
(Demesmaeker et al., 2021; Irigoyen et al., 
2019). 

Entre los principales factores de riesgo 
asociados, destacan los trastornos de salud 
mental -en especial la depresión-, la 
impulsividad ante situaciones de crisis (por 
ejemplo, conflictos económicos, laborales o 
familiares) y el padecimiento de dolor o 
enfermedad crónica (Argudo et al., 2022; 
Kirtley et al., 2020; Turecki et al., 2019).  

Además, experiencias de violencia o abuso 
infantil (Lippard y Nemeroff, 2023), así como 
la discriminación, aumenta la vulnerabilidad 
de diversos grupos, entre ellos refugiados o 
migrantes (Amiri, 2022), personas LGBTI 
(Sánchez-Teruel et al., 2024) y aquellas 
privadas de libertad (Alcántara-Jiménez et al., 
2023). 

Centrando el foco en la vulnerabilidad de las 
personas privadas de libertad, se observa que 
el entorno penitenciario concentra un 
conjunto de factores de riesgo que pueden 
intensificar la propensión a conductas suicidas 
(Alcántara-Jiménez et al., 2023). El impacto 
psicológico de la entrada en prisión, la 
privación de la autonomía, el aislamiento 
social, el hacinamiento y la dificultad de 
acceso a servicios de salud mental son solo 
algunos de los elementos que concurren para 
acrecentar el riesgo de ideación y actos 
suicidas (Zhong et al., 2021).  
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Otros estudios han señalado la particular 
vulnerabilidad de las personas privadas de 
libertad en régimen de prisión preventiva, 
destacando los riesgos específicos asociados a 
esta condición (Andrade et al., 2023; 
Mamchenko et al., 2018; Toman et al., 2018). 
Además, según el metaanálisis de Favril et al. 
(2022), que incluye un total de 19.822 
personas privadas de libertad de 20 países, 
aproximadamente uno de cada diez reclusos 
intenta suicidarse durante su 
encarcelamiento, según los autores, esto 
sugiere una prevalencia tres veces mayor que 
la tasa de intentos a lo largo de la vida en la 
población general.  

En el contexto penitenciario europeo, los 
datos reflejan importantes disparidades entre 
los países en términos de tasas de suicidio y 
densidad penitenciaria. Según el informe 
SPACE I (Aebi y Cocco, 2023), España registró 
una tasa de suicidio en prisión preocupante, 
alcanzando los 10.8 suicidios por cada 10.000 
reclusos en 2022, una cifra superior a la media 
europea, que es de 5.3. En paralelo, el sistema 
penitenciario español presenta una densidad 
de ocupación del 73,6%, esta cifra está por 
debajo del promedio europeo, que alcanza el 
90.2%, lo que indica que, en términos 
generales, España enfrenta menos presión 
por hacinamiento en comparación con otros 
países de su entorno. No obstante, España 
destaca por una proporción elevada de 
reclusos por funcionario penitenciario, con 
una ratio de 70.9 presos por cada persona 
empleada, en comparación con la media 
europea de 43.1. 

A la luz de esos datos, en los últimos años, el 
suicidio se ha consolidado como la principal 
causa de muerte en las prisiones españolas, 
superando otras causas no naturales, como el 
consumo de drogas y los accidentes 
(Ministerio del Interior, 2022). La evolución de 
las diferentes causas de fallecimiento entre 
2016 y 2021 se presentan en la figura 1. Para 
abordar este problema, en 2005 se 
implementó el Programa Marco de 
Prevención de Suicidios, actualizado en 2014 
con el objetivo de reducir la incidencia de 

estas conductas en el ámbito penitenciario 
(Ministerio del Interior, 2014). Este programa 
establece medidas como la detección 
temprana de factores de riesgo, la vigilancia 
activa de personas en situación de 
vulnerabilidad, el acompañamiento por 
personas internas de apoyo capacitadas y la 
formación del personal penitenciario para 
intervenir eficazmente. Sin embargo, su 
efectividad ha sido limitada debido a 
problemas como la insuficiencia de recursos 
humanos, las inconsistencias en su 
implementación entre centros y la escasa 
coordinación con los servicios de salud mental 
externos (Markez et al., 2022).  

A pesar de los esfuerzos realizados, los 
desafíos persisten en la prevención del 
suicidio en el ámbito penitenciario. En este 
sentido, el estudio de suicidios y tentativas de 
suicidio en el ámbito penitenciario en España 
durante los años 2022-2023, proporciona un 
análisis sobre las características 
sociodemográficas, clínicas y penales de las 
personas afectadas (Ministerio del Interior, 
2023).  

Además, examina los factores de riesgo 
específicos del entorno carcelario, como el 
aislamiento, las experiencias traumáticas y las 
condiciones de detención, y evalúa las 
limitaciones en la implementación de medidas 
preventivas, incluyendo las dificultades en la 
detección temprana y la formación del 
personal penitenciario. 

Figura 1. Causas de fallecimiento en prisión 
(2016-2021). 

 
Fuente: Ministerio del Interior (2022). 
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Desde la perspectiva jurídica, la prevención 
del suicidio en centros penitenciarios está 
amparada por el derecho a la vida, protegido 
por instrumentos internacionales como el 
artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, 
1950 y consagrado en el artículo 15 de la 
Constitución Española.  

La Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, 
General Penitenciaria exige que la 
administración penitenciaria garantice la 
integridad física y psíquica de las personas 
privadas de libertad, implementando medidas 
efectivas para prevenir la autolesión y el 
suicidio, incluyendo la identificación 
temprana de riesgos y la provisión de servicios 
de salud mental adecuados. 

Con lo expuesto, la presente investigación, 
abarca un periodo de 20 años y contempla 
variables como género, edad y situación 
procesal (penados o preventivos) y busca 
contribuir a una mejor comprensión de la 
conducta suicida en el ámbito penitenciario 
español.  

Se espera que los hallazgos obtenidos puedan, 
de alguna manera, apoyar las estrategias de 
prevención y la mejora de los protocolos de 
intervención frente a esta problemática. 

2. Método 

2.1. Participantes 

La investigación incluyó datos de personas 
fallecidas por suicidio durante su estancia en 
recintos penitenciarios en España entre los 
años 2000 y 2021.  

La muestra abarcó población penitenciaria 
desglosada por género, edad y régimen de 
ingreso (penados o preventivos), con un 
promedio de 60.448,59 personas (hombres y 
mujeres) durante ese periodo, utilizando 
datos proporcionados por el Ministerio del 
Interior y el Departament de Justícia i Qualitat 
Democràtica de la Generalitat de Catalunya. 

2.2. Procedimiento 

La recopilación de datos se realizó a través de 
solicitudes oficiales a las administraciones 
penitenciarias competentes mediante el 

Portal de Transparencia dependiente del 
Ministerio de la Presidencia. La información 
fue complementada con datos públicos 
disponibles en el portal estadístico del 
Ministerio del Interior (s.f.) y fuentes oficiales 
catalanas (Departament de Justícia i Qualitat 
Democràtica, s.f).  

Para realizar el análisis comparativo entre la 
población penitenciaria y la no penitenciaria, 
fue necesario agrupar los datos en cinco 
rangos de edad (18-25, 26-30, 31-40, 41-60 y 
mayores de 60 años).  

Esta categorización obedece a la forma en que 
las distintas fuentes oficiales presentaron la 
información, lo que derivó en discrepancias 
con respecto a los desgloses habituales de la 
población española (ver tabla 1).  

Concretamente, en los registros de suicidios 
no penitenciarios, los grupos de edad abarcan 
rangos que van desde 15 a 24, 25 a 29, 30 a 
39, etc., mientras que en la población general 
(no penitenciaria) se aplican otros intervalos 
(por ejemplo, 17 a 24 en el grupo inferior). 

Tabla 1. Grupos de edad en población general 
y ámbito penitenciario.  

Grupo de 
edad 

Ámbito 
penitenciario 

Suicidio no 
penitenciario 

Población no 
penitenciaria 

Grupo 
1  

18 a 25 
años 

15 a 24 años 17 a 24 años 

Grupo 
2 

26 a 30 
años 

25 a 29 años 25 a 29 años 

Grupo 
3 

31 a 40 
años 

30 a 39 años 30 a 39 años 

Grupo 
4 

41 a 60 
años 

40 a 59 años 40 a 59 años 

Grupo 
5 

> 60 años 60 a 74 años 60 a 74 años 

Nota. Elaboración propia. 

Aun cuando estos intervalos no coinciden 
exactamente, se considera que las diferencias 
no alteran de forma sustancial las 
comparaciones realizadas.  
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Por un lado, la exclusión de la cohorte de 15-
17 años en el grupo más joven (en el ámbito 
penitenciario) tiende a reducir el número de 
casos potenciales, lo que va en contra de la 
posible sobrerrepresentación de ese grupo de 
edad.  

Por otro lado, en el tramo superior, la mayoría 
de los informes oficiales agrupan a las 
personas de 60 a 74 años, mientras que en el 
medio penitenciario la proporción de mayores 
de 70 es muy baja, por lo que se unifica en 
“más de 60 años”.  

De esta forma, se intenta lograr un equilibrio 
que permite mantener la comparabilidad 
estadística y la amplitud de la muestra sin 
fragmentarla en exceso. 

El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando 
un estudio de casos y controles, con un diseño 
prospectivo que abarcó las dos décadas 
estudiadas. Se emplearon tablas cruzadas en 
el software SPSS IBM Statistics en su versión 
25, para calcular los Odds Ratio (OR) de las 
variables contempladas y sus respectivos 
intervalos de confianza.  

El análisis inicial comparó las tasas de suicidio 
entre la población penitenciaria y la no 
penitenciaria en España, desglosando por 
género y grupos de edad.  

Posteriormente, se evaluaron las diferencias 
en las conductas suicidas entre internos 
preventivos y penados. 

3. Resultados 

A la vista de los resultados de la tabla 2, se 
observa un OR de 6.752 (IC 95%: 6.283 – 
7.256), lo que indica un riesgo de suicidio en 
prisión aproximadamente siete veces mayor 
que en la población general.  

El OR para los hombres en prisión es de 4,463 
(IC 95%: 4,139 - 4,811), lo que señala un riesgo 
elevado, pero más bajo en comparación con 
las mujeres, que presentan un OR de 14,160 
(IC 95%: 10,988 - 18,247), destacándose como 
el grupo más vulnerable.  

 

Tabla 2. Estimación del riesgo para los grupos 
de población general e interna por sexos.  

Sexo OR 
Intervalo de 
confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Hombre 4,463 4,139 4,811 

Mujer 14,160 10,988 18,247 

Total 6,752 6,283 7,256 

Nota. Elaboración propia.  

Teniendo en cuenta los grupos de edad 
separados por sexo, en la tabla 3 se puede 
observar que el riesgo por suicidio disminuye 
a medida que aumenta la edad de los hombres 
en prisión en comparación con la población 
general, por lo que se puede decir que el 
grupo de más riesgo es el de los más jóvenes 
con un OR de 7,569 (IC 95%: 6,138 - 9,335). Sin 
embargo, en la población general, el riesgo de 
suicidio aumenta a medida que aumenta la 
edad. Al igual que sucede con la muestra 
masculina, el mayor riesgo es el grupo de 
mujeres más jóvenes con un OR de 25,169 (IC 
95%: 11,961 - 52,959). Los intervalos de 
confianza, en este caso, son más amplios 
debido al reducido tamaño muestral.  

Tabla 3. Estimación del riesgo para los grupos 
de población general e interna por grupos de 
edad y sexo.  

Edad 

Hombres Mujeres 

OR 
Intervalo de 

confianza de 95 % OR 
Intervalo de 

confianza de 95% 
Inferior Superior Inferior Superior 

18 
a 

25 
7,569 6,138 9,335 25,169 11,961 52,959 

26 
a 

30 
4,701 3,840 5,754 16,055 7,627 33,800 

31 
a 

40 
5,426 4,782 6,156 22,090 14,895 32,762 

41 
a 

60 
4,303 3,776 4,905 11,618 7,315 18,454 

>6
0 

4,712 3,252 6,829 18,943 6,103 58,793 

Total 4,463 4,139 4,811 14,160 10,988 18,247 

Nota. Elaboración propia. 
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En la figura 2 se puede observar la evolución 
del número de fallecimientos a lo largo de los 
años en población interna, tanto condenada 
como preventiva.  

El número de suicidios en las prisiones 
aumenta año a año, más acusadamente desde 
2011.   

Figura 2. Número de personas fallecidas por 
suicidio penadas o preventivas. 

 
Nota. Elaboración propia.  

Teniendo en cuenta los datos anteriores, se 
realiza la estimación del riesgo entre ambas 
poblaciones (preventiva y penada).  

Como se observa en la tabla 4, el OR para el 
total es de 2,163 (IC 95%: 1,858 - 2,517), lo que 
sugiere que las personas internas en prisión 
provisional tienen más del doble de riesgo de 
suicidio en comparación con aquellas 
cumpliendo condena.  

En la muestra masculina, los resultados 
exponen un mayor riesgo de suicidio en los 
internos preventivos frente a los penados. 
Respecto a la muestra de mujeres, el OR es 
inferior y el intervalo de confianza incluye el 
valor 1, lo que indica que los datos no son 
concluyentes para este grupo. 

Tabla 4. Estimación del riesgo entre la muestra 
de penados y preventivos separado por sexo. 

Sexo OR 
Intervalo de confianza 
de 95 % 

Inferior Superior 

Hombre 2,236 1,909 2,618 

Mujer 1,465 ,835 2,569 

Total 2,163 1,858 2,517 

Nota. Elaboración propia.  

 

5. Conclusiones 
La problemática del suicidio en el entorno 
penitenciario español adquiere suficiente 
relevancia al compararse con las tasas 
observadas en la población general. Los 
resultados aquí obtenidos apuntan a una 
mayor prevalencia de suicidios en la población 
penitenciaria.  

La explicación de estos resultados puede estar 
relacionada, sin duda, con una mayor 
prevalencia de trastornos mentales, así como 
con la concurrencia de características como 
impulsividad, agresividad, obsesividad y 
desesperanza, en línea con estudios previos 
(Argudo et al., 2024; Baranyi et al., 2022; 
Bedaso et al., 2020; Gómez-Figueroa y 
Camino-Proaño, 2022; Molina-Coloma et al., 
2022). Además de una limitada red de apoyos 
sociales o familiares (Alcántara-Jiménez et al., 
2023; Rogers et al., 2024). Asimismo, factores 
externos como la pandemia de COVID-19 
podrían haber intensificado el malestar 
psicológico en estos contextos, tal como 
señalan Maruna et al. (2022). 

La comparación entre la población 
penitenciaria y la población general muestra 
que las personas internas presentan un riesgo 
significativamente mayor de suicidio, 
concordando con lo señalado en el 
metaanálisis de Favril et al. (2022). Este 
incremento del riesgo es aún más 
pronunciado en el caso de las mujeres 
privadas de libertad.  

Las mujeres en prisión enfrentan desafíos 
adicionales, como antecedentes de maltrato, 
una mayor prevalencia de trastornos 
mentales y un acceso limitado a recursos de 
apoyo social (Bartlett y Hollins, 2018; 
Bebbington et al., 2017; Mannerfelt y 
Håkansson, 2018). 

El análisis por rangos de edad respalda esta 
interpretación, ya que tanto hombres como 
mujeres jóvenes (de 18 a 25 años) presentan 
las tasas más elevadas de suicidio dentro de 
sus respectivos grupos etarios. Esto sugiere 
que, en etapas vitales tempranas, la privación 
de libertad puede intensificar la impulsividad 

2623
3234

4240
30

36
25

3227
18

31
41

313030
3638

485447

0

20

40

60

2000
2002

2004
2006

2008
2010

2012
2014

2016
2018

2020

7



 

 

Cuadernos de Res Publica en derecho y criminología   

Prisión y suicidio. Estudio prospectivo de 20 años en España 

y afectar a los recursos disponibles para 
afrontar el estrés. De este modo, los hallazgos 
subrayan la vulnerabilidad de la población 
reclusa joven, conforme a lo señalado en 
estudios previos (Stoliker et al., 2020; Radeloff 
et al., 2019). 

Otro aspecto relevante de esta investigación 
es la comparación entre quienes cumplen 
condena (penados) y quienes se encuentran 
en prisión preventiva (preventivos). Se 
observa que los hombres en prisión 
preventiva presentan un riesgo 
significativamente mayor de suicidio en 
comparación con aquellos que ya están 
cumpliendo una condena. Este resultado es 
consistente con estudios previos que han 
señalado un mayor riesgo de suicidio en 
prisión preventiva (Fazel et al., 2017; 
Mamchenko et al., 2018), así como el impacto 
psicológico de la incertidumbre procesal 
(Andrade et al., 2023; Favril, 2021; Toman et 
al., 2018) y los factores de riesgo asociados, 
entre ellos, las autolesiones (Favril et al., 
2022).  

En el contexto jurídico español, la STS 
412/2010, de 7 de mayo de 2010, ejemplifica 
cómo las condiciones de la prisión preventiva 
pueden influir en la vulnerabilidad de las 
personas internas. En este caso, el recurrente, 
enfrentó la superposición de múltiples 
periodos de prisión provisional concomitantes 
con el cumplimiento de condenas, lo que 
impidió acceder a beneficios penitenciarios 
como la semilibertad. El Tribunal Supremo, al 
resolver esta sentencia, destacó que la 
coexistencia de diferentes modalidades de 
privación de libertad no solo afecta la 
efectividad de las penas impuestas, sino que 
también tiene un impacto directo en los 
derechos fundamentales de los reclusos, 
específicamente en su derecho a la libertad 
personal consagrado en el artículo 17.1 de la 
Constitución Española.  

Es decir, esta jurisprudencia se orienta en la 
necesidad de una gestión diferenciada y eficaz 
de las situaciones procesales dentro del 
sistema penitenciario, de modo que la prisión 

preventiva no represente un factor de riesgo 
adicional.  

La alta incidencia de suicidio en la población 
penitenciaria española en comparación con la 
población general, especialmente entre 
mujeres, y las diferencias según la situación 
procesal, sugieren cambios en el diseño e 
implementación de políticas de prevención. 
Sería beneficioso que la administración 
penitenciaria ajuste los protocolos de 
detección e intervención para atender las 
particularidades de la población femenina, así 
como desarrollar estrategias personalizadas 
para distintos grupos de edad. Esto podría 
incluir planes de atención integral para 
reclusos jóvenes.  

Aunque este estudio proporciona una visión 
interesante sobre la conducta suicida en el 
entorno penitenciario español, presenta 
varias limitaciones que deben considerarse. 
En primer lugar, los desgloses de los grupos de 
edad utilizados en el análisis no coinciden 
exactamente entre la población penitenciaria 
y la población general. Específicamente, las 
categorías etarias en el ámbito penitenciario 
difieren de las utilizadas para la población no 
penitenciaria, lo que puede afectar a la 
comparabilidad directa de los resultados.   

Otra limitación es la ausencia de variables 
adicionales en el análisis, tales como 
antecedentes psiquiátricos, duración de la 
condena, grado de clasificación penitenciario, 
sanciones, permisos, nivel socioeconómico o 
factores culturales, que podrían influir en la 
relación entre la situación procesal y el riesgo 
de suicidio. La inclusión de estas variables 
podría ofrecer una comprensión más 
completa de los factores que contribuyen a la 
conducta suicida en este contexto.  

Adicionalmente, sería relevante explorar la 
posible relación entre el tipo delictual 
cometido y el riesgo de suicidio, como se ha 
señalado en investigaciones previas (Rabe, 
2012; Zhong et al., 2021). Otros factores 
internos del sistema penitenciario también 
podrían jugar un papel importante, como la 
sobrepoblación carcelaria, la ratio 
internos/funcionarios y los recursos 
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disponibles para la atención al recluso, entre 
ellos psicólogos/as y trabajadores/as sociales. 
Esto es especialmente relevante en el caso de 
España, que como se ha comentado, la tasa de 
suicidio en prisiones es superior a la de varios 
países de la Unión Europea, pese a tener una 
población penitenciaria relativamente menor. 
Este hecho sugiere que variables como la 
cantidad y calidad de los recursos destinados 
al ámbito penitenciario podrían influir en el 
riesgo de suicidio.  

Finalmente, sería interesante analizar el 
impacto del factor temporal, como la relación 
entre la duración de las condenas y la 
probabilidad de conductas suicidas, aspecto 
abordado en estudios internacionales 
(Encrenaz et al., 2014; Voulgaris et al., 2019).  

Estudios futuros también podrían profundizar 
en factores psicosociales y clínicos específicos 
que permitan explicar las diferencias 
observadas entre hombres y mujeres, así 
como entre distintas franjas de edad y 
situaciones procesales. Además, enfoques 
cualitativos que exploren las experiencias 
individuales ofrecerían una perspectiva más 
integral sobre la conducta suicida en 
contextos de encierro. 
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