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Resumen 
 
Los estudios sobre suicidio e Internet surgieron hace solo 
una década y aquellos sobre conductas suicidas y redes 
sociales son aún más recientes. Hasta la fecha, todos los 
beneficios y daños relativos al uso de las redes sociales y 
conductas suicidas en la adolescencia no se conocen del 
todo. No obstante, la presencia imperante de las redes 

sociales en la vida juvenil está fomentando el desarrollo 
de estrategias basadas en su uso, para la intervención, 
detección y prevención del suicidio. La presentación 
online de comportamientos suicidas es una muestra de la 
trascendencia del fenómeno y de la necesidad de 
abordarlo, teniendo en cuenta que en la literatura científica 
es escaso el análisis de la relación entre suicidio y redes 
sociales. Por ello, es necesario explorar todas las 
posibilidades ofrecidas por las redes sociales para detectar 
los factores implicados en estas conductas. El presente 
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trabajo consiste en un análisis exploratorio del discurso 
social en Twitter sobre la base de tres categorías asociadas 
a las conductas suicidas, con fines descriptivos, 
preventivos, y comparativos, entre dos muestras de 
adolescentes: italianos y españoles. Los resultados 
extraídos evidencian un mayor número de tweets tanto 
pro-suicidas como instigadores en la muestra italiana, en 
comparación con la española, mientras que la muestra 
española supera a la italiana en cuanto a los tweets anti-
suicidio. Se sugiere profundizar en las respuestas útiles a 
las comunicaciones en línea de los adolescentes y en otras 
posibilidades brindadas por las plataformas de redes 
sociales en el análisis del suicidio juvenil. 

Palabras clave: Conductas Suicidas; Adolescentes; 
Redes Sociales; Twitter; Discurso Social. 

Abstract 
 
Studies on suicide and the Internet emerged only a decade 
ago, and those on suicidal behaviors and social media are 
even more recent. Until today, all the benefits and harms 
related to the use of social networks and suicidal behaviors 
in adolescence are not fully known. However, the prevail-
ing presence of social networks in youth life is promoting 
the development of strategies based on their use, for the 
intervention, detection, and prevention of suicide. The 
online presentation of suicidal behaviors is a sign of the 
importance of this phenomenon and the need to take care 
of it, considering that in the scientific literature there is lit-
tle analysis of the relationship between suicidality and so-
cial networks. Therefore, it is necessary to explore all the 
possibilities offered by social networks to detect the fac-
tors involved in suicidal behavior. This work consists of 
an exploratory analysis of social discourse on Twitter 
based on three categories associated with suicidal behav-
ior, for descriptive, preventive, and comparative purposes, 
between two samples of adolescents: Italian and Spanish. 
The extracted results show a greater number of both pro-
suicide and instigator tweets in the Italian sample, com-
pared to the Spanish one, while the Spanish sample ex-
ceeds the Italian one in terms of anti-suicide tweets. It is 
suggested to keep on researching the useful responses to 
online communications from adolescents and into other 
possibilities offered by social media platforms in the anal-
ysis of youth suicide. 

Keywords: Suicidal Behaviors; Adolescents; Social 
Networks; Twitter; Social Discourse. 

 

Introducción 
 

Conductas suicidas en la adolescencia 
 
El suicidio se considera como un serio problema de sa-

lud pública, un fenómeno social que afecta el desarrollo 
humano, siendo la segunda causa de muerte en las edades 
entre 15 y 29 años (Posada-Villa et al., 2007; World 
Health Organization, 2016). 

 
Generalmente el acto final de suicidarse deriva de una 

sucesión de acontecimientos previos, por lo que se habla 
de comportamiento/conducta suicida como un proceso 
compuesto por varias etapas. La primera es la ideación sui-
cida, que engloba cogniciones que oscilan entre ideas mo-
mentáneas y efímeras en contra de la voluntad de vivir, 
imaginaciones autodestructivas y proyectos premeditados 
y/o manifiestos para quitarse la vida (Chen et al., 2020; 
Pinzón et al., 2013). La segunda, constituida por el intento, 
incluye gestos, acciones como actos manipuladores y ten-
tativas fracasadas de acabar con la propia existencia (Ca-
sullo, 2005). Todos estos pensamientos en torno a la pro-
pia muerte, así como las ideaciones y los intentos previos 
de suicidio, se consideran entre los predictores más signi-
ficativos del suicidio finalmente consumado (Soole et al., 
2015). 

 
Está muy demostrada la importancia de los factores de 

protección y riesgo al estimar el comportamiento suicida 
de una persona y, también, de la posibilidad de reconocer 
factores de vulnerabilidad para prevenir el suicidio desde 
la infancia, en la medida en que se identifiquen y propor-
cionen tratamientos médico-psicológicos tempranos ade-
cuados. Generalmente, se consideran como desencadenan-
tes la vivencia de hechos victimizantes, contextos de vio-
lencia, antecedente de abuso sexual (Romero-Acosta et al., 
2021), factores culturales, problemas escolares, bullying 
(Gerstner y Lara, 2019). También, el entorno familiar 
juega un papel crucial en la aparición de las conductas sui-
cidas en la etapa de desarrollo, pues varios estudios desta-
can que los conflictos y disfunciones familiares aumentan 
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el riesgo de ideación suicida (Núñez-Ariza et al., 2020; 
Raffagnato et al. 2022).  

 
Así mismo, se ha apuntado a una asociación del suici-

dio con factores neurobiológicos, sociales y mentales y 
con trastornos psicológicos (Vázquez, 2022); entre los 
factores de alta vulnerabilidad encontramos: la presencia 
de comorbilidades psiquiátricas y/o sintomatología in-
teriorizada (depresión mayor, trastornos obsesivos-de pá-
nico), altas cargas percibidas, la impulsividad, etc. (Soto-
Sanz et al., 2020). Por otro lado, entre los factores protec-
tores, se mencionan la autoestima y la resiliencia (Holman 
y Williams, 2020; Sousa et al., 2017). 

 
Nuevos escenarios en la comprensión 
de las conductas suicidas 

 
A pesar de que los enfoques médico-psicológicos, do-

minantes en la suicidología, ofrecen aportaciones científi-
cas fundamentales para comprender los factores de induc-
ción a las conductas suicidas, también aportan los enfo-
ques que analizan las causas sociales y culturales. Éstos 
últimos suelen centrarse en aspectos relacionados con la 
soledad, el aislamiento, la desconexión social (Cover, 
2020). El límite de estos enfoques es la dificultad ínsita en 
la concepción misma de conceptos como «estar conec-
tado», «conexión/desconexión social», «soledad», «aisla-
miento», a la hora de representar formas de causalidad sui-
cida. Concretamente, la forma de vivir las relaciones so-
ciales está en constante cambio, con lo cual estos nuevos 
enfoques podrían proporcionar resultados alentadores res-
pecto a los nuevos escenarios que están condicionando 
fuertemente estilos y tendencias de los adolescentes y que 
se relacionan, en gran medida, con los continuos cambios 
socioculturales que han llegado a forjar la forma de vida 
contemporánea. Uno de los más importantes es la presen-
cia imperante de internet en la cotidianidad y en cada ám-
bito de vida de los adolescentes: educativo, familiar, social 
y personal. Por un lado, el aumento en el uso de teléfonos 
móviles puede implicar aspectos negativos que necesitan 
detección y tratamiento precoz si se quieren prevenir pro-
blemas personales y sociales relacionados con un uso pro-
blemático (Taskin y Ok, 2022). La difusión de internet con 
estos teléfonos ha ido imponiendo, en el mundo, un uso 
masivo de las nuevas tecnologías (NT) y de las redes so-

ciales (las más comunes: Twitter, Facebook, Instagram, 
Tik-Tok, etc.), creadoras de interacciones y comunidades 
virtuales en tiempo real. Esta situación ha impactado prin-
cipalmente a la adolescencia por ser una población espe-
cialmente vulnerable y, al mismo tiempo, fecunda (San 
Martín y Mujica, 2010). 

 
La irrupción de las redes sociales ha instalado nuevos 

mecanismos de interrelación, modificando los procesos 
tradicionales de comunicación y vinculación afectiva. La 
“otredad” llega a formar parte de una dimensión represiva 
y demandante que impone valores de vida, cánones de per-
fección y modas masificadas que desorientan a muchos jó-
venes, desembocando en conductas conflictivas consigo 
mismos y con el entorno. En este escenario, el medio tec-
nológico cumple un rol ambivalente para los adolescentes 
puesto que llega, al mismo tiempo, a vincularlos y aislar-
los socialmente (Ceballos-Espinoza, 2017). 

 
Asociación entre redes sociales y  
suicidio 

 
Es sabido que la mala gestión del uso de las nuevas 

tecnologías, así como el uso problemático de las redes so-
ciales puede afectar el bienestar de los adolescentes 
creando un desajuste psicológico y social, con repercusio-
nes negativas en su desarrollo (Arrivillaga et al., 2022; 
Molero et al., 2022). Sin embargo, aunque algunos autores 
consideran el elevado uso de Internet y redes sociales 
como factor de riesgo para las conductas suicidas en la 
adolescencia, otros indican su abanico de ventajas para 
prevenir, detectar comportamientos y monitorear soportes 
necesarios (Goñi-Sarriés y López-Goñi, 2020; López-Cas-
troman et al., 2020). Por tanto, la asociación entre redes 
sociales y suicidio puede tener varias formas. Nos centra-
remos en tres categorías: (1) pro-suicidio; (2) anti-suici-
dio; y (3) instigación (Zafra-Cremades, 2019). 

 
1. Forma pro-suicida (redes de apoyo para el suici-

dio). Es posible que las personas con ideación suicida, que 
comparten estos pensamientos, o que simplemente sienten 
curiosidad por ello, hallen un apoyo en las redes sociales. 
Mediante motores de búsqueda en Internet se encuentran 
grupos privados de Facebook o usuarios de Twitter e Ins-
tagram con nombres genéricos, que son observados por 
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usuarios con ideación suicida, así como contenidos a favor 
del suicidio (imágenes, comunicaciones, informaciones, 
poemas, frases, métodos para quitarse la vida) y, también, 
tweets, publicaciones, blogs, salas de chat virtuales, o 
mensajes en foros que expresen angustia, conflictos o se-
ñales de advertencia como cambios de comportamiento o 
planes suicidas (Biddle et al., 2008; López-Castroman et 
al., 2020; Ruder et al., 2011). La influencia de estas pági-
nas pro-suicidas conducen a nuevas dinámicas que impul-
san quitarse la vida en el extenso espacio virtual, como la 
que se ha definido «cibersuicidio» (Martínez, 2020). Se ha 
reflexionado sobre si estos suicidios «transmitidos en 
vivo» representan un rito de paso de la generación de ado-
lescentes actuales, que necesitan marcharse con un reco-
nocimiento, o solo una especie de transmutación de las no-
tas suicidas. Entre los primeros sitios que se visitan a nivel 
mundial se hallan aquellos con contenidos pro-suicidas, 
musicales, lúdicos, chistosos, así como notas suicidas, 
anuncios incitando al suicidio y páginas con instrucciones 
sobre como quitarse la vida que usan calificativos particu-
lares para poder adecuarse a «gustos específicos»: «morir 
sin dolor», «más rápido» (Agurto, 2017; Dunlop et al., 
2010). Lo más peligroso es que se detalla cómo remediar 
las herramientas útiles para suicidarse, como puede ser lo-
grar ilegalmente medicinas eutanásicas inyectables (Baker 
y Fortune, 2008; Ministerio de Salud, 2013). Otras moda-
lidades son: (1) los pactos suicidas («netsuicides»), una 
especie de moda que, congregando a desconocidos, in-
fluencia a suicidarse conjuntamente, puesto que no hay 
suicidio sin pacto; (2) las crónicas que relatan en tiempo 
real, por blogs o redes sociales, cuentos de muerte autoin-
ducida; (3) suicidios en directo streaming mediante apli-
caciones o redes sociales como Facebook Live (Pérez, 
2011). Estas tres modalidades crean un efecto de contagio-
imitación, debido al «Efecto Werther» que lleva a emular 
los comportamientos suicidas mediante los medios de co-
municación y porque se suicida una persona reputada 
como cercana (Agurto, 2017; Dunlop et al., 2010). Así las 
personas “potencialmente” suicidas parecen sentirse có-
modas con la exposición-comunicación a través de las re-
des sociales (Fu y Chan, 2013), alterando la distancia entre 
individuo y audiencia. El mayor riesgo es subestimar las 
advertencias de suicidio y no tomar medidas; esto podría 
aumentar los sentimientos de aislamiento, pese a la cone-
xión en las redes sociales, acelerando los pensamientos 
suicidas (López-Castroman et al., 2020). 

2. Forma anti-suicidio (redes de protección frente al 
suicidio). Se trata de agentes con identidades genéricas o 
perfiles privados, pueden ser usuarios de redes sociales 
como Twitter o Instagram, que operan chateando para 
apoyar y empujar al cambio. Pueden ser individuos recu-
perados o a punto de salir, bien liberándose de ideas suici-
das, o bien habiendo sobrevivido, que implican sus ener-
gías en la lucha de prevención del suicidio. Incluso las pla-
taformas digitales como Google, Twitter y Facebook ge-
neran páginas que permiten a los miembros reportar con-
tenido de naturaleza suicida e instruir a sus amigos para 
que notifiquen a los servicios de emergencia locales. Se 
proporcionan respuestas inmediatas, gratuitas, anónimas, 
permitiendo detectar tempranamente a poblaciones en 
riesgo o vulnerables y, así, poder intervenir, bien reci-
biendo un email animando a llamar a la Línea Nacional de 
Prevención del Suicidio o bien clicando en un enlace para 
empezar una sesión de chat confidencial con un profesio-
nal (López‐Castroman et al., 2020). Los videos “en vivo” 
también se han incorporado a las herramientas de preven-
ción del suicidio para permitir que los usuarios se comu-
niquen con las personas en riesgo directamente o denun-
cien anónimamente la transmisión: se les manda un correo 
al denunciante diciendo que ya se está actuando y que su 
denuncia es anónima (Wasserman et al., 2012). Alrededor 
de 600 grupos en Twitter se ocupan de la prevención del 
suicidio, utilizados para comunicarse y compartir informa-
ción sobre suicidios, eventos y publicaciones. Otros estu-
dios sugieren algoritmos capaces de reconocer a las perso-
nas en riesgo explorando el lenguaje de las publicaciones 
en las redes sociales (Forte et al., 2021), identificando 
mensajes alarmantes y redirigiéndolos a un equipo de em-
pleados que filtran aquellos relevantes activando, si es ne-
cesario, un protocolo de intervención (Parraga-Alava et al, 
2019; Zafra-Cremades et al., 2017).  

 
3. Agente instigador (redes de inducción al suicidio). 

Bitencourt (2018) argumenta que inducir significa suscitar 
en el individuo la idea de cometer el suicidio, mientras que 
instigar implica el estímulo o refuerzo de una ideación ya 
existente y, por último, auxiliar consiste en apo-
yar/suportar materialmente a la víctima a acabar con su 
vida. Esta última es la tipología más peligrosa, pudiendo 
incluir a perfiles con rasgos narcisistas y psicopáticos, 
atraídos patológicamente por ideas suicidas y que saben 
en qué foros, chats y grupos moverse, hablando para ani-
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mar a otra gente a finalizar actos suicidas (Zafra-Crema-
des, 2019). En Internet, los informes que describen su uso 
para expresar angustia emocional, los planes suicidas y las 
comunidades “extremas” parecen incrementar el compor-
tamiento suicida (López‐Castroman et al., 2020). La insti-
gación al suicidio, también, puede ocurrir mediante la 
práctica de cyberbullying o se encuentra entre las múlti-
ples posibilidades de la pornografía de venganza (Da Silva 
et al., 2018). Aunque el vínculo entre los contenidos de las 
redes sociales y la decisión de acabar con la propia vida 
no está del todo claro, y pese a la carencia de evidencia 
científica sobre ello, últimamente se habla de publicacio-
nes con contenidos altamente peligrosos, a modo de retos 
extremos (vídeos con personas practicando al parecer jue-
gos que puede conducir a la asfixia), y que pueden llevar 
a los usuarios, incluidos menores, a emularlos con finales 
trágicos. 

 
Justificación 

 
Al concebir el suicidio como un suceso social, es posi-

ble analizarlo desde la postura de los sujetos directamente 
implicados (Durkheim, 2004; Valls, 1985), enfocando el 
acto suicida en el proceso de construcción de significado 
suicida, lo que conlleva un discurso suicida. Este último 
se utiliza, generalmente, para expresar sentimientos como 
frustración e ira, reclamar atención, exteriorizar la grave-
dad de un problema, etc. (Cardona y Ladino, 2009; Freu-
chen et al., 2012). En este sentido, las notas suicidas han 
constituido un elemento de gran utilidad para descubrir el 
discurso suicida después de una muerte autoinducida. 
Efectivamente, en el pasado, las personas suicidas solo po-
dían escribir notas suicidas para expresar sus sentimientos 
y algunos estudios se centraban en el análisis lingüístico y 
de contenido de estas notas (Ceballos-Espinoza, 2014). 

 
Sin embargo, con la introducción de las redes sociales 

todos los usuarios de Internet pueden compartir sus senti-
mientos y pensamientos suicidas en estas plataformas 
(Aladağ et al., 2018; Karbeyaz et al., 2014; Ruder et al., 
2011). Detectar estos comportamientos en las redes socia-
les de la población adolescente representa una forma de 
comprender y anticipar potenciales conductas suicidas, es-
pecialmente si se tiene en cuenta que justamente poco an-
tes de cometer el acto de quitarse la vida el sujeto comparte 

en estas redes contenidos de ideación suicida. Es una tarea 
evidentemente desafiante, pero prometedora. 

 
Objetivo 

 
Nos proponemos investigar la relación entre redes so-

ciales e ideación suicida, llevando a cabo un análisis del 
discurso en Twitter, con fines exploratorios, prevalente-
mente descriptivos-preventivos, pero, además, comparati-
vos al escoger muestras de adolescentes italianos y espa-
ñoles. El análisis se centra en la detección de tres formas 
en las que tiene lugar la asociación entre redes sociales y 
suicidio (Zafra-Cremades, 2019): pro-suicida; anti-sui-
cida; instigadora. 

 
 

Método 
 

Conjunto de datos 
 
El presente trabajo utilizó el software Netlytic para la 

recopilación de tweets. Dicha recopilación se realizó entre 
los días 13 y 18 de febrero de 2021. El programa utilizado 
extrajo todos aquellos mensajes que contuviesen los des-
criptores “acabar con mi vida”, “mejor morir”, “autole-
sión”, “morir”, “no sirve para nada”, “suicídate”, y “la 
vida es un regalo”, limitando el idioma a español e ita-
liano. Durante el periodo de tiempo descrito se recopilaron 
un total de 188 comentarios en Twitter. 

 
Análisis de datos 

 
Para el análisis de datos y de comentarios de Twitter, 

se utilizó ATLAS.ti software (versión 8.4, Scientific Soft-
ware Development). Se dividieron en categorías las entra-
das en función de la temática abordada sobre el suicidio, 
así como los comentarios en relación con el pro-suicidio, 
instigación y anti-suicidio. Para ello, se excluyeron los co-
mentarios de Twitter que no estaban relacionados con la 
ideación suicida o que no aportaban información relevante 
sobre el suicidio, así como los retweets compartidos. Tras 
la aplicación de estos se procedió a eliminar el 98.83 % de 
los tweets, quedando con un total de 188 comentarios. 
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En la Tabla 1, se muestran los comentarios hallados en 
función de la categoría procedente tanto en España como 
en Italia, entre los que destacamos Pro-suicidio (109), Ins-
tigador (26), y Anti-suicidio (53). 
Tabla 1 
 
Recopilación de Comentarios en función del Medio 
Obtenido 
 

Categorías Número de comentarios 
España Italia 

Pro-suicidio 57 52 
Instigadores 10 16 
Anti-Suicidio 35 18 
Total 102 86 

 
 

 
Resultados 

 
En relación con los tweets relacionados con el pro-sui-

cidio en Italia (n = 52), se observa un elevado número en 
los que se manifiestan deseos de morir (n = 33), 
cometiendo un acto suicida. Por otro lado, se muestran 
diferentes entradas en las que los usuarios reflejan 
métodos de suicidio para acabar con su vida (n = 16). Por 

último, se muestra un número de tweets menor en el que 
se refleja cómo desean terminar con su vida. En cuanto a 
los tweets relacionados con el pro-suicidio en la muestra 
española (n = 57), se observa un elevado número de 
entradas en los que los usuarios reflejan sus intenciones de 
morir (n = 31), así como de acabar con su vida (n = 16), 
expresan diferentes métodos para terminar con su vida, 
como la ingesta de fármacos y la autolesión (n = 8), así 
como realizan chistes sobre su propia muerte (n = 2). Al 
comparar ambas muestras, se observa un número mayor 
de tweets pro-suicidas en la muestra italiana respecto a la 
española, así como en todas las categorías relacionadas 
(ver Figura 1).  
 

En cuanto a los tweets que incitan al suicidio recopila-
dos en Italia (n=16), se observa como la mayoría de los 
usuarios desprecian y desvaloran a otros manifestando que 
sus vidas no valen la pena o que son personas inútiles (6), 
sugiriéndoles incluso la muerte en sus entradas (n = 10). 
En relación con las entradas de tweets relacionadas con la 
instigación al suicidio en España (n = 10), se muestra un 
número reducido de entradas dirigidas a alentar a las 
personas al suicidio entre los que encontramos la 
desvalorización mediante la expresión «Eres Inútil» 
(n = 5) y otras que indican de manera directa que deben 
acabar con su vida (n = 5). Comparando ambas muestras, 

Figura 1 
 
Tweets Pro-Suicidio 
 

Tweets Pro-Suicidio (Italia) Tweets Pro-Suicidio (España) 

  

Nota: E = Número de tweet; D = Número de conexiones establecidas. 
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se observa como en la muestra italiana hay un número más 
elevado de tweets dirigidos a alentar a las personas a 
acabar con su vida o bien haciéndoles sentir inferiores (ver 
Figura 2). 

 
Por el contrario, se muestras otras entradas anti-suici-

dio (n = 18); a través de estos los diferentes usuarios publi-
can tweets en los que intentan recordar a las personas que 
manifiestan sus deseos de morir que la vida es un regalo 
(n = 9), que deben confiar en ellos mismos (n = 6), así 
como mencionarles que todo tiene una 
solución/alternativa sin que deban poner su vida en riesgo 

(n = 3). Con relación a la muestra española de tweets anti-
suicidio (n = 35), encontramos un número elevado de 
entradas dirigidas a intentar ayudar a las personas con 
ideas suicidas (n = 16), así como expresar que siempre hay 
una solución antes de poner la vida en riesgo (n = 13), 
además, también escriben diferentes tweets en los que 
intentan recordar a las personas que manifiestan sus 
deseos de morir que la vida es un regalo por lo que merece 
la pena vivir (n = 6). En cuanto a los tweets anti-suicidio, 
en este caso es la muestra española en la que se obtiene un 
mayor número de tweets dirigidos a ayudar a las personas 

Figura 2 
 
Tweets Instigadores 
 

Tweets Instigadores (Italia) Tweets Instigadores (España) 

 
 

 

Figura 3 

Tweets Anti-Suicidio 

Tweets Anti-Suicidio (Italia) Tweets Anti-Suicidio (España) 

 
 

Nota. E = Número de tweet; D = Número de conexiones establecidas. 
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con ideas suicidas, en comparación con la muestra italiana 
(ver Figura 3).  

 
Por otro lado, en la nube de palabras (Figura 4) se pue-

den visualizar los términos más relevantes relacionados 
con la temática abordada. Así, las palabras que tiene un 
mayor tamaño son las más mencionadas en los diferentes 
tweets analizados: autolesionismo (15), suicidio (15), mo-
rire (11), vita (10), ucciditi (10), inutile (7); y en menor 
medida: suicidarmi (2), soluzione (2), odio, suicidi (1). 
 
Figura 4 
 
Nube de Palabras Tweets Muestra Italiana 
 

 
 

En relación con la nube de palabras generada en los 
tweets analizados en España (Figura 5), las palabras más 
destacadas, y con mayor número de menciones, son: morir 
(17), suicidio (13), acabar (7), ayuda (4), inútil (4), mátate 
(4), prevención (2); y las palabras con menor tamaño son: 
salud mental, problemas, depresión, entre otras. 

 
Figura 5 
 
Nube de Palabras Tweets Muestra española 
 

 
 

Discusión 
 
Es bastante generalizada la preocupación acerca de los 

diferentes efectos en la salud y bienestar psicológico de 
los jóvenes como consecuencia de las peculiaridades del 
mundo virtual. Las investigaciones recientes se interesan 
por problemas de comportamiento emergentes relaciona-
dos con internet y el advenimiento de las redes sociales, 
ampliamente utilizadas en esta población (McCrae et al., 
2017), como la adquisición de drogas online (Oksanen et 
al., 2021) y la extensión de conductas suicidas (Twenge et 
al., 2018). 

 
Las peculiaridades del mundo virtual repercuten en la 

calidad de las formas tradicionales interactivas (Baym, 
2010; Nie et al., 2002), en la presión social hacia estereo-
tipos masificados y en «ser contagiados» por la excesiva 
exposición a historias de suicidio (Bell, 2014; Guernsey, 
2014). Específicamente, los mensajes relacionados con las 
conductas suicidas son un tema problemático debido a que 
las referencias a posibles tendencias suicidas publicadas 
en línea están aumentando, pese a que no hay evidencia 
establecida sobre cómo interpretarlos de forma exhaus-
tiva. Muchas de las personas que no se suicidan después 
de su primer intento de suicidio lo harán en intentos pos-
teriores y actualmente se echa en falta un plan de acción 
estándar para organizar una respuesta adecuada para 
cuando los pensamientos suicidas se expresan en redes so-
ciales (López-Castroman et al., 2020). 

 
Pese a que queda mucho por descubrir acerca de las 

respuestas útiles para cuando tales comunicaciones ocu-
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rren en línea, diferentes investigaciones han desarrollado 
algoritmos capaces de reconocer sujetos en riesgo de sui-
cidarse a partir de la exploración del lenguaje usado en las 
publicaciones en redes sociales, bastante precisos como 
prometer cierta efectividad clínica (Coppersmith et al., 
2018). 

 
Por último, cabe profundizar en las múltiples posibili-

dades ofrecidas por plataformas de redes sociales introdu-
cidas recientemente y que aún no se han considerado para 
el suicidio, como Tik-Tok (Trnka y Lorencova, 2020) y 
que los adolescentes están utilizando ampliamente, por lo 
que se necesitan más estudios para llenar este vacío. 
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