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Resumen: Las conductas suicidas en la infancia y adolescencia son problemáticas alarmantes que 
requieren intervención efectiva y preventiva basada en evidencia científica. Para abordar la temática, se 
realizó un estudio combinado con enfoque bibliométrico y análisis de contenido de 249 artículos de la base 
de datos Scopus. Se identificaron diferentes categorías de análisis, como la incidencia y prevalencia de la 
conducta suicida en niños y adolescentes, los factores de riesgo asociados, la formación de los agentes 
educativos y las características de los programas implementados recientemente. Los resultados obtenidos 
permitieron cuantificar la literatura científica existente sobre el tema y ofrecer una interpretación más 
profunda de la problemática. En conclusión, los datos y análisis presentados en este estudio respaldan la 
necesidad de implementar programas psicoeducativos preventivos basados en la evidencia científica para 
abordar la ideación y la conducta suicida en la infancia y la adolescencia. Solo a través de un enfoque 
interdisciplinario y una comprensión completa de los factores de riesgo involucrados, se podrá brindar un 
apoyo efectivo y salvaguardar la salud y el bienestar de los jóvenes, así como de su entorno cercano.  

Palabra clave: Conducta suicida 

Scientific evidence on suicidal behavior in childhood and adolescence: Risk factors. A look from 
school prevention 

Abstract: Suicidal behaviors in childhood and adolescence are alarming problems that require effective and 
preventive intervention based on scientific evidence. To address the issue, a combined study was conducted 
with a bibliometric approach and content analysis of 249 articles from the Scopus database. Different 
categories of analysis were identified, such as the incidence and prevalence of suicidal behavior in children 
and adolescents, the associated risk factors, the training of educational agents and the characteristics of 
recently implemented programmers. The results obtained made it possible to quantify the existing scientific 
literature on the subject and to offer a more in-depth interpretation of the problem. In conclusion, the data 
and analyses presented in this study support the need to implement preventive psychoeducational 
programmers based on scientific evidence to address suicidal ideation and behavior in childhood and 
adolescence. Only through an interdisciplinary approach and a thorough understanding of the risk factors 
involved can effective support be provided and safeguard the health and well-being of young people and 
their immediate environment. 

Keyword: Suicidal behavior 

 

Introducción  

La salud mental constituye una de las grandes preocupaciones a nivel mundial, 
especialmente tras el COVID-19, que ha descubierto viejos problemas estructurales y 
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globales en lo que a su abordaje se refiere. En el Informe de la OCDE (2017) Health 
Care Quaility Indicators-Mental Health Care y en la propia Convención de Derechos 
humanos del Consejo de Europa (2021), se advierte sin reservas de las graves 
carencias que persisten en este ámbito, considerando la salud mental un eje prioritario 
de trabajo para los próximos años (European Programme of Work, 2020-2025) (WHO 
Regional Office for Europe, 2021). 

En este contexto, uno de los tópicos que mayor interés viene suscitando es la 
problemática del suicidio, si bien su definición, epidemiología y prevención, sigue 
suscitando no poca controversia. A la hora de referirse a éste, los expertos advierten de 
la necesidad de considerar de forma complementaria términos como “ideación suicida”, 
“planificación suicida”, “comunicación suicida” o “intento de suicidio”, interpretando el 
suicidio como un proceso complejo y multicausal, con un abanico de manifestaciones 
que podrían englobarse bajo el término “conductas suicidas”, más apropiado a la hora 
de intentar entender el problema (Douglas et al., 2004). Autores como Wenzel et al. 
(2009) proponen incluso un modelo progresivo de la conducta suicida, que va desde el 
malestar emocional, la ideación y la tentativa, a la propia consumación del suicidio.  

De acuerdo con la OMS (2021), el suicidio es la principal causa de muerte no natural en 
el mundo, llegando en 2019 a suponer el 1,3% de las muertes del planeta. Fallecen en 
el mundo como consecuencia del suicidio alrededor de 703.000 personas, una muerte 
cada 45 segundos (OMS, 2021). Los datos epidemiológicos muestran una tasa de 
muerte por suicidio de 9 por cada 100.000 personas, aunque con una gran 
heterogeneidad entre países. Diferentes trabajos han advertido también de importantes 
diferencias según género, grupo edad y etnia (Zygo et al., 2019). De igual modo, se 
alude a segmentos poblaciones o targets específicos especialmente vulnerables, como 
los adolescentes (Glenn et al., 2020; Patra et al., 2023; Voltas et al., 2020), los mayores 
(Gleeson et al., 2022; Holm, Salemonsen y Severinsson, 2021) o el colectivo LGTBI 
(Newcomb et al., 2020; Tordoff, 2022). Se ha analizado también su la relación con el 
consumo de sustancias (Bolanis et al., 2022), el uso problemático de Internet y las redes 
sociales (Huang et al., 2020; Ortuño-Sierra et al., 2022; Villanueva-Silvestre et al. 2022), 
el acoso escolar y el ciberacoso (Vergara et al., 2019) y diferentes formas de violencia 
o abuso (Brokke et al., 2022). Por otra parte, las implicaciones que la conducta suicida 
posee a diferentes niveles, tanto para sus protagonistas, como para su entorno familiar, 
social, escolar o laboral, así como desde el punto de vista de la la salud en general 
siguen hoy en día siendo objeto de investigación (Oexle et al., 2017). 

Sobre las posibles explicaciones del problema, la literatura se ha encargado de proponer 
diferentes factores de pronóstico y, en ocasiones, también algunos modelos 
explicativos, con mayor o menor aval empírico (Karthick y Barwa, 2017). Factores de 
riesgo como las pautas de crianza, la enfermedad mental, el consumo de substancias, 
el aislamiento social, dolencias físicas, dificultades de relación personal y familiar, la 
exposición a diferentes tipos de violencia o incluso las características genéticas han 
centrado el interés de los investigadores (Haw et al., 2015; Renaud et al., 2022), lo que 
ha servido para el diseño e implementación de diferentes programas de prevención, 
especialmente en la población juvenil (Robinson et al., 2018). 

Todo ello, unido al incremento sufrido en los últimos años (Hedegaard et al., 2018), ha 
generado un despliegue importante en lo que a las políticas públicas se refiere, 
traduciéndose en nuevas y ambiciosas estrategias, planes de actuación, protocolos y 
guías. Sin embargo, siguen persistiendo importantes carencias en el estudio y abordaje 
de la conducta suicida. Persiste todavía cierto grado de confusión a la hora de 
conceptualizar y referirse el problema, lo que hace que las cifras de prevalencia y, por 
tanto, la gravedad del problema no siempre pueda valorarse de forma concluyente. En 
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ocasiones los informes oficiales utilizan términos o etiquetas diferentes que no son 
comparables. Lo mismo sucede respecto a los indicadores e instrumentos que se 
utilizan para su evaluación o cribado, no siempre provistos del aval clínico y psicométrico 
necesario, dificultando la interpretación de los resultados en términos epidemiológicos.  

Tampoco se detalla correctamente la metodología utilizada en los estudios en lo referido 
al marco muestral y el procedimiento de muestreo utilizado. A menudo, como 
consecuencia de carencias presupuestarias o del mayor o menor interés coyuntural de 
las instituciones, los diferentes observatorios o sistemas de información no gozan de la 
periodicidad necesaria para disponer de datos actualizados del problema. Pero tal vez 
el mayor desafío sea alcanzar una explicación integral de la conducta suicida a través 
de la elaboración y contrastación empírica de modelos teóricos solventes y con carácter 
aplicado, que permitan “encarrilar” desde la evidencia las nuevas políticas de 
prevención, más allá de un conjunto de recomendaciones, sin una eficacia demostrada. 
Esta idea está respaldada por estudios como el de Val y Míguez (2021) centrado en 
hacer un análisis de los diferentes programas de prevención presentes en el ámbito 
escolar, resaltando los universales como los más efectivos, así como aquellos que 
involucran a los pares en el proceso. Sin embargo, estos mismos autores explican que, 
mientras no se invierta tiempo y recursos en la investigación, será realmente complicado 
comprobar la efectividad de los programas existentes, así como diseñar otros que 
influyan a corto, medio y largo plazo sobre una problemática tan preocupante como es 
la ideación suicida de los y las adolescentes. 

Objetivo 

El objetivo del presente estudio es realizar un acercamiento a la temática de la conducta 
suicida en la infancia y la adolescencia para conocer y cuantificar, por una parte, la 
literatura existente en materia y, por otra, estudiar y analizar sus principales aportes. El 
fin, por tanto, es proporcionar una visión global de la problemática que sirva de provecho 
para el diseño e implementación de programas de intervención y/o prevención del 
suicidio.  

Método 

Este trabajo se realizó desde un enfoque mixto, con un estudio bibliométrico que 
permitió la cuantificación de la producción científica sobre la intervención psicoeducativa 
sobre la conducta suicida en la infancia y adolescencia, y un análisis de contenido para 
profundizar en los estudios realizados. Para la identificación de los documentos se 
empleó la combinación de términos y operadores booleanos siguiente: (suicide OR 
"suicidal behavior" AND child OR teenager OR youth OR adolescen* AND 
prevention OR program AND educat*), en castellano e inglés, en la base de datos 
Scopus. Se emplearon los criterios de inclusión y exclusión recogidos en la Tabla 1 para 
identificar aquellos centrados en el objeto de estudio y que servirán para analizar la 
evidencia científica sobre esta temática y diseñar propuestas de futuro con ciertas 
garantías de éxito. 

Tabla 1.  
Criterios de inclusión y exclusión. 

Criterio Inclusión Exclusión 

Tipología de 
documento 

Artículo científico de aplicación 
práctica. 

Artículos de revisión de la literatura o validación de 
instrumentos. 
Otra tipología de documentos. 

Temporal Siglo XXI Anterior a 2001 
Área Psicología y Ciencias Sociales Otras áreas 
Idioma Sin filtro 
Acceso Sin filtro 
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La sistematización del proceso siguió el Modelo PRISMA (Page et al., 2022) con las 4 
fases identificadas en la Figura 1: identificación, cribado, elegibilidad y selección. 

Figura 1.  
Diagrama de flujo Método PRISMA. 

 

El grado de acuerdo interjueces fue elevado con un valor de Kappa de Cohen de 0.86.  

Los indicadores bibliométricos utilizados para el análisis fueron: productividad, 
colaboración, impacto y difusión. Las dimensiones de análisis de contenido emergieron 
tras la lectura independiente de los artículos por parte de los investigadores que 
finalmente establecieron un total de 4.  
Para la representación de los datos se utilizó el software VosViewer (Van Eck & 
Waltman, 2010). 

Resultados 

Análisis bibliométrico 

Se analizó la productividad en base al momento temporal, es decir, la cantidad de 
artículos publicados por año. Tal y como queda representado en la Figura 2 el número 
de artículos publicados sobre esta temática ha ido aumentando a lo largo del siglo XXI, 
concentrándose un 38% del total en el intervalo temporal de 2018 a 2022. Sin embargo, 
el número de publicaciones de 2023 y 2024 es inferior al de años anteriores. 
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Figura 2.  
Número de publicaciones por año. 

 

Además, se consideró la productividad tomando como referencia el lugar en el que se 
llevaron a cabo los estudios. Existen 11 países con más de cinco artículos sobre la 
temática, publicados en este siglo, siendo EEUU, Australia, China, Canadá y Reino 
Unido los que cuentan con más de 10 publicaciones. Entre estos países no se encuentra 
España, que cuenta con cinco trabajos sobre esta temática. Destaca el peso de EEUU, 
con casi la mitad de la producción analizada en este trabajo (47.7%). Esta lacra no 
conoce de procedencias, ya que, aparecen países pertenecientes a diferentes 
continentes, con realidades socio-económicas, educativas, políticas y culturales bien 
dispares, como Tailandia, Noruega, Nueva Zelanda o Nepal. 

Por último, se consideró la clasificación de productores en base al número de trabajos 
escritos sobre esta temática por cada autor. La totalidad de los autores son 
considerados como productores ocasionales, ya que, no hay ningún autor que haya 
escrito cuatro o más artículos. Se analizó la colaboración a través de la autoría de los 
trabajos con la cantidad de autores firmantes de cada artículo (Tabla 2). Un 42.6% de 
los artículos cuenta con cinco o más autores, mientras que tan solo un 9.7% fueron 
escritos en solitario. Por tanto, el grado de colaboración es muy elevado, ya que, un 
90.3% de los artículos analizados son de autoría compartida, como los de Liu et al. 
(2021) y Chen et al. (2019), que cuentan con un total de 12 en cada artículo. 

Tabla 2.  
Número de firmantes por artículo 

Número de firmantes Número de artículos 
1 25 
2 44 
3 42 
4 37 

> 4 110 

En segundo lugar, para valorar la colaboración se analizó la tipología de redes 
generadas, diferenciando entre las intrainstitucionales, las interinstitucionales ubicadas 
en un mismo territorio nacional y las internacionales, como el de Mushtaque et al. (2024) 
desde China y Pakistan, el trabajo de Lannoy et a. (2022) firmado desde EEUU y 
Sweden, o el de Donelly et al. (2023) con autoría de EEUU y Corea del Sur. El tipo de 
redes más frecuente es el que se crea entre instituciones pertenecientes a un mismo 
país.  

También se valoró el impacto a través del número de citas acumuladas en las 
publicaciones sobre esta temática en cada una de las revistas que cuentan con más de 
cinco artículos (Tabla 3).  
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Tabla 3. Datos de las fuentes con más de 5 publicaciones 

Revista  SJR N % Citas acumuladas Índice de impacto 

Journal Of Affective Disorders Q1 20 8 550 27.5 
Suicide And Life-Threatening Behavior Q2 17 6.8 668 39.3 
Archives Of Suicide Research Q2 8 3.2 170 21.3 
Social Psychiatry And Psychiatric Epidemiology Q1 8 3.2 458 57.3 
Journal Of School Health Q1 7 2.8 184 26.3 
Social Science And Medicine Q1 6 2.4 413 68.8 

Por otra parte, se tomó en consideración la cantidad de citas de cada uno de los artículos 
analizados, mostradas en la Tabla 4. Un 10.1% de los artículos no contaban con ninguna 
cita, mientras que un 3.5% de los artículos acumulan más de 100, como el de Wyman 
et al. (2008). 

Tabla 4.  
Número de citas. 

Número de citas Número de artículos 
0 26 

1-50 200 
51-100 23 
101-150 4 
151-200 2 

> 200 3 

Para finalizar, el cuarto indicador fue la difusión. Según la ley de Bradford, en este caso 
el núcleo representa un tercio de las publicaciones analizadas, que se concentran en 
tan solo 11 revistas.  

Análisis de contenido 

Respecto a los términos más empleados en los 258 trabajos analizados, es posible 
destacar la agrupación formando 3 clusters de análisis: “mental health”, “suicide”, 
“children”, “teenager”, pero también destacan algunos de los factores de riesgo que 
preceden a la ideación o conducta suicida como es el caso del “bullying”, “child parent 
relation”, “self concept”, “sexual behavior”, etc. Además, se repiten considerablemente 
palabras clave como “health promotion”, “suicide prevention”, “school”, “universities”, 
que arrojan luz sobre la problemática a indican cuáles son los contextos determinantes 
para llevar a cabo programas de prevención y/o intervención en caso de ser necesario.  

Figura 3. 
Mapa de coocurrencia. 

 

https://www.scopus.com/sourceid/16245?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/sourceid/15313?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/sourceid/12053?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/sourceid/19841?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/sourceid/21908?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/sourceid/18983?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
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Tras analizar los documentos seleccionados, se creó una clasificación categorial que 
refleja las líneas de investigación principales en los estudios sobre suicidio en la infancia 
y población joven. Se identificaron las siguientes cuatro categorías: 1) Incidencia y 
prevalencia; 2) Factores de riesgo; 3) Formación de agentes; y 4) Programas de 
prevención e intervención. 

Incidencia y prevalencia 

Estudios como el Panev & Stankovic (2007) señalan que, de media, se producen 19,5 
suicidios por cada 100.000 habitantes, el doble que en la primera mitad del siglo XX, 
dándose las tasas más altas a partir de los años 2000. Los datos pueden variar de una 
zona a otra, pero las conclusiones sobre el aumento son similares (Phillips & Nugent, 
2014). Con respecto al sexo, los hombres se suicidan 3 veces más que las mujeres, 
idea apoyada por Connell et al. (2019) que explica que, pese a que los procesos 
depresivos son similares, las mujeres tienen un mayor autocontrol. 

Las causas tienen origen social (Kim et al., 2010), crisis económica, precariedad laboral, 
relaciones líquidas, etc., lo que empeora notablemente la salud mental de la población, 
dando como resultado “la pescadilla que se muerde la cola”, aumentando cada vez más 
la tasa de suicidios (Kappel et al., 2021). 

Factores de riesgo  

En general, las investigaciones incluidas en esta categoría pretenden proporcionar 
resultados que ayuden al desarrollo de estrategias o programas de prevención del 
suicidio. 

Dado el elevado número de estudios agrupados en esta categoría, se han organizado 
en las siguientes subcategorías: geográficos, académicos, familiares, factores 
asociados a la violencia en el noviazgo, consumo de drogas, acoso escolar, factores 
psicológicos, diversidad funcional y factores relacionados con la orientación sexual e 
identidad de género.  

Zona geográfica 

Se incluyen en esta subcategoría estudios preocupados por conocer el por qué del 
aumento de las tasas de suicidios en determinadas poblaciones. 

En China, Lin et al. (2016) y Lyu et al. (2018) abordan la relación entre los factores 
psicológicos y la conducta suicida en jóvenes de zonas rurales. Ambos encuentran que 
la impulsividad, los trastornos mentales y los eventos vitales negativos están asociados 
con un mayor riesgo de suicidio. En América, el trabajo de Shaughnessy et al. (2004), 
con estudiantes nativos americanos, concluye una mayor probabilidad de participar en 
comportamientos de riesgo, como conductas sexuales de riesgo y consumo de tabaco 
y alcohol. En el contexto europeo, Du Roscoät et al. (2016) identificaron factores de 
riesgo asociados a los intentos de suicidio en la población joven francesa, como la 
depresión, el desempleo y la orientación sexuales en hombres, mientras que el consumo 
de drogas ilícitas, la violencia y las relaciones sexuales forzadas afectaron más a las 
mujeres. 

En resumen, los estudios revisados resaltan factores de riesgo comunes, como los 
acontecimientos vitales negativos, en diferentes zonas geográficas. Sin embargo, 
también se observan diferencias en los factores específicos destacados en cada región, 
como los trastornos mentales en China y el consumo de alcohol y drogas en Europa. 
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Rendimiento académico 

Los estudios de Yaylaci (2015) y Lannoy et al. (2022) encuentran que el fracaso 
educativo se asocia con un mayor riesgo de suicidio, o como un predictor de este a largo 
plazo (Martin et al., 2005).  En términos generales, los estudios coinciden en que el 
rendimiento y el fracaso educativo están relacionados con un mayor riesgo de suicidio. 

Relaciones familiares e impacto de la pandemia por COVID-19 

En el estudio de Liu et al. (2021), se encontró una asociación entre el acoso entre 
hermanos y las experiencias de tipo psicótico en adolescentes chinos. Por otro lado, el 
estudio de Mushtaque et al. (2024) reveló que el conflicto interparental durante el 
confinamiento por COVID-19 tuvo efectos persistentes en el malestar psicológico, los 
problemas de adaptación y la ideación suicida de los adolescentes. Igualmente, Spitzer 
(2021), resalta que el cierre prolongado de las escuelas tuvo impacto negativo a largo 
plazo en la salud física y mental, la educación y el bienestar de los niños, lo que incluye 
un aumento de la depresión y suicidio. 

Violencia en el noviazgo 

Los estudios incluidos en esta subcategoría destacan la asociación entre la violencia en 
el noviazgo y la ideación suicida, así como los efectos perjudiciales de esta violencia en 
el bienestar emocional, el rendimiento académico y comportamientos de riesgo. 
Nahapetyan et al. (2014) examina la asociación entre la violencia física en el noviazgo 
y la ideación suicida en estudiantes de secundaria, encontrando que la perpetración y 
la victimización de violencia en el noviazgo son predictores significativos de la ideación 
suicida. Datta et al. (2022) encuentran que la agresión en el noviazgo está asociada con 
comportamientos de alto riesgo y bajo rendimiento académico. El estudio de Fitzpatrick 
(2017) explora las respuestas de mujeres jóvenes que experimentan violencia en el 
noviazgo adolescente y tendencias suicidas de la pareja, destacando la lucha de estas 
mujeres para lidiar con la ideación suicida y el abuso al mismo tiempo. Estos estudios 
recomiendan la implementación de programas de prevención que aborden tanto la 
violencia en el noviazgo como la salud mental en la adolescencia, enfatizando en la 
identificación e intervención temprana.  

Consumo de drogas 

Se incluyen estudios centrados en la relación entre el consumo de sustancias nocivas y 
los problemas de salud mental en adolescentes. Nishimura et al. (2005) obtienen como 
resultado que el consumo de alcohol aumenta el riesgo de suicidio. MacLean et al. 
(2014) concluyen que los adolescentes australianos de 13 a 15 años son más propensos 
a consumir alcohol y cannabis que los de 16-19 y 20-24 años. No obstante, un alto 
porcentaje de los tres grupos de edad declararon haberse autolesionado e intentado 
suicidarse. 

Acoso escolar 

Los trabajos de Duan et al. (2020), Xue et al. (2022) y Chen et al. (2022), destacan que 
la victimización por bullying se asocia significativamente con un mayor riesgo de 
ideación o intento de suicidio. Señalan que los síntomas depresivos desempeñan un 
papel mediador en esta relación, resaltando la importancia de factores protectores como 
tener un estilo de afrontamiento positivo, el apoyo de progenitores y la participación de 
éstos en la prevención del acoso escolar. Los estudios sugieren desarrollar estrategias 
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de prevención e intervención dirigidas a las víctimas, perpetradores y testigos del 
bullying. 

Factores psicológicos 

En general, los estudios coinciden en que la presencia de trastornos mentales está 
asociada con un mayor riesgo de suicidio en adolescentes (De La Torre et al., 2009; 
Gander y Buchheim, 2013; Portzky et al., 2005). También destacan la importancia de 
identificar y tratar los problemas psicológicos y psicosociales, como la baja autoestima, 
la ansiedad y los problemas de adaptación, para prevenir el suicidio. Igualmente, la 
conducta suicida puede ser contagiosa entre los adolescentes, especialmente cuando 
hay personas significativas en su entorno que también han expresado conductas 
suicidas.  

Diversidad funcional 

Los estudios analizados revelan la importancia de identificar los factores de riesgo y las 
características relacionadas con el suicidio en diferentes poblaciones, como jóvenes con 
trastorno del espectro autista (McDonnell et al., 2020), estudiantes con altas 
capacidades (Cross et al., 2020) y adolescentes matriculados en educación especial 
(Medina y Luna, 2006). Todos los trabajos destacan la necesidad de programas de 
prevención efectivos y de una mayor atención a las necesidades emocionales y de salud 
mental de estas poblaciones. 

Orientación sexual e identidad de género 

A pesar de la diversidad de orientaciones sexuales y géneros, hay temas comunes que 
emergen de los resultados y conclusiones de los estudios. En primer lugar, destacan la 
existencia de un mayor riesgo de suicidio en las poblaciones estudiadas. Russell y 
Toomey (2012) concluyen que los hombres homosexuales tienen un mayor riesgo de 
ideación suicida, especialmente durante la adolescencia. Fulginiti et al. (2020) también 
encuentran que el estrés de las minorías sexuales se asocia con un mayor intento de 
suicidio. Ahuja et al. (2015) enfatizan la crisis de salud mental entre los jóvenes LGBTQ 
y su vulnerabilidad al acoso y al suicidio. Chen et al. (2019) informan que las personas 
transgénero chinas tienen una alta prevalencia de ideación e intento de suicidio en 
comparación con la población general. Además, todos los estudios resaltan la 
importancia de abordar los factores de estrés y los problemas de salud mental en estas 
poblaciones. 

Producción audiovisual y redes sociales 

Otra subcategoría emergente es la centrada en estudiar los datos de depresión y 
conductas suicidas tras determinados el lanzamiento de contenido audiovisual y 
fenómenos virales en la red. Se han encontrado publicaciones centradas en estudiar la 
influencia de la serie 13 Reasons Why, entre los jóvenes, especialmente con relación a 
su salud mental e ideación suicida (Le et al., 2022; Scalvini, 2020). A lo que se suma el 
efecto redes sociales para la participación en actividades de riesgo e incluso de difusión 
de la ideación suicida y las autolesiones a través de “retos virales”, tal y como queda 
recogido en Testoni et al. (2016). 

Formación de agentes 

Los resultados indican que muchos profesionales escolares, como docentes, docentes 
en formación, psicólogos escolares y profesionales de la salud, tienen niveles variables 
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de conocimiento y preparación para identificar y abordar el riesgo de suicidio en los 
estudiantes, siendo necesario su formación al respecto (Crawford y Caltabiano, 2009; 
Erps et al., 2020; MacDonald, 2007). 

Programas psicoeducativos 

Dentro de esta categoría se establecieron dos grupos temáticos, uno centrado en la 
exposición de nuevos modelos de prevención y otro en análisis de modelos ya 
existentes.  

Programas de prevención del suicidio 

Dentro de los programas de prevención del suicidio se han detectado experiencias en 
contextos muy diversos, en ocasiones centrados en jóvenes con ideación suicida de un 
equipo deportivo (Stern & LaChappelle, 2022), miembros LGTBIQ+ (Robinson, 2014) o 
del colectivo indígena o nativo de cierta zona (McVittie, & Ansloos, 2023). 

En consecuencia, los programas utilizan instrumentos que van desde vídeos con 
historias de vida para concienciar sobre las implicaciones del suicidio (Inscoe et al., 
2021), chats en línea que permiten mantener el anonimato facilitando la búsqueda de 
ayuda (Weiss et al., 2020), propuestas pensadas para el aula (Litteken & Sale, 2018) o 
el hogar (Connell et al., 2019). 

En cuanto a los modelos teóricos subyacentes en los programas de intervención, 
destaca el modelo sociológico, como los estudios de Walker et al. (2009) y Litteken & 
Sale (2018), centrados en la formación entre iguales para garantizar la detección e 
intervención precoz y la consolidación de redes de apoyo.  

Por último, se detecta una subcategoría dentro de este enfoque al que podemos 
denominar “Life Skills”, ya que centran su propuesta de intervención en el desarrollo de 
habilidades básicas del día a día, así como en trabajar el autoconcepto y la autoestima 
para evitar caer en procesos depresivos que puedan derivar en ideación suicida 
(Benatov et al., 2021; Kosic, 2018). 

El contexto educativo sigue siendo el protagonista en los estudios sobre intervención. 
White et al. (2012), por ejemplo, centra su investigación en la planificación y ejecución 
de los planes de prevención existentes, mientras que Milsom (2002) muestra cómo, en 
los últimos años, la actuación del profesorado no siempre es la esperada, llegando 
incluso a la negligencia. Es por eso que la visión y actuación de los agentes educativos 
es un factor muy considerado en este contexto (Ross et al., 2017), buscando conocer 
su opinión tanto en programas de intervención como de formación (Sherff et al., 2005).  

Por último, se han detectado intervenciones centradas en la familia por ser los primeros 
agentes capaces de detectar e intervenir ante un caso de riesgo de suicidio (Connell et 
al., 2019). 

Testing y evaluación de programas 

Dentro de este apartado destaca el testing de modelos genéricos, algunos incluso 
centrados en conductas de riesgo en general como en el caso de Oesterle et al. (2015), 
y otros como Muehlenkamp et al. (2009) y Robinson et al. (2016) enfocados hacia 
colectivos vulnerables por su procedencia, etnia, religión u orientación sexual 
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Con respecto al contexto de intervención es el ámbito familiar y de iguales el que 
presenta mejores resultados (Schuck et al., 2023). Zachariah et al. (2018), tras promover 
la intervención ‘Support Appreciate Listen Team’ (SALT) en el grupo aula, aumentó la 
participación voluntaria del alumnado en programas de intervención con compañeros. 
En Ruble et al. (2013), se muestra una relación directa entre el grado de conocimiento 
sobre la temática y la detección precoz y posterior apoyo entre iguales. Por tanto, se 
pone el foco en la necesidad de romper el estigma social para garantizar los máximos 
agentes “aliados” participantes en la intervención además de acabar con los prejuicios 
existentes (Stern & LaCheppelle, 2022). 

Con respecto al tipo de modelo más efectivo, Bryan et al. (2019) recoge como los 
modelos basados en Cognitive behavior therapy (CBT) y problem-solving therapy (PST) 
presentan mejores resultados a nivel longitudinal, mientras que programas Treatment 
As Usual (TAU), son efectivos a corto plazo. 

Hay que destacar también la existencia de programas de prevención antes de la 
aparición de signos de alarma, pero también intervenciones centradas en fases más 
avanzadas como Asarnow et al. (2017) o Lindow et al. (2020), cuando ya se produjeron 
autolesiones o intentos de suicidio previos. Resaltan estudios como Mirick & McCauley 
(2022) que, tras la pandemia, el entorno virtual se convirtió en el más escogido por los 
usuarios, logrando un alcance mayor y, en consecuencia, una intervención más eficaz.   

Discusión 

En este trabajo se focalizó en las intervenciones preventivas en el ámbito escolar, ya 
que, de acuerdo con Mosquera (2016), han demostrado ser eficaces. 

Se decidió realizar un trabajo desde una doble perspectiva centrado en el suicidio de 
menores, para complementar otros trabajos realizados exclusivamente desde la 
perspectiva cienciométrica (Núñez et al., 2024), y por ser considerado un grave 
problema de salud, tal y como otros investigadores han evidenciado (Mosquera, 2016; 
Turchenski et al., 2022). 

La elección de la base de datos Scopus ha permitido complementar trabajos previos en 
otras bases (Beltrán, 2023; Cardoso et al., 2012; Palacios-Espinosa et al., 2007). 

En cuanto a los resultados del estudio bibliométrico en este trabajo también se ha 
encontrado una tendencia ascendente en el número de publicaciones de los últimos 
años (Cárdenas et al., 2022), aunque otros concluyeron que la cantidad de trabajos 
sobre esta temática era reducida (Flores, 2017), afirmación compartida, a pesar de la 
muestra analizada, por la importancia del tema y sus implicaciones en la infancia y 
adolescencia. Se confirma el peso de Estados Unidos como principal país productor, tal 
y como encontraron Soto et al. (2022). La totalidad de los firmantes son productores 
ocasionales, dato que no coincide con otros trabajos como el de García-Fernández et 
al. (2016) sobre el perfeccionismo en menores. El grado de colaboración es elevado, 
igual que en trabajos previos (Martínez et al., 2018), con un gran número de artículos 
firmados por cinco o más autores, y solo un 10 % escrito en solitario, el de Díez (2019) 
sobre depresión infantil, con un 50.5% de autoría única. En cuanto al impacto, un 10% 
de los trabajos analizados no cuenta con ninguna cita, frente a otros estudios (Martin et 
al., 2020). La colaboración entre autores es mayoritariamente interinstitucional e 
internacional. Respecto a la difusión destaca que el núcleo está bien delimitado, como 
en estudios previos (*anonimizado*). Por tanto, la realización de este trabajo ha 
permitido, por un lado, señalar revistas a las que acudir para saber más sobre esta 
cuestión.  
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Por otro lado, el análisis de contenido ha permitido identificar la gran variedad de 
metodologías utilizadas y enfoques específicos, lo que puede influir en las diferencias 
de resultados y conclusiones. Es importante destacar que estas investigaciones se 
centran en diferentes contextos geográficos y períodos de tiempo, lo que también puede 
contribuir a las variaciones en los hallazgos. Por lo que es necesario considerar las 
particularidades de cada estudio y contexto específico. 

Tal y como explican White & Morris (2010) “el suicidio (y su prevención), en todas sus 
formas complejas y culturalmente situadas, simplemente no puede conceptualizarse a 
través de términos singulares, estables o universalizadores que trasciendan el tiempo y 
el contexto” (p.2193). Por tanto, se concluye que es necesario abordar el problema del 
suicidio de forma individual y adaptada, desde una perspectiva preventiva, incluyendo 
la educación, la promoción de la salud mental y la intervención temprana en los factores 
de riesgo identificados. Los estudios enfatizan la necesidad de programas de prevención 
efectivos, mayor conciencia y capacitación de los profesionales de la salud y la 
educación, así como una comprensión más profunda de las características y 
necesidades únicas de los diferentes grupos de riesgo. Se demuestran la existencia de 
un mayor riesgo de suicidio en diferentes grupos de población y subrayan la necesidad 
de intervenciones específicas y programas de prevención del suicidio. El estrés, la 
discriminación, el acoso y los problemas de salud mental son factores comunes que 
contribuyen al riesgo de suicidio en infantes y adolescentes. 

En este contexto, la colaboración entre iguales se vuelve un pilar fundamental y es que 
una buena formación sobre el suicidio no solo permite reducir algunos de los factores 
de riesgo vinculados a las relaciones sociales, sino que crea una red de agentes 
capaces de detectar algunos de los principales signos de alarma, acelerando 
considerablemente el proceso de intervención e incluso siendo partícipes del mismo. 
Una de las problemáticas que presenta la intervención es el estigma social que provoca, 
en numerosas ocasiones, que los problemas de salud mental se oculten rechazando la 
ayuda que diferentes colectivos pueden ofrecer. Es por eso por lo que la existencia de 
una red de apoyo entre iguales puede jugar un papel determinante en la infancia y 
adolescencia, etapa en la que las relaciones de amistad se consolidan como vínculos 
de apego fuertes (Wentzel et al., 2014), todo esto sumado a la posibilidad de buscar 
apoyo a través de programas online o telefónicas, que permitan obtener asistencia de 
especialistas manteniendo en cierto grado el anonimato del solicitante.  

Las principales conclusiones obtenidas tras la realización de este trabajo conforman los 
principales factores de riesgo que repercuten en la salud mental de los jóvenes y 
adolescentes de nuestra sociedad y que, en casos de mayor gravedad, desencadenan 
en ellos problemáticas tan alarmantes como la ideación suicida, la conducta suicida o, 
en el peor de los casos, la muerte.  Destacamos de este modo que los principales 
factores que perpetúan la prevalencia del fenómeno son la participación en conductas 
problemáticas propias de la juventud y adolescencia como pueden ser el consumo de 
drogas, las relaciones entre amistades, de pareja y, entre familiares, especialmente con 
sus padres. Asimismo, esto se ve agravado con el uso frecuente y poco responsable de 
los jóvenes de las tecnologías y las redes sociales, que se acaban transformando en 
campos de cultivo de situaciones conflictivas como ocurre en el caso del bullying, 
además de ser un falso escaparate encargado de crear inseguridades y complejos que 
son determinantes en la salud mental de una persona en proceso de formación y 
crecimiento como es el caso de los niños, niñas y adolescentes.  

En consecuencia, a la gravedad de la situación, gran parte de la literatura analizada se 
centra en la prevención e intervención de dichas conductas suicidas. Por una parte, se 
expone la necesidad primordial de formar a los principales agentes implicados en 
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materia, centrándose en profesorado, familias y por supuesto, personal sanitario. Con 
todo, esta formación no debe estar centrada en la intervención en casos de ideación o 
conducta suicida, sino que debe ser interseccional en diferentes casuísticas y 
situaciones personales que históricamente han posicionado a las personas que las viven 
en situaciones marginalizadas o de exclusión social. Y es que la pertenencia a dichos 
colectivos aumenta el riesgo de depresión y otras patologías mentales de tal modo que, 
cuanto más salga una persona de esa norma social establecida, mayor riesgo de ser 
excluido socialmente y, por tanto, de vivir una situación crítica para su salud mental. Por 
este motivo, encontramos en la literatura referencia al riesgo añadido que tienen de sufrir 
problemas de salud mental e ideación suicida los niños, niñas y adolescentes que, 
además de la complejidad de la etapa vital en la que se encuentran, tienen alguna 
característica diversa a cualquier nivel, bien sea funcional, física, étnica, sexual o, por 
supuesto, socioeconómico. Por tanto, destacamos como posible línea de investigación 
futura el análisis de esta problemática específicamente desde una perspectiva 
interseccional con el fin de proponer programas de prevención e intervención 
específicos para cada factor de riesgo señalado en lugar de para la ideación suicida 
como situación de emergencia alcanzada tras un largo proceso de sufrimiento por parte 
de quien lo vive.  

Con respecto al tipo de intervención más efectiva, estudios como el de Luna et al. (2023) 
responden a esta cuestión, afirmando que la terapia de tipo conductual dialéctica 
muestra una reducción en los intentos de suicidio, autolesiones no suicidas y 
autolesiones totales. En consecuencia, se refleja en una disminución de los ingresos 
hospitalarios y atención a urgencias, así como la sintomatología depresiva a medio-largo 
plazo. Las intervenciones conductuales ofrecen herramientas de regulación emocional 
y tolerancia al malestar, las cuales pueden ser aplicadas las demás situaciones de 
riesgo ya mencionadas.  

En cuanto a las limitaciones de este trabajo, es posible señalar la no utilización de 
altimétricas para el análisis complementario al realizado desde la perspectiva 
bibliométrica, lo que permite la toma en consideración de alternativas en la medición del 
impacto, más allá del índice h o del cuartil de las revistas, a través de las menciones en 
las redes sociales, como Twitter o Facebook, o en enciclopedias como Wikipedia. Hoy 
en día, es sabido que las redes sociales se han vuelto auténticos pilares en la vida de 
los jóvenes y adolescentes, convirtiéndose habitualmente en su vía de escape y lugar 
para buscar apoyo y comprensión entre iguales. Es por eso que el estudio etnográfico 
de las redes más utilizadas por los jóvenes puede arrojar luz sobre la exposición de la 
ideación o conductas suicidas, además de ofrecer la oportunidad de crear recursos y 
programas de prevención online a través de dichos medios. Esto, tal y como se 
menciona en algunos de los estudios analizados en este informe, puede aumentar 
considerablemente el número de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo a 
buscar ayuda y por tanto, actuar a tiempo evitando así un trágico desenlace para 
muchos jóvenes.   

Por lo que respecta a la prospectiva, además de la superación de la limitación 
comentada, sería interesante realizar análisis sobre esta misma cuestión, tomando en 
consideración las políticas o programas específicos implementados en diferentes 
territorios, además de realizar trabajos en base a la etapa educativa en la que se 
encuentra escolarizado el alumnado permitiendo de esta forma la profundización en la 
singularidad de cada una de ellas, por tratarse de etapas psicoevolutivas con 
características diferenciales y entidad propia. Además, conviene dirigir el análisis con 
perspectiva de género. 
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