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RESUMEN 

La	Autolesión	No	Suicida	(ANS)	es	un	fenómeno	en	aumento	en	las	redes	
sociales,	que	afecta	en	España,	a	una	media	del	30	%	de	los	jóvenes.	Por	
ello	se	presenta	una	metodología	aplicada	para	la	identificación	y	análisis	
de	los	contenidos	creados	por	jóvenes	en	TikTok.	Por	una	parte,	a	través	
de	 un	 estudio	 cuantitativo,	 se	 utiliza	 una	 API	 que	 recoge	 y	 clasifica	 el	
contenido	multimedia	 a	 través	 de	 hashtags.	 Por	 otra	 parte,	 un	 análisis	
cualitativo	 que	 elabora	 un	 estudio	 sistémico	 de	 los	 mismos.	 De	 esta	
manera,	 se	 plantea	 como	 objetivo	 identificar	 los	 contenidos	 en	 TikTok	
relativos	a	las	ANS	y	comprender	sus	códigos	
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1.	Introducción
a	autolesión	no	suicida	(ANS)	podemos	definirla	como	el	acto	deliberado	que	comete	una	persona	
para	provocarse	un	daño,	pero	sin	intención	mortal.	Es	decir,	sin	ánimo	de	acabar	con	su	vida	y	
con	una	intencionalidad	que	va	desde	el	estímulo	del	sufrimiento,	hasta	incluso,	aspectos	estéticos	

(American	Psychiatric	Association,	2022;	Nock,	2010;	Vega	et	al.,	2018).	Las	acciones	a	través	de	 las	
cuáles	 se	 producen	 las	 autolesiones,	 son:	 cortes,	 arañazos,	 golpes,	 quemaduras,	 e	 incluso,	 el	
agravamiento	de	heridas	previas	o	perjuicios	hacia	procesos	de	curación	de	traumatismos	anteriores	
(Klonsky,	2011).			
Las	investigaciones	académicas	establecen	un	rango	de	afectación	de	las	ANS	irregular,	atendiendo	a	

diferentes	 variables	 y	 parámetros	 metodológicos,	 aunque	 la	 literatura	 científica	 generaliza	 estas	
conductas	en	el	público	joven	(Hawton,	2002;	Sardar,	2020).	Las	cifras,	a	nivel	internacional,	sitúan	estas	
prácticas	 con	 una	 oscilación	 entre	 el	 1.5%	 y	 el	 54.8%,	 mientras	 que	 a	 nivel	 nacional	 este	 arco	 de	
afectación	se	amplía	desde	el	0.58%	hasta	el	74.9%	(Bousoño	et	al.,	2021;	Brunner	et	al.,	2014;	Calvete	
Zumalde	et	al.,	2015;	Faura-Garcia	et	al.,	2021;	Kirchner	et	al.,	2011)	.	Además,	estas	conductas	parecen	
haber	aumentado	entre	los	menores	y	los	adolescentes	durante	los	últimos	años,	especialmente	desde	
la	 pandemia	 (Vázquez	 López	 et	 al.,	 2023).	 Informes,	 como	 el	 de	 la	 Fundación	 de	 Ayuda	 a	 Niños	 y	
Adolescentes	en	Riesgo	(ANAR)	que	arroja	datos	del	aumento	de	las	consultas	recibidas	en	un	5.514%	
en	los	últimos	13	años	(Fundación	ANAR,	2021),	o	el	Consejo	General	de	Enfermería,	que	además	de	
calificar	 el	 aumento	 de	 esta	 práctica	 también	 pone	 de	 relieve	 las	 motivaciones	 de	 las	 víctimas,	
destacando	la	no	necesidad	de	una	patología	previa	para	que	se	produzcan	las	conductas	autolesivas	
(Consejo	General	de	Colegios	Oficiales	de	Enfermería	de	España,	2023).	
La	autolesión	no	suicida	cumple	una	función	de	desahogo	emocional	a	través	del	dolor.	Para	evitar	

frustraciones,	y	como	una	vía	de	escape	ante	los	distintos	problemas	que	pueda	tener	el	sujeto,	la	ANS	
sirve	como	un	elemento	regulador	de	emociones	que	no	pueden	ser	afrontadas	o	gestionadas	por	 la	
víctima,	por	lo	que	el	proceso	autolesivo	acaba	teniendo	un	efecto	psicológico	calmante.	Además,	estas	
conductas	acostumbran	a	poseer	un	carácter	reiterativo	y	ascendente	en	cuanto	a	la	violencia	utilizada.	
Es	decir,	la	autolesión	es	cada	vez	más	grave	para	buscar	una	calma	emocional	a	través	del	aumento	del	
dolor	(Gámez	Guadix	et	al.,	2020).	
Aunque	 está	 demostrada	 la	 relación	 entre	 las	 autolesiones	 y	 ciertos	 trastornos	 psicológicos	

(American	 Psychiatry	 Association,	 2022),	 como	 la	 ansiedad	 o	 la	 depresión	 (Calvete	 Zumalde	 et	 al.,	
2015),	trastornos	de	la	conducta	alimentaria,	como	bulimia	y	anorexia,	entre	otros	(Farber	et	al.,	2007),	
o enfermades	mentales	como	el	trastorno	límite	de	la	personalidad	(Cabrera	Zinola,	2015),	incluso	otras
patologías	 que	 pueden	 tener	 las	 autolesiones	 como	 parte	 del	 cuadro	 sintomatológico	 (Mecchella	 y
Burns,	2018);	el	aumento	de	las	conductas	autolesivas	en	los	últimos	años,	revela	la	existencia	de	otros
factores	que	pueden	influir	en	el	desarrollo	de	estas	conductas	en	los	jóvenes.	Klonsky	(2003)	resume
las	principales	motivaciones	en	modelos:	en	primer	lugar	hace	referencia	a	la	regulación	de	los	afectos,
que	sirve	como	alivio	o	calma	ante	situaciones	negativas	e	intensas	(Xin	et	al.,	2020);	en	segundo	lugar,
habla	 sobre	 un	 modelo	 disociativo.	 Es	 decir,	 sujetos	 que	 pueden	 recurrir	 a	 la	 autolesión	 ante	 una
situación	de	separación	de	un	objeto	amado	(Tarragona	Medina,	2020);	otro	estadio,	es	el	calificado
como	una	alternativa	al	suicidio,	ya	que	el	usuario	toma	la	actitud	autolesiva	como	herramienta	para
evitar	quitarse	la	vida;	el	cuarto	modelo	argumenta	sobre	la	influencia	interpersonal,	cuando	se	utiliza
el	acto	autolesivo	para	influir	en	el	comportamiento	de	distintas	personas	(Chowanec	et	al.,	1991);	el
quinto,	referencia	situaciones	traumáticas	que	tienen	consecuencias	en	el	desarrollo	de	identificación
del	 usuario.	 Normalmente	 eventos	 familiares	 (Carroll	 et	 al.,	 1980);	 el	 sexto	 modelo	 habla	 de	 la
autolesión	 como	una	manera	de	 autoinfligirse	un	 castigo;	 y	 por	último,	 la	 búsqueda	de	 sensaciones
(Pérez-Elizondo,	 2020),	 que	 podemos	 resumir	 en	 la	 exploración	 de	 distintos	 tipos	 de	 dolor,	 que	 le
reporta	una	sensación	placentera	(Klonsky	et	al.,	2003).
La	conducta	autolesiva,	por	lo	tanto,	es	multifactorial,	y	además,	puede	estar	ocasionada	o	favorecida	

por	según	que	trastornos	mentales	o	psíquicos.	Todo	ello	adquiere	una	nueva	dimensión	si	se	añade	la	
variable	 de	 las	 redes	 sociales	 (Martínez-Pastor	 et	 al.,	 2023).	 Muchas	 de	 las	 causas	 que	 hemos	
mencionado	se	ven	potenciadas	(Sha	y	Dong,	2021)	otras	se	trasforman	o	incluso	se	ramifican,	porque	
la	 representación	mediática	de	 la	 violencia	puede	 traer	 consigo	distintas	 consecuencias	 (Edwards	 y	
Fuller,	2018)	como	la	normalización	de	la	conducta	o	incluso,	la	configuración	de	un	proceso	romántico,	
ya	sea	a	través	de	la	propia	acción	de	autolesionarse	o	hacia	el	resultado	de	la	misma	(Khasawneh	et	al.,	
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2021).	Además,	la	representación	de	las	ANS	en	redes	sociales	puede	generar	un	efecto	de	llamada	o	
incluso	de	imitación	(Buendía	Giribaldi	et	al.,	2023a;	Moss	et	al.,	2023a).	De	hecho,	estos	efectos	pueden	
llegar	a	configurar	comunidades	de	usuarios	que	buscan	identificación,	y	que	encuentran	espacios	para	
consumir	y	compartir	contenidos	de	temática	autolesiva	(Castillo,	2023).	Estos	espacios	comunicativos	
se	construyen	a	través	de	hashtags	o	palabras	clave	que	utilizan	los	usuarios	a	la	hora	de	publicar	el	
contenido.	Una	de	las	principales	características	de	este	lenguaje	reside	en	su	construcción	morfológica,	
diseñada	 a	 través	 de	 juegos	 de	 palabras,	 siglas,	 caracteres	 poco	 habituales,	 etc.	 De	 esta	 manera	
consiguen	 no	 ser	 detectados	 por	 las	 redes	 sociales,	 e	 incluso,	 escapar	 de	 los	 controles	 parentales	
(Alhassan	et	al.,	2021;	Emma	Hilton,	2017;	Moreno	et	al.,	2016).		
Este	estudio	se	plantea	como	una	aproximación	metodológica	híbrida	sobre	la	representación	de	las	

autolesiones	 en	TikTok.	 A	 través	 de	 un	 análisis	 cuantitativo,	 con	 el	 desarrollo	 de	 una	 aplicación	 de	
recogida	de	datos	a	través	de	sus	hashtags,	y	cualitativo,	con	una	codificación	del	contenido	a	través	de	
distintas	categorías.	Con	ello,	se	pretende	reconocer	los	patrones	de	publicación	de	las	comunidades	de	
autolesión	en	TikTok	y	la	terminología	utilizada	por	los	jóvenes	a	la	hora	de	subir	este	contenido.	Esta	
aproximación	pretende	revelar	distintas	herramientas	para	futuros	análisis	de	la	red	social	TikTok,	que	
incluso	se	pueden	llegar	a	extrapolar	a	otras	redes	sociales,	o	incluso,	a	otros	campos	de	estudio.	

2.	Objetivos	
Partiendo	de	una	hipótesis	principal	sobre	la	configuración	de	comunidades	de	usuarios	alrededor	del	
contenido	autolesivo	en	redes	sociales,	destacando	la	utilización	de	herramientas	comunicativas	que	
sirven	de	elementos	identificativos	en	los	jóvenes,	este	estudio	y	aproximación	ha	planteado	un	objetivo	
principal:	

• La	definición	de	una	estrategia	que	permita	analizar	las	publicaciones	realizadas	en	la	red	
social	TikTok	por	parte	de	los	jóvenes	que	practican	y	consumen	contenido	digital	autolesivo,	
para	comprender	la	configuración	de	esas	comunidades	digitales.		

Para	 la	consecución	de	este	objetivo	principal,	es	necesario	desengranar	el	 funcionamiento	de	 las	
comunidades	 digitales,	 y	 para	 ello	 es	 necesario	 poner	 atención	 a	 las	 fórmulas	 de	 publicación	 del	
contenido	 en	 TikTok	 y	 cuáles	 son	 los	 elementos	 que	 componen	 esta	 acción.	 Por	 lo	 tanto,	 podemos	
establecer	dos	objetivos	secundarios,	que	conformarían	de	manera	detallada	el	objetivo	principal	y	a	
través	de	los	cuáles	se	establecerá	su	cumplimiento:	

• El	análisis	de	 las	publicaciones	de	TikTok	en	distintas	categorías	como	la	 identidad	de	 las	
fuentes,	la	producción	de	los	vídeos,	su	temática,	y	los	códigos	del	lenguaje	utilizados.		

• Revelar	 los	 términos	 identificativos	 lingüísticos,	 como	 palabras	 concretas	 y	 hashtags,	
utilizados	por	 los	usuarios	que	consumen	o	publican	contenido	autolesivo	en	 la	red	social	
analizada.		

3.	Metodología		
Para	 la	 producción	 de	 este	 estudio	 se	 ha	 desarrollado	 una	 aplicación	 en	 Python	 para	 la	 descarga	
periódica	de	publicaciones	de	TikTok	etiquetadas	con	hashtags	relacionados	con	las	autolesiones.	Para	
recuperar	 dichas	 publicaciones	 se	 utilizó	 la	 librería	 TikAPi	 (ByteDance,	 2024),	 y	 en	 concreto,	 los	
recursos	api.public.hashtag,	api.public.search	y	api.public.video.	
Con	la	aplicación	desarrollada	se	han	buscado	todas	las	publicaciones	encontradas	para	un	hashtag	

concreto	y	se	han	descargado	los	vídeos	hasta	alcanzar	el	límite	diario	de	consultas	ofrecido	por	el	api.	
Al	día	siguiente,	una	vez	restablecido	el	acceso	al	api	se	repetía	el	proceso	con	un	hashtag	diferente.	Una	
vez	terminada	la	lista	de	etiquetas	se	volvía	a	comenzar	por	la	primera.	
Para	el	planteamiento	de	la	investigación	a	través	de	las	etiquetas	se	han	consultado	estudios	sobre	

otras	líneas	de	investigación	que	realizan	acercamientos	similares	(Martínez-Sanz	et	al.,	2023;	McCashin	
y	Murphy,	 2023)	 se	ha	puesto	 especial	 atención	 a	 textos	 sobre	 autolesiones	 en	otras	 redes	 sociales	
(Martínez-Pastor	y	Gaete-Salgado,	2023),	además	de	otros	trabajos	que	tenían	como	objeto	de	estudio	
TikTok	(Center	for	Countering	Digital	Hate,	2022),	incluso	se	ha	creado	una	cuenta	en	esta	red	social	
con	algunos	de	 los	aspectos	predeterminados	sobre	autolesiones	de	 las	 investigaciones	consultadas,	
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para	configurar	y	confirmar	una	búsqueda	óptima	de	hashtags	(Elizabeth	et	al.,	2021;	Bahnweg		y	Omar,	
2023).	Las	etiquetas	seleccionadas	han	sido:	«shtwt»,	«catscratchtw»,	«babycuts»,	«shbeans»,	«cuttwt»,	
«styrofoam»,	«scartwt».	
Entre	los	días	30	de	enero	de	2024	y	10	de	marzo	de	2024	se	descargaron	986	videos	diferentes,	de	

los	cuales,	se	recuperó	también	la	información	asociada	a	los	vídeos	por	TikTok	entre	las	que	destacan	
los	 textos,	 y	 estadísticas	 como	 número	 de	 visualizaciones,	 de	 comentarios,	 o	 las	 veces	 que	 se	 ha	
compartido.	
Al	 ser	 este	 estudio	 una	 aproximación	 que	 forma	 parte	 de	 una	 investigación	 en	 curso	 mayor,	 la	

muestra	utilizada	(n=100)	es	más	pequeña	y	forma	parte	de	un	conglomerado	de	vídeos	más	amplio.	
Para	el	análisis	de	estos	vídeos	se	ha	realizado	un	análisis	cualitativo	en	relación	a	cuatro	categorías:	
identidad	de	la	fuente,	producción	del	vídeo,	temática	del	mismo	y	lenguaje	utilizado.	A	través	de	estos	
parámetros	se	pretende	identificar	las	características	de	las	publicaciones	y	así	establecer	patrones	o	
parámetros	que	nos	permitan	reconocer	las	peculiaridades	de	las	comunidades	digitales	autolesivas	en	
TikTok	.		

Tabla	1.	Categorización	del	análisis	
	

Muestra	 Lapso	temporal	 Valor	

100	vídeos	 30/01/2024	10/03/2024	

Identidad	
Producción	video	

Temática	
Lenguaje	

Fuente:	Elaboración	propia,	2024.	

Para	facilitar	la	visualización,	análisis	y	posterior	codificación	de	los	vídeos	se	ha	realizado	también	
una	aplicación	web	en	vuejs	que	ha	permitido	ver	el	contenido	descargado,	agrupados	por	etiquetas,	así	
como	los	textos	y	las	estadísticas.	

Figura	1.	Herramienta	de	visualización		
	

 
Fuente:	Elaboración	propia,	2024.	

4.	Análisis	y	resultados	
Poniendo	atención	al	funcionamiento	y	desarrollo	de	la	plataforma	TikTok,	la	mecánica	de	publicación,	
las	características	del	contenido	e	incluso	el	alcance	de	las	publicaciones	(Amado	et	al.,	2022;	Klug	et	al.,	
2021;	we	are	social,	2023;	Zhang	y	Liu,	2021)		y	además,	incidiendo	en	la	idiosincrasia	del	público	juvenil	
que	consume	contenido	autolesivo	(Lookingbill,	2023;	Bahnweg		y	Omar,	2023;	Sha	y	Dong,	2021)		se	ha	
desarrollado	 un	 análisis	 que	 conlleva	 la	 consecución	 de	 los	 objetivos	 planteados.	 Para	 ello	 se	 ha	
organizado	una	codificación	de	una	muestra	de	vídeos	de	TikTok	-una	aproximación-	(n=100),	que	han	
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sido	 recogidos	 a	 través	 de	 la	 aplicación,	 analizado	 en	 relación	 a	 las	 categorías	 mencionadas	
anteriormente:	identidad,	producción	del	vídeo,	temática	y	lenguaje.		
En	 primer	 lugar,	 atendiendo	 a	 la	 identidad	 (Martínez-Pastor	 y	 Gaete-Salgado,	 2023),	 se	 ha	

seleccionado	la	imagen	del	perfil	de	la	fuente	que	sube	el	contenido	autolesivo	a	TikTok,	para	determinar	
si	 la	 fotografía	pertenece	a	una	persona	real	o	si	por	el	contrario	es	de	otro	carácter	-habitualmente	
puede	 ser	 de	 dibujos	 animados	 u	 otras	 temáticas-.	 Como	 se	muestra	 en	 la	 Figura	 2,	 el	 54%	 de	 los	
usuarios	utiliza	fotos	reales	de	su	persona,	mientras	que	el	36%	oculta	su	identidad	con	otro	tipo	de	
fotografías.	Estos	últimos	usuarios	mantienen	el	anonimato	en	las	redes	sociales	(Agüero	et	al.,	2018),	
por	 temor	a	ser	descubiertos	por	 familiares	o	amigos	 	 (Carballo	Belloso	y	Gómez	Peñalver,	2017),	o	
incluso	por	estilo	y	forma	de	ser	(Gallegos-Santos	et	al.,	2018).	El	10%	restante	corresponde	a	cuentas	
que	han	sido	eliminadas	o	ya	no	existen.	

Figura	2.	Fotografía	de	perfil	
	

	
Fuente:	Elaboración	propia,	2024.	

Siguiendo	 con	 la	 categoría	de	 identidad	de	 la	 fuente,	 podemos	 analizar	 la	 descripción	del	 propio	
perfil.	De	esta	manera	determinamos	si	el	autor	ha	construido	un	sitio	web	específico	dedicado	a	subir	
contenido	autolesivo.	El	26%	de	los	usuarios	correspondientes	a	la	muestra	analizada	sí	que	cumplen	
estos	parámetros.	Esto	lo	hemos	podido	identificar	a	través	de	la	presencia	de	publicaciones	del	mismo	
carácter,	 una	 definición	 de	 comorbilidad	 en	 el	 perfil	 (Sánchez	 Sánchez,	 2018),	 o	 incluso	 el	
reconocimiento	del	propio	autor	en	su	descripción,	ya	que	en	muchas	ocasiones	ellos	mismos	se	definen	
como	«vent	account»	que	tiene	un	significado	orientado	única	y	exclusivamente	al	deshago	emocional	a	
través	 de	 la	 autolesión	 (Perez	 et	 al.,	 2012).	 Además,	 muchos	 de	 estos	 usuarios	 suelen	 ocultar	 su	
identidad,	 como	 hemos	 visto	 anteriormente.	 Por	 su	 parte,	 el	 64%	 de	 los	 usuarios	 que	 han	 subido	
contenido	autolesivo	a	la	red	social	no	ha	configurado	su	perfil	de	manera	explícita.		

Figura	3.	Explicitud	del	perfil	

	
Fuente:	Elaboración	propia,	2024.	
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La	 segunda	 categoría	 establecida	 es	 la	 producción	 del	 vídeo.	 Entendiendo	 la	 dinámica	 de	
funcionamiento	 de	 la	 red	 social	 TikTok	 y	 como	 se	 desarrolla	 el	 proceso	 de	 creación	 de	 las	 piezas	
audiovisuales:	como	la	posibilidad	de	crear	contenido	a	raíz	de	otros	creadores,	o	incluso	subir	archivos	
a	la	web	con	la	representación	de	obras	de	ficción	-respetando	las	políticas	de	la	plataforma	con	respecto	
a	los	derechos	de	autor	(Suárez-Álvarez	y	García-Jiménez,	2021;	TikTok,	2024a,	2024b),	se	establecen	
como	selecciones	a	analizar	la	producción	propia	o	ajena,	para	determninar	el	grado	de	implicación	del	
autor	en	el	contenido	autolesivo.	De	esta	manera,	podemos	determinar	las	características	productivas	
que	 tienen	 los	 creadores	 respecto	 a	 sus	 piezas	 audiovisuales.	 Los	 resultados	 nos	 muestran	 que	 la	
mayoría	de	los	vídeos	analizados	son	de	producción	personal	(93%),	en	los	cuáles	los	autores	adquieren	
un	papel	fundamental	en	el	desarrollo	de	su	originalidad,	a	la	que	además	pueden	vestir	a	través	los	
códigos	 lingüísticos	 o	 visuales	 correspondientes	 a	 las	 comunidades	 digitales	 de	 autolesión.	 El	 7%	
restante	 corresponden	 a	 una	 producción	 ajena,	 que	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 utilización	 de	 elementos	
externos	como	obras	de	ficción,	que	hablan	o	enseñan	contenido	autolesivo,	y	que	los	creadores	utilizan	
para	expresar	sentimientos	a	raíz	de	esas	obras	(Higueras-Ruiz,	2024).	

Figura	4.	Autor	de	la	producción	

	
Fuente:	Elaboración	propia,	2024.	

Además,	dentro	de	la	categoría	de	producción	del	vídeo	hemos	introducido	la	figura	del	challenge	o	
reto	viral,	ya	que	es	una	de	las	producciones	más	habituales	en	la	red	social,	y	que	basa	su	contendio	en	
la	réplica	e	 imitación	de	distintas	acciones	que	otros	usuarios	han	hecho	previamente.	De	hecho,	en	
muchas	ocasiones	estos	vídeos	que	suelen	volverse	muy	conocidos,	utilizan	fragmentos	de	otras	piezas	
audiovisuales	o	de	otros	usuarios	para	establecer	una	comparación	entre	ambos	creadores	o	vídeos.	De	
esta	manera,	también	podemos	codificar	una	de	las	principales	premisas	sobre	los	challenges	de	TikTok	
y	su	efecto	de	imitación	en	otros	usuarios,	que	en	nuestra	línea	de	investigación,	puede	conllevar	a	la	
incitación	o	favorecimiento	de	conductas	autolesivas	(Buendía	Giribaldi	et	al.,	2023b;	Moss	et	al.,	2023b;	
Ortega-Barón	 et	 al.,	 2023).	 El	 challenge	 forma	 parte	 de	 esta	 categoría	 por	 su	 naturaleza	 viral	 y	 de	
producción	 audiovisual	 a	 la	 hora	 de	 replicarse	 y	 extenderse	 en	 TikTok.	 En	 cuanto	 a	 los	 resultados	
obtenidos,	los	retos	virales	de	carácter	autolesivo	han	correspondido	al	5%	de	los	analizados,	frente	al	
95%	que	no	 formaban	parte	de	ningún	 contenido	 en	 tendencia.	A	pesar	de	posicionarse	 frente	 a	 la	
publicación	de	este	tipo	de	contenidos	en	su	plataforma,	y	más	en	uno	de	sus	formatos	insignia	como	es	
el	 challenge,	 existe	 contenido	 autolesivo	 con	 propagación	 viral	 e	 incitación	 y	 favorecimiento	 a	 las	
conductas	ANS	(Padilla	Castillo,	2023).	

Figura	5.	Challenges	

	
Fuente:	Elaboración	propia,	2024.	
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La	tercera	categoría	analizada	es	la	temática	del	vídeo.	Para	ello	nos	centramos	de	manera	principal	
en	si	el	contenido	que	muestra	el	vídeo	es	real	a	través	de	la	visualización	de	cortes,	cicatrices	o	incluso,	
la	presencia	de	utensilios.	Algunos	de	los	resultados	que	hemos	cosechado	nos	muestran	cuál	es	el	modo	
en	 el	 que	 los	 usuarios	 representan	 las	 autolesiones.	 La	mayoría	 de	 ellos,	 un	 68%	no	 representa	 de	
manera	explícita	ninguna	autolesión,	ni	herida,	ni	siquiera	hace	referencia	a	las	autolesiones,	mientras	
que	el	20%	de	los	usuarios	si	que	enseñan	golpes	pasados	o	cicatrices	que	se	hicieron	hace	algún	tiempo.	
Contrariamente	de	los	contenidos	autolesivos	que	se	muestran	en	la	red	social	Twitter	donde	adquieren	
connotaciones	 incluso,	 sensacionalistas	 (Martínez-Pastor	 y	 Gaete-Salgado,	 2023).	 En	 TikTok	 la	
representación	visual	de	las	ANS	es	más	sugerente	y	sutil.	Por	ejemplo,	el	11%	muestra	algún	utensilio,	
aunque	nunca	enseña	el	proceso	y	siempre	deja	entender	la	conducta	sin	mostrarla.	Únicamente	un	1%	
muestra	contenido	sangrante	o	cortes	recientes	autolesivos.	

Figura	6.	Temática	del	vídeo	

	
Fuente:	Elaboración	propia,	2024.	

Además,	en	cuanto	a	las	temáticas	del	vídeo	podemos	definir	también	si	el	contenido	es	ficticio.	Y	de	
ser	así	que	estilo	artístico	puede	tener.	Hemos	codificado	una	estética	anime	ya	que	existen	estudios	que	
relacionan	las	autolesiones	con	este	tipo	de	animación	tradicional	japonesa	(Cristina	y	Marin,	2011)	o	
también,	un	estilo	artístico	cute,	que	está	relacionado	con	sentimientos	de	ternura	y	que	también	podría	
reunir	 aspectos	 en	 común	 con	 la	 actitud	 autolesiva	 (Martínez-Pastor	 y	 Gaete-Salgado,	 2023).	 Los	
resultados	 nos	 ofrecen	 que	 la	 estética	 anime	 representan	 el	 15%,	mientras	 que	 los	 que	 tienen	 una	
estética	cute	son	el	35%.	Entre	ambos	suman	la	mitad	de	las	temáticas	del	contenido	ficticio	de	los	vídeos	
analizados.	 Los	 restantes	 corresponden	 a	 otros	 tipos	 de	 estéticas	 no	 codificadas	 o	 simplemente,	 no	
tienen	una	definición	concreta.	

Figura	7.	Estética	contenido	ficción	

	
Fuente:	Elaboración	propia,	2024.	

Por	 último,	 tenemos	 que	 destacar	 la	 categorización	 del	 lenguaje.	 Junto	 al	 vídeo,	 conforman	 los	
elementos	 principales	 de	 las	 publicaciones	 de	 TikTok.	 Para	 ellos	 tenemos	 que	 comprender	 el	
funcionamiento	de	la	red	social	en	cuanto	al	proceso	creativo	(TikTok,	2024)	y	los	distintos	aspectos	y	
ubicaciones	en	los	que	puede	aparecer	el	texto	dentro	de	una	misma	publicación.	Este	elemento,	puede	
ser	el	título	de	la	publicación,	que	conforma	un	primer	análisis	en	la	codificación	del	lenguaje,	y	que	está	
organizado	alrededor	de	varias	selecciones:	 si	 se	menciona	 la	herida,	 si	 se	describe	 la	utilización	de	
algún	utensilio,	o	si	menciona	a	algún	familiar	o	amigo,	independientemente	de	su	tono	o	intención.	Los	
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resultados	obtenidos	son,	que	el	72%	de	las	publicaciones	mencionan	en	algún	momento	o	de	alguna	
manera	 la	herida	autolesiva,	el	16%	cuenta	cierta	 información	de	relaciones	personales	sobre	algún	
familiar	o	amigo	-sin	contar	su	intención-,	mientras	que	en	el	11%	no	hay	ningún	tipo	de	mención,	y	el	
1%	hace	referencia	a	algún	tipo	de	utensilio	utilizado	para	proferirse	autolesiones.			

Figura	8.	Utilización	del	lenguaje	

	
Fuente:	Elaboración	propia,	2024.	

La	otra	forma	en	la	que	puede	aparecer	texto	en	la	publicación	de	TikTok	es	dentro	del	vídeo	y	es	
completamente	independiente	del	título	de	la	publicación.	En	este	caso	y	a	través	de	la	observación	nos	
hemos	percatado	de	una	considerable	presencia	del	color	rojo	en	estos	textos,	por	lo	que	se	ha	decidido	
establecer	 una	 codificación	 que	 nos	 pueda	 revelar	 cierta	 costumbre	 de	 la	 comunidad	 digital	 de	
autolesiones	que	pueda	formar	parte	de	su	configuración.	En	la	muestra	analizada	el	20%	de	los	vídeos	
mostraban	este	color,	contra	el	80%	de	cualquier	otro.	

Figura	9.	Color	del	texto	

	
Fuente:	Elaboración	propia,	2024.	

Tanto	en	el	 texto	de	 la	publicación	como	en	el	 texto	dentro	del	vídeo	se	utilizan	palabras	clave	o	
hashtags	que	han	sido	recogidas	para	su	estudio	a	través	de	un	campo	de	escritura	utilizado	en	cada	
publicación	 analizada,	 para	 incluir	 todas	 aquellas	 que	 estuvieran	 relacionadas	 con	 las	 conductas	
autolesivas.	La	terminología	utilizada	por	los	usuarios	para	hablar	sobre	las	ANS	obedece	a	anglicismos,	
siglas	o	abreviaturas.	En	este	caso,	las	palabras	más	repetidas	en	las	publicaciones	analizadas,	tanto	en	
el	texto	del	título	como	el	que	figura	dentro	del	vídeo	son,	con	su	respectivo	significado:	sh,	abreviatura	
de	 selfharm.	 Equivalente	 anglosajón	 a	 autolesiones;	 scars,	 hace	 referencia	 a	 cicatrices;	 tw,	 siglas	 de	
Trigger	 Warning.	 Utilizadas	 como	 advertencia	 del	 contenido	 que	 se	 va	 a	 visualizar;	mental	 health,	
equivalente	de	salud	mental;	y	vent,	que	su	traducción	literal	es	respiradero	o	abertura,	y	hace	referencia	
al	desahogo	que	supone	para	algunos	usuarios	visualizar	contenido	sobre	conductas	autolesivas.		
Esta	 terminología	 permite	 la	 creación	 de	 un	 código	 de	 comunicación	 que	 sirve	 como	 una	 vía	 de	

identificación	dentro	de	la	comunidad	de	usuarios	que	consumen	el	contenido	autolesivo,	además	de	
servir	como	barrera	contra	la	propia	red	social	y	evitar	así	restricciones,	o	incluso	para	eludir	el	control	
parental.	 Por	 eso	 mismo,	 la	 utilización	 de	 distintos	 hashtags	 y	 palabras	 clave	 adquieren	 un	 papel	
fundamental	en	la	labor	de	ocultar	este	contenido	y	dirigirlo	únicamente	a	personas	de	la	comunidad.	
Los	resultados	mostrados	en	la	Figura	10,	representan	la	frecuencia	de	uso	de	esta	terminología	en	las	
publicaciones	 autolesivas	 analizadas	 en	 TikTok.	 «sh»	 aparece	 en	 el	 84%	 de	 ocasiones,	 siendo	 la	
expresión	más	utilizada,	como	también	se	produce	en	la	red	social	Twitter	(Martínez-Pastor	y	Gaete-
Salgado,	2023),	seguramente	por	su	carácter	general	en	cuanto	a	la	conducta	y	bajo	la	que	se	engloban	
todas	 las	prácticas	autolesivas.	Por	su	parte,	el	 término	«scars»	está	representado	en	la	mitad	de	 las	
publicaciones	-como	hemos	visto	anteriormente	era	la	ANS	más	repetida	en	cuanto	a	la	temática	de	los	
vídeos-.	
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Figura	10.	Frecuencia	palabras	clave	y	hashtags	

Fuente:	Elaboración	propia,	2024.	

A	modo	de	resumen	de	 los	resultados	obtenidos	en	 la	codificación	de	 los	distintos	elementos	del	
vídeo,	podemos	decir	que	estos	datos	se	han	organizado	en	cuanto	a	las	categorías	que	previamente	se	
han	 establecido	 en	 el	 análisis.	 En	 primer	 lugar,	 en	 cuanto	 a	 la	 identidad	 de	 la	 fuente	 que	 sube	 el	
contenido,	en	segundo	lugar,	en	cuanto	a	la	producción	del	vídeo,	en	tercero	haciendo	referencia	a	las	
temáticas	que	se	han	utilizado	y	a	las	estéticas	detectadas,	y	por	último	a	la	utilización	del	lenguaje	y	su	
funcionamiento	como	un	código	de	comunicación.	A	través	de	estas	categorías	y	sus	correspondientes	
variables	se	busca	cumplir	con	los	objetivos	establecidos	previamente.	

5. Conclusiones
Este	estudio	y	aproximación	metodológica	se	ha	realizado	bajo	la	hipótesis	de	la	configuración	de	las	
comunidades	de	autolesión	en	relación	a	 la	utilización	de	una	serie	de	elementos	que	configuran	su	
identidad	digital.	A	raíz	de	esto	se	ha	propuesto	un	objetivo	principal	que	tratara	de	desarrollar	una	
estrategia	que	permitiese	analizar	las	publicaciones	realizadas	en	la	red	social	TikTok	por	parte	de	los	
jóvenes	que	practican	y	consumen	contenido	digital	autolesivo	y	así	comprender	la	configuración	de	
esas	comunidades	digitales.	
Este	diseño	se	ha	planteado	a	través	de	un	análisis	enfocado	en	cuatro	categorías	definidas.	En	primer	

lugar	se	ha	dispuesto	la	identidad	de	la	fuente	que	sube	el	contenido	autolesivo	a	la	red	social,	y	esta	se	
ha	analizado	en	función	de	la	imagen	perfil	que	posee	en	TikTok	y	de	si	su	perfil	era	un	sitio	específico	
de	autolesiones.	Con	ello,	hemos	podido	comprobar	características	 referentes	al	primer	usuario	que	
sube	el	contenido	autolesivo,	para	saber	identificarlos.	Por	un	lado	usuarios	con	fotos	reales	y	por	otro,	
perfiles	explícitos	sobre	ANS	que	carecen	de	fotos	personales,	y	que	suelen	ser	utilizados	como	vías	de	
desahogo.		
En	segundo,	hemos	dispuesto	una	categoría	de	producción	del	vídeo,	para	comprender	si	los	usuarios	

que	suelen	subir	el	 contenido	autolesivo,	 son	 los	autores	materiales	del	mismo	o	si	por	el	 contrario	
utilizan	elementos	ajenos.	De	esta	manera,	hemos	podido	verificar	la	potestad	del	autor	sobre	su	propio	
contenido	y	 la	originalidad	del	mismo,	que	conlleva	 la	utilización	e	 inclusión	de	códigos	 lingüísticos	
pertenecientes	 a	 la	 comunidad	 digital	 autolesiva.	 Además,	 hemos	 referenciado	 la	 creación	 y	
esparcimiento	de	challenges	o	retos	virales	sobre	autolesiones	en	TikTok.	
En	tercer	lugar	hemos	analizado	la	temática	de	los	vídeos	en	la	red	social	para	comprender	cuan	de	

explícito	es	el	contenido	y	cuáles	son	sus	características.	Hemos	concluido	que	la	representación	de	las	
ANS	en	TikTok	es	 sutil	 y	 sugerente	y	que	apenas	 se	muestran	visualmente	 conductas	 autolesivas,	 y	
cuando	ocurre,	suelen	ser	cicatrices	de	heridas	ya	ocurridas.		
En	último	lugar,	el	diseño	de	la	estrategia	ha	desarrollado	un	estudio	sobre	la	terminología	utilizada	

en	las	publicaciones.	Cabe	destacar	que	estas	expresiones,	al	contrario	que	en	las	muestras	de	vídeo,	si	
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que	mencionan	las	heridas	con	una	mayor	frecuencia.	De	esta	manera	se	conjuga	una	publicación	en	la	
red	social,	insinuante,	con	el	elemento	textual	mencionando	la	actitud	autolesiva	pero	sin	enseñarlo	en	
el	vídeo.	Además,	en	algunas	ocasiones	hemos	referenciado	la	presencia	del	color	rojo	en	las	palabras	
utilizadas,	y	a	pesar	de	que	este	estudio	es	una	aproximación	y	es	necesario	un	estudio	más	amplio	sobre	
ello	con	la	inclusión	de	otras	variables,	podría	ser	una	referencia	también	sutil,	sobre	la	sangre	o	el	dolor.		
Además,	 y	 sin	 terminar	 la	 categoría	 lingüística	 hemos	 detectado	 la	 utilización	 de	 distintas	

expresiones	que	hablan	sobre	las	ANS	y	que	forman	parte	de	los	códigos	utilizados	por	las	comunidades	
digitales	autolesivas,	que	tienen	como	función	principal	proporcionar	sentimientos	de	identificación	a	
sus	miembros,	evitar	las	restricciones	de	la	red	social	y	eludir	el	control	parental.	
Todas	estas	estrategias	cumplen	los	objetivos	secundarios	planteados	sobre	el	análisis	categórico	de	

las	publicaciones	de	TikTok	y	la	revelación	de	la	terminología	utilizada,	con	ello	se	ha	configurado	el	
objetivo	 principal	 de	 este	 estudio	 aproximativo,	 de	 desarrollar	 una	 estrategia	 de	 estudio	 sobre	 las	
comunidades	digitales	de	autolesión.		
A	modo	de	conclusión	final	podemos	decir	que	la	comunidad	digital	autolesiva	se	configura	a	través	

de	publicaciones	sutiles	y	sugerentes,	con	poca	información	visual	y	utilizando	terminología	encriptada.	
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