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Resumen

Introducción: En España, el suicidio es la primera causa de muerte externa entre los adolescentes de 15 a 19 años y
entre los adultos en general, produciéndose en el año 2020 un total de 4000 muertes no naturales y evitables. Si bien a
lo largo del tiempo se ha objetivado cómo a través de los medios de comunicación se han potenciado los efectos
imitadores de suicidio (efecto Werther), desde hace dos décadas se está investigando la posibilidad de que estos
formen parte de los factores protectores contra las muertes por suicidio (efecto Papageno). Por ello, a través de una
revisión de alcance y como objetivo general se pretende explorar la literatura existente sobre el efecto Werther y el
efecto Papageno, y como objetivo específico, conocer qué intervenciones, basadas en la evidencia científica, han
sido útiles y seguras para reforzar el efecto Papageno.
Metodología: Revisión de alcance a través de bases de datos (Medline, PsycInfo, Cochrane Library). Como criterios
de inclusión, se aceptó cualquier artículo que tratase el efecto Papageno, excluyendo aquellos que no estuviesen
publicados en inglés o castellano o formasen parte de la literatura gris.
Resultados: Se incluyeron un total de 13 artículos, publicados la mayoría de ellos en Austria. Se observó que la ten-
dencia de los estudios descriptivos (n = 5) estuvo orientada al análisis y estudio del efecto Werther y que los estudios
de diseño analítico-experimental (n = 7) estuvieron focalizados en el estudio del efecto Papageno sobre población
general, específica, vulnerable y sobre los profesionales sanitarios. Solo hubo un estudio de carácter cualitativo. Las
intervenciones que se encontraron fueron la exposición a lecturas, relatos, videos y páginas web.
Conclusiones: En la actualidad, se ha observado un cambio de perspectiva en el que las investigaciones se están
focalizando en el efecto Papageno (protector) más que en el efecto Werther (de riesgo) para la prevención de las
ideaciones y actos suicidas en población general, específica, vulnerable y sobre el personal sanitario. Las interven-
ciones que han sido útiles para potenciar el efecto Papageno han sido la exposición a lecturas, relatos, videos y pági-
nas web siempre que aportasen información personal sobre estrategias de afrontamiento efectivas (a través de
profesionales sanitarios con o sin experiencias personales propias) y recursos comunitarios sobre cómo y dónde
pedir ayuda.

Palabras clave: suicidio, ideación suicida, intento de suicidio, efecto Papageno, efecto protector, medios de comunicación.

Abstract

Introduction: In Spain, suicide is the first cause of death among 15-19 years-olds and globally in adults, taking place in
the year 2020 around 4000 deaths no natural and avoidable. Through time scientists have analyzed how the commu-
nications media have been able to maximize the imitation effects related to suicide (Werther effect). However, for two
decades scientists are researching the possibility to include the communication media as a protective factor against
suicide (Papageno effect). For this reason, the general aim of this scoping review is to explore the scientific literature
about Werther and Papageno effect and the secondary outcome wants to know which interventions are tools and
safety to improve the Papageno effect.
Methods: For this scoping review, we researched in Medline PsycInfo and Cochrane Library databases. Inclusion
criteria: whatever article that speaks about Papageno Effect except if they were published in a language different to
English or Spanish or in gray literature.
Results: 13 issues are included in this scoping review, most of them have been done in Austria. We have been able to
look that its trend about descriptive design (n= 5) were focused on the Werther effect and the randomised trials (n = 7)
studied the Papageno effect in general, specific, vulnerable population and health professionals.
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Introducción

El suicidio proviene del latín , que se definesuicidium

como “muerte autoinfligida con cierta evidencia de

que la persona tiene la intención de provocarse” (Ame-

rican Psychiatric Association Work Group on Suicidal

Behaviors, 2003). Desde hace años, el suicidio, o más

bien el suicidio consumado (intento de suicidio con

resultado de muerte), es una de las principales causas

de muerte a nivel mundial en las personas adultas, y la

primera causa de muerte externa en adolescentes entre

15 y 19 años (OMS, 2021). De hecho, cerca de 700 000

personas en el mundo mueren por suicidio cada año y

se estima que, aproximadamente, por cada suicidio

consumado hay 20 personas que lo intentan, según los

datos extraídos de 80 Estados miembro, por lo que las

estadísticas podrían ser superiores (OMS, 2021). En

España, y según los últimos datos del Instituto Nacio-

nal de Estadística (2020) murieron por suicido cerca de

4000 personas (cerca de 11 al día) (Merino, 2022),

habiendo un incremento del 7.4 % respecto al año 2019

en el que el 74 % de ellas eran hombres y el resto muje-

res (Ministerio de Sanidad, 2020).

Si bien uno de los factores de riesgo individuales

más importante para quitarse la vida a través del suici-

dio son los intentos de suicidio no consumado previos,

también habría que tener en cuenta otros como el con-

sumo de alcohol o la presencia de trastornos mentales

7 % (OMS, 2021). En este último caso, los porcentajes

de la probabilidad de que suceda una muerte por suici-

dio son superiores: un 4 % más para las personas con

un trastorno del ánimo; 5 % para personas con diagnós-

tico de esquizofrenia; 8 % para el diagnóstico de tras-

torno bipolar; un 21 % para las personas que tienen

depresión mayor, y un 33 % en caso de toxicomanías

(Mental, 2020).

Y habría que añadir que se contemplan otros facto-

res de riesgo, como las rupturas sentimentales, proble-

mas económicos o estrategias de afrontamiento inade-

cuadas, vivencias conflictivas, catástrofes, situaciones

violentas, pérdidas de seres queridos y sensación de

aislamiento social, que pueden contribuir y fomentar el

suicidio (Mental, 2020).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha

priorizado las estrategias para la reducción de estas

cifras, haciendo especial hincapié en la posibilidad de

prevenir las muertes por suicidio. Para ello ha elabora-

do una guía denominada ( ) en laLIVE LIFE Vive la vida

que recomienda intervenciones como analizar la situa-

ción, colaboración multisectorial, formación, vigilan-

cia, seguimiento y evaluación (OMS, 2021). Además,

se ha focalizado en la restricción de los medios de

actuación para llevar a cabo el suicidio (como por

ejemplo, poner barreras para conseguir plaguicidas,

armas de fuego o ciertos medicamentos), acompañar a

los jóvenes durante el desarrollo biopsicosocial y tam-

bién educar a los medios de comunicación con el obje-

tivo de que estos informen con responsabilidad y no

fomenten las conductas suicidas (OMS, 2021). Este

hecho es de especial relevancia ya que desde el siglo

XIX se ha podido objetivar que un mal uso de la comu-

nicación puede promover a la ideación y/o ejecución

de las conductas suicidas (efecto Werther) (Cheng

et al. et al., 2018; Niederkrotenthaler , 2010; Sisask &

Värnik, 2012).

El efecto Werther –cuyo nombre proviene de una de

las novelas de Goethe (1774), en la que el protagonista

(Werther) se suicida tras una ruptura romántica–, se

refiere a la relación existente entre la información de

contenido frecuente y sensacionalista y los suicidios

consumados entre la población (Leonard, 2001). Este

acontecimiento empezó a observarse desde que, tras la

lectura de la novela en el siglo XVIII, hubo un aumento

en las tasas de suicidio (Niederkrotenthaler ,et al.

2020). Pero ¿era posible la existencia de la imitación

del suicidio? ¿El número de personas que se suicida-

ban era tan alto como para variar las tasas? Ante el

escepticismo de esa posibilidad, no se aplicó ninguna
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Conclusions: Only was a qualitative study. Interventions which were useful to improve the Papageno effect were:
readings, videos and the internet. Currently, we have observed a different perspective about the focus of the suicide
studies: talking about the Papageno effect is better than the Werther effect to prevent suicidal ideation in general,
specific, vulnerable populations and health professionals. Interventions which are useful to improve the Papageno
effect have been readings, videos and the internet if they have coping strategies (with professionals) and have access
to how and where to look for help.
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estrategia de mejora hasta que, recientemente, se ha

demostrado que la forma de hablar y comunicar sobre

los actos suicidas de las celebridades se asoció con un

aumento del 8 al 18 % en los dos meses posteriores,

reconociéndose como un problema de salud pública

(Niederkrotenthaler , 2020).et al.

Este efecto imitador está basado en teorías como el

aprendizaje social, en el que las personas aprenden por

observación o modelado; o por la teoría de la identifi-

cación (Pirkis & Blood, 2001), en la que los individuos

tienden a identificarse con otras personas, pudiendo

adoptar y desarrollar una especie de apego que los

incite a imitar, teniendo una “identificación horizon-

tal” con iguales o “identificación vertical” con perso-

nas famosas o populares (Pirkis & Blood, 2001; Sisask

& Värnik, 2012; Stack, 1992). Y que las conductas

suicidas por imitación existan es una preocupación

real, ya que algunos adolescentes y adultos jóvenes han

utilizado el llamado comportamiento autoagresivo

como método de regulación emocional ante situacio-

nes complicadas o de crisis, que se pueden cronificar y

evolucionar a intentos de suicidio (Glenn , 2017;et al.

Hawton , 2012; Whitlock , 2013; Wolff ,et al. et al. et al.

2019).

Contrariamente al efecto Werther, se habla del efec-

to Papageno para indicar que la comunicación emplea-

da en general y por los medios de comunicación puede

ayudar a la prevención del suicidio (Niederkrotentha-

ler , 2010). Su nombre, efecto Papageno, surge enet al.

el año 2010 por parte de Niederkrotenthaler, et al.

(Niederkrotenthaler , 2010), basándose en elet al.

nombre del protagonista de la ópera de Mozart La

flauta mágica (1791), en la cual este presenta ideacio-

nes autolíticas tras una respuesta sentimental y las

vence gracias al apoyo de otros personajes.

Esta perspectiva salutogénica relacionada con la

prevención de las muertes por suicidio ha posibilitado

que los estudios relacionados vayan en aumento. No

obstante, y partiendo de una búsqueda bibliográfica

superficial anterior a esta revisión de alcance, se obser-

varon que los estudios eran muy heterogéneos en cuan-

to a la población de estudio, el diseño empleado en la

realización de la investigación, así como las interven-

ciones realizadas. Por todo lo anterior, este trabajo

tiene como objetivo general explorar la literatura exis-

tente sobre el efecto Papageno a través de una revisión

de alcance, y como objetivo específico, conocer qué

intervenciones –basadas en la evidencia científica–

han sido útiles y seguras.

Metodología

Dada la amplitud de la pregunta de investigación y

debido a la reciente introducción del término en la

evidencia científica, se ha optado por la realización de

una revisión sistemática exploratoria. Se trata de un

tipo de revisión de la literatura a través de la cual se

pretende conocer y examinar la extensión del efecto

Papageno sobre la literatura existente, con la finalidad

de averiguar qué hay publicado relacionado con este

tema, además de poder describir qué evidencias hay en

relación a la prevención del suicidio a través de los

medios de comunicación (Manchado , 2009;et al.

Peters , 2015). En este retrato general de las inter-et al.

venciones de prevención contra el suicidio, se pretende

localizar las intervenciones y/o actividades útiles y

seguras para la población.

Estrategia de búsqueda

La revisión se realizó de acuerdo con los principios de

la declaración PRISMA adaptada a las revisiones de

alcance (PRISMA-SR) (Tricco , 2018). Los resul-et al.

tados de la identificación, selección, evaluación de

elegibilidad e inclusión final se presentan en el diagra-

ma de flujo PRISMA (gráfico 1). La búsqueda biblio-

gráfica se realizó en tres bases de datos: Ovid-Medline

(PubMed), PsycINFO y Cochrane Library en enero de

2022. Para los criterios de búsqueda, se utilizaron

descriptores en ciencias de la salud, como “suicidio”,

“intento de suicidio”, “suicidio completo”, “comuni-

cación” y una combinación de palabras clave como

“ideaciones suicidas” o “efecto Papageno”. Posterior-

mente se adaptaron los operadores booleanos y trunca-

mientos a cada base de datos.

Criterios de inclusión y exclusión

Se incluyó cualquier artículo, basado en la evidencia

científica, en el que se informara sobre el efecto Papa-

geno y las intervenciones que se llevaban a cabo para

conseguirlo. Se excluyeron los artículos que tratasen

sobre otra temática diferente al suicidio y la literatura

gris. El único límite que se implantó fue el idioma

(inglés y castellano).

Selección de estudios y extracción de datos

La búsqueda inicial identificó 49 publicaciones. Se

restaron los artículos que no cumplieron con el límite

del idioma (n = 5) y se eliminaron las duplicidades

(n = 5), quedando un total de 39 artículos.
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En primer lugar, se realizó una lectura del título y

resumen de los artículos seleccionados hasta el

momento. Se eliminaron 16 por no estar relacionados

con el suicidio –sino más bien sobre la promoción y

prevención de los trastornos mentales–, también se

eliminaron dos por no tratar sobre los medios de comu-

nicación, y, por último, tuvimos que descartar dos

artículos debido a la inaccesibilidad de encontrar el

texto completo.

Tras la inclusión total de 13 artículos, se creó una

plantilla de extracción de datos para poder plasmar las

variables de interés, las cuales se recogen en la tabla 1.

Para la extracción de datos, se tuvo en cuenta el

análisis temático, los objetivos principales y específi-

cos de los estudios incluidos: efecto Werther; efecto

Papageno; el papel de la comunicación, tanto de los

medios a nivel global, como de forma terapéutica indi-

vidual; población de estudio y tipo de intervención, en

caso de que hubiese.

Crítica metodológica

Para asegurar la transparencia y rigurosidad de la cali-

dad metodológica de los artículos, estos se valoraron

siguiendo la guías de verificación CaSP (Santamaría,

2017) adaptadas a cada diseño de la investigación

(cualitativa, analítica observacional y analítica experi-

mental).

Resultados

Características principales de los estudios seleccio-

nados

Crítica metodológica de los artículos

En esta revisión de alcance se identificaron un total de

13 artículos. La valoración metodológica permite

señalar que la mayoría de los artículos incluidos eran

de diseño analítico-experimental (n = 7) (Braun ,et al.

2021; Niederkrotenthaler , 2021; Niederkrotent-et al.

haler & Till, 2020a, 2020b; Till , 2017; Walteret al.

et al., 2021). No obstante, también se realizaron estu-

dios de tipo analítico-observacional (n = 5) (Cheng

et al. et al., 2018; Gunn , 2020; Myhre & Walby, 2021;

Niederkrotenthaler , 2010; Thienel , 2019) yet al. et al.

uno de diseño cualitativo (Ng , 2021).et al.

Todos ellos presentaron claramente sus objetivos y

metodología utilizada, aplicando un diseño adecuado

para cada tipo de investigación. Se detalló la recogida

de los datos, el análisis realizado y las limitaciones.

Los únicos que no precisaron aprobación por parte del

comité de bioética fueron los de carácter descriptivo.

Artículos identificados
a través de bases de datos

Registers (n = 49)

Artículos para screening
(n = 39)

Artículos excluidos según criterios
de inclusión/exclusión
por título y resumen (n = 18)

Artículos excluidos:
No disponibilidad (n = 2)

Estudios seleccionados
para su elegibilidad
(n = 21)

Estudios incluidos
en la revisión
(n = 13)

Artículos eliminados antes del cribado
Duplicados (n = 49)
Límites (n = 5)

Identificación de los estudios
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Gráfico 1. Flujograma PRISMA-ScR
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Respecto a los estudios analítico-experimentales,

todos ellos superaron los beneficios frente a los posi-

bles riesgos, pese a que en dos de ellos (Braun ,et al.

2021; Niederkrotenthaler , 2021) la precisión noet al.

fue clara del todo.Yde forma exclusiva, en el estudio de

Walter K (Walter , 2021) no hubo cegamientoet al. et al.

nialeatorizaciónenel reclutamientode lamuestra.

Países en lo que se han realizado los trabajos

seleccionados

Los estudios incluidos en la revisión se han realizado

en Austria (n = 7), seguido de Australia (n = 1), Hong

Kong (n = 1), Estados Unidos (n = 1), Noruega (n = 1),

Malasia (n = 1) y Francia (n = 1).

Enfoque de los resultados

Los estudios de diseño observacional descriptivo

(n = 5) (Cheng et al., 2018; Gunn et al., 2020; Myhre &

Walby, 2021; Niederkrotenthaler , 2010; Thienelet al.

et al., 2019) objetivaron a través de un análisis de los

titulares y noticias (emitidos por televisión, radio o

internet), en un periodo de tiempo establecido, la exis-

tencia del efecto Werther. Destacaron que este se

potencia a través de la visión de la “hipótesis del

mundo aterrador”, en la que enfatizaron la existencia

de una asociación directa entre la cantidad de noticias

sobre el suicidio y los suicidios consumados (Nieder-

krotenthaler , 2010). Además, este cobró máset al.

fuerza según el medio empleado (televisión) y/o al

hablar con más frecuencia en el caso de las celebrida-

des o según rangos de edad (prevalentemente en los

jóvenes) (Cheng , 2018). No obstante, en el estu-et al.

dio realizado enAustralia en el que también se analiza-

ban este tipo de noticias, se observó que el 97 % de las

transmisiones, intentaban cumplir con las normas de

publicación, y en las que solo un 40 % ofrecían un

recurso sobre cómo y dónde poder pedir ayuda (Thie-

nel , 2019).et al.

Además, aunque todos los artículos incluidos en la

revisión indicasen la posibilidad de prevenir el suicidio

a través de los medios de comunicación, subrayando la

importancia de estar en continua formación dada la

posibilidad de que el efecto protector se desvanezca en

el tiempo (Niederkrotenthaler , 2010), (Chenget al.

et al., 2018), solo dos de ellos indicaron la importancia

de incluir en los equipos de comunicación a profesio-

nales de la salud mental para que evaluasen y apoyasen

aquello que se está retransmitiendo (Niederkrotentha-

ler , 2010), (Ng , 2021).et al. et al.

Por otro lado, los estudios analíticos experimentales

no se focalizaron en el efecto Werther, sino más bien

sobre el efecto Papageno. El objetivo principal era

conocer si las intervenciones realizadas fomentaban la

prevención y/o reducción de las ideaciones suicidas, al

mismo tiempo que se aumentaba la búsqueda activa de

ayuda profesional.

Población y clasificación de las intervenciones del

estudio

Dada la variabilidad de los resultados relacionados con

la población de estudio, y atendiendo a las recomenda-

ciones de la OMS, se han categorizado las intervencio-

nes de los ensayos clínicos (n = 7) en estrategias utili-

zadas para la población universal (toda la población;

n = 1), selectivas (subpoblaciones específicas, n = 1) y

población vulnerable (n = 3). Estas se han puesto en

práctica sobre un total de 1765 personas.Además, se ha

propuesto añadir otra categoría para incluir el resto de

los ensayos clínicos (n = 2) cuya población estaba

focalizada en los profesionales sanitarios.

Estrategias dirigidas a la población universal

En un estudio dirigido a 545 adultos, entre los que

predominaban las mujeres con una media de edad de

41 años, se realizó una actividad a través de la lectura.

Esta lectura se realizó a un grupo a través de un experto

en la materia con y sin experiencia personal sobre la

superación de las ideaciones suicidas; otro grupo leyó

otro artículo que no tenía relación con la temática a

tratar (Till , 2019).et al.

En el grupo de intervención, se demostró una dismi-

nución de las ideaciones suicidas en general, a pesar de

la persona que compartía y lideraba la actividad. Por lo

que los autores de dicha investigación concluyeron que

no hay diferencias entre los resultados ante la lectura

de un profesional con o sin experiencias propias, y que

por tanto el uso de historias ficticias podría ser útil para

la prevención del suicidio, atendiendo a una serie de

recomendaciones; entre ellas, compartir de forma

explícita cómo desarrollar habilidades de afrontamien-

to y estrategias de actuación.

Estrategias selectivas

Se habla de estrategias selectivas cuando van focaliza-

das a una subpoblación específica. En este caso, nos

encontramos con un estudio realizado con adolescen-

tes de 14 a 19 años de edad (Braun , 2021).et al.
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La intervención consistía en ver un video de 4.5

minutos en el que un joven es capaz de gestionar y

dominar las emociones y los pensamientos relaciona-

dos con el acto suicida, frente a otra visualización

sobre un video de actividad física y nutrición. En este

caso, los autores demostraron que en el primer grupo

las ideaciones disminuyeron de forma significativa al

mismo tiempo que aumentó la búsqueda de ayuda de

forma activa. Además, esta última se mantuvo durante

cuatro semanas, siendo el tiempo de seguimiento de la

muestra más extenso al compararlo con el resto de

estudios.

Estrategias en individuos de alto riesgo

En relación con los individuos de alto riesgo de suici-

dio, se han analizado tres artículos, cuya población de

intervención fue una muestra con alteraciones psiquiá-

tricas o con ideaciones suicidas presentes (Niederkro-

tenthaler , 2021; Niederkrotenthaler & Till,et al.

2020a, 2020b). Se ha considerado interesante clasifi-

carlas por edad, para observar y analizar si hay algún

tipo de diferencia.

Hubo dos estudios que realizaron una intervención

sobre un total de 330 personas mayores de edad diag-

nosticados de algún trastorno mental (Braun ,et al.

2021; Niederkrotenthaler & Till, 2020a). A través de

un video y la lectura de un artículo en el que se mostra-

ba cómo un joven con sintomatología depresiva que

presentaba ideaciones suicidas era capaz de dominar-

las y superarlas, se demostró una disminución general

de las ideaciones suicidas. Se confirmó que la visión o

lectura de este tipo de material no era perjudicial para

las personas con ideaciones suicidas; concluyó indi-

cando que este tipo de material podría ser complemen-

tario al tratamiento habitual que estuvieran siguiendo.

Destacar que en uno de ellos resultó haber un

empeoramiento del estado de ánimo por parte de las

personas con alteraciones afectivas, el cual remitió en

un breve periodo de tiempo (menos de una semana);

también hubo un aumento de peticiones de ayuda pro-

fesional, fugaz (Braun , 2021).et al.

El otro estudio realizó una intervención sobre

población adulta, que presentaba en el momento actual

o reciente ideas suicidas. En esta, se trataba de que una

persona con una situación personal previa similar

compartiese con el resto su experiencia de superación

personal. Los resultados de este estudio concluyeron

que el efecto Papageno no solo se encuentra en los

medios de comunicación, sino también en la forma de

comunicar. Añadió que tanto la educación como la

concienciación sobre el suicidio son efectivas y que no

es necesario que el orador sea una persona con expe-

riencias previas, sino que también puede ser un profe-

sional de la salud.

Otras intervenciones (estudios realizados

a profesionales)

Las intervenciones aplicadas hacia los profesionales

sanitarios se han focalizado en programas de capacita-

ción sobre cómo hablar de las ideaciones suicidas y/o

suicidios consumados y cómo realizar concienciación

a la población (Till , 2017; Walter , 2021).et al. et al.

Las intervenciones se realizaron sobre 334 profe-

sionales de la salud mental. Una de ellas se trataba de

exponer a los profesionales, durante diez minutos, a

páginas web en las que se tratase y hablase contenido

relacionado con el suicidio. Se halló un empeoramien-

to del estado anímico (reflejado en cuestionarios), que

los participantes minimizaron y trivializaron, y que se

recuperó una semana después. En general, el estudio

demostró que los sitios web contribuían a una reduc-

ción de las ideaciones suicidas siempre que el conteni-

do incluyese información –apoyada y realizada por

profesionales de la salud mental– y estrategias de

afrontamiento.

La intervención del otro estudio, era un juego de rol

de 10 minutos de duración, que trataba de realizar una

breve sesión de capacitación a los profesionales sanita-

rios para ayudar a desarrollar habilidades en la comu-

nicación: debían contestar a una entrevista sobre el

suicidio y realizar una corrección de sus respuestas

comparándolas con las recomendaciones dictadas

sobre la OMS (Walter , 2021). Este no solo indicóet al.

que la comunicación era una herramienta importante

sobre la que trabajar de forma continua, sino que mos-

tró una necesidad de implicación práctica y real por

parte de los profesionales, ya que el trabajo no finaliza-

ba con la publicación de ciertas recomendaciones, sino

que había que ponerlas en práctica para que fuesen

efectivas.

Discusión

En general, los estudios seleccionados hacían referen-

cia a estrategias universales de prevención del suicidio,

en las que se abordaron 2 categorías principales: 1)

Reducción del efecto Werther (a través de recomenda-
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ciones establecidas por organismos nacionales e inter-

nacionales y de la participación de profesionales de la

salud mental junto con los medios de comunicación; 2)

Promoción de la salud y prevención del suicidio (efec-

to Papageno) a través de intervenciones.

Los estudios que más habían estudiado el efecto

Werther otorgaban recomendaciones sobre cómo redu-

cirlo, eran de tipo descriptivo y se realizaron a partir

del análisis de anuncios en periódicos, radio o televi-

sión, detectando similitudes en la esfera cuantitativa

(frecuencia, extensión y cantidad) y cualitativa (tono

sensacionalista, descripción de la forma y el lugar, uso

de palabras como ; también se concluyó quesaltar

tanto el género, como la edad y nacionalidad eran fac-

tores íntimamente relacionados con el sujeto de la

noticia, así como la relación de admiración y/o popula-

ridad de la persona que se había suicidado.

La investigación acerca de la manera en que los

medios informan sobre el suicidio ha sufrido un incre-

mento exponencial en los últimos años, al demostrarse

que esta es una exposición ambiental que puede influir

en los suicidios. Si bien es cierto que hasta hace cinco

años el objetivo del estudio se centraba más sobre el

efecto Werther (Luce, 2017), en nuestra revisión de

alcance podemos observar que en la actualidad se han

incrementado los trabajos científicos que pretenden

estudiar y potenciar el efecto Papageno.

Con respecto a los estudios sobre el efecto Werther,

todos los estudios encontrados hasta el momento han

sido de diseño ecológico. En ellos se confirma que el

sensacionalismo de los titulares implicado en este tipo

de acciones, junto con la opinión realizada por algunos

expertos, son dos de los componentes clave que pue-

den suscitar el suicidio colectivo. Si bien hay otros

factores a tener en cuenta, que sea a través de la televi-

sión (ya sea con historias reales o ficticias), con pala-

bras de formacomo saltar, disparar, tren, paracetamol,

constante y repetitiva dota de más probabilidades a las

personas vulnerables con ideaciones suicidas (activas

o no) a realizar el suicidio (Domaradzki, 2021; Gunn

et al., 2020; Myhre & Walby, 2021). También coinci-

den en que las noticias que más pretenden visibilizar

son de carácter exagerado y alejadas de la realidad.

Y en cuanto al efecto Papageno, la revisión de

alcance evidencia la necesidad de potenciar este efecto

tanto a nivel global –a través de los medios de comuni-

cación–, como individual –en la forma de comunicar-

nos con el entorno– (Braun , 2021). Para ello, unaet al.

de las herramientas que más han utilizado los estudios

de intervención ha sido la narración de historias de

superación personal (reales o ficticias), las cuales

tienen un pequeño efecto protector a corto-medio

plazo (un mes) (Braun , 2021; Niederkrotenthaleret al.

et al., 2022; Niederkrotenthaler & Till, 2020a). Para

ello, se han de adaptar a grupos específicos y tratar

sobre conceptos bien definidos, como, por ejemplo, las

ideaciones suicidas o los intentos de autolisis desde la

perspectiva de la superación y desarrollo de habilida-

des de afrontamiento, sin enfatizar el cómo pensaron

y/o intentaron hacerlo (Niederkrotenthaler ,et al.

2010). Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que hay

ejemplos de estas actividades que buscaron llegar a la

población con la finalidad de reducir las ideaciones

suicidas, y se consiguió el efecto contrario (Niederkro-

tenthaler , 2021; Schmidtke & Häfner, 1988).et al.

Quizá, en estudios posteriores, también se debería

investigar sobre la población con intentos de autolisis

reales, independientemente de que también se traten

las ideaciones autolíticas.

También se ha observado cómo la mayoría de los

estudios de intervención evaluaban la “ideación suici-

da” y la “búsqueda de ayuda” a través de narrativas

personales con la finalidad de concretar si estos mensa-

jes eran seguros (Niederkrotenthaler , 2014; Nie-et al.

derkrotenthaler & Till, 2020a; Till , 2015). Algu-et al.

nos estudios no solo informaron sobre la efectividad de

la intervención, sino que indicaron que este tipo de

actividades había tenido un mayor efecto en la pobla-

ción vulnerable frente a la población en general. Esto

podría deberse a procesos de identificación o semejan-

za, tal y como indica Niederkrotenthaler (2015).et al.

Cabe destacar que este tipo de narrativas son igual de

útiles tanto si son ficticias, reales, compartidas por

individuos que han tenido pensamientos similares o

son profesionales de la salud que no comparten con

ellos ese tipo de experiencia (Till , 2019); esto noet al.

ocurre en otro tipo de programas, como por ejemplo, en

los programas contra la violencia, en los que se ha

demostrado la necesidad de que los líderes de la inter-

vención compartan una situación similar (Webster et

al. et al., 2013; Whitehill , 2013).

Otro punto a tener en cuenta es la búsqueda de

ayuda experimentada tras las intervenciones, dada la

variabilidad de los resultados: en un estudio, se obser-

vó un aumento en la búsqueda –aunque fugaz– por

parte de las mujeres que conformaban el estudio (Nie-

derkrotenthaler , 2022); en el de Niederkrotentha-et al.

ler (Niederkrotenthaler & Till, 2020a) tambiénet al.
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hubo un ligero aumento, aunque se partía de la base de

que la población ya estaba en contacto y seguimiento

estrecho por parte de profesionales de una unidad de

salud mental; y en el último (Till , 2017), no seet al.

obtuvo un valor no significativo en general. Estos datos

también coinciden con otras investigaciones en las que

se ha demostrado que los programas de alfabetización

en salud mental y el hacer uso de este recurso parece

disminuir con el tiempo (Saulsberry , 2013; Whi-et al.

teside , 2014), por lo que se enfatiza que su uso noet al.

debe de ser puntual, y que el material debe ser de repe-

tición continua.

La búsqueda de ayuda especializada ante este tipo

de situaciones también supone que los profesionales

estén formados y capacitados para atender a la pobla-

ción en crisis. No obstante, solo dos artículos (Till

et al. et al., 2017; Walter , 2021) han realizado interven-

ciones sobre profesionales con la finalidad de formar-

les o acercarles a esta temática en particular. De estos,

también se extrae que, al trabajar sobre este tema, a

priori pueden aparecer sentimientos de tristeza o decai-

miento que no son susceptibles de tratamiento, ya que

el estado de ánimo se recupera en pocos días. Esto

ocurre tanto a los profesionales sanitarios, como en la

población general, tal y como indica Niederkrotentha-

ler T (Niederkrotenthaler , 2022), añadiendoet al. et al.

que no por ello se debe omitir información o parar el

proceso; se trata de una circunstancia normal en la que

se tiende a minimizar las emociones que suscita esta

temática.

Parece interesante añadir el uso de plataformas web

como parte del tratamiento complementario al profe-

sionalmente recibido, sobre todo en poblaciones diag-

nosticadas con algún trastorno mental, pues se ha

demostrado que, en el caso de los pacientes con trastor-

nos afectivos que se encuentren en una crisis de intento

suicida, pueden beneficiarse de este tipo de materiales

(Niederkrotenthaler , 2022).et al.

Además, la figura de los profesionales sanitarios en

todo este proceso es de vital importancia. Los estudios

coinciden en que estos deben ser parte del grupo de los

medios de comunicación, realizando actividades de

colaboración y seguimiento de forma activa y no con-

formarse con la mera indicación de recomendaciones

(Walter , 2021) asegurando que hay un seguimien-et al.

to y monitorización del contenido, con carácter más

educativo y en tiempo real (Ng , 2021).et al.

Se requiere la colaboración constante de los profe-

sionales de la Salud Mental. Estos deberían tener la

formación necesaria para poder realizar las correccio-

nes oportunas en el caso de no que no se trate con pro-

fesionalidad y respeto información relacionada con las

muertes por suicidio, así como el seguimiento y vigi-

lancia estrecha de los medios de comunicación (Nie-

derkrotenthaler & Till, 2020b).

En estos programas, los profesionales deben estar

actualizados en dialéctica, ser conocedores de los

recursos disponibles y deben aplicar sus conocimien-

tos de forma activa, focalizando su ámbito de actua-

ción en subgrupos poblaciones. Se debe adaptar el

mensaje y el acceso a él teniendo en cuenta que hay

factores muy influyentes, como la edad, el sexo y

nacionalidad. Además, el material educativo propor-

cionado podría ser útil como tratamiento complemen-

tario al psicofarmacológico –en caso de que hubiera–,

siendo plenamente conscientes de que la búsqueda de

ayuda se desvanece en el tiempo y habría que tener un

seguimiento estrecho.

Conclusión

Este trabajo tiene como objetivo general explorar la

literatura existente sobre el efecto Papageno a través de

una revisión de alcance y, como objetivo específico,

conocer qué intervenciones –basadas en la evidencia

científica– han sido útiles y seguras.

Cada vez hay más trabajos científicos que focalizan

su estudio en potenciar el efecto Papageno, es decir, en

la prevención del suicidio a través de la comunicación.

En un primer momento, las investigaciones se han

basado en estudiar el efecto Werther, a través de estu-

dios ecológicos. Pero la perspectiva cambió a partir del

año 2010, con la intención de estudiar el efecto Papa-

geno. A partir de ese momento y aunque el número de

estudios descriptivos ha continuado siendo alto, se ha

propiciado un aumento de la literatura relacionado con

estudios de intervención con la finalidad de localizar

aquellas intervenciones o programas prometedores

para potenciar el efecto Papageno.

Entre estas técnicas caben destacar las narrativas

(por parte de un experto o de un individuo con historia

de superación previa o no, ficticia o real) en formato

presencial, vídeo, lectura, o la navegación de páginas

web, en los que el contenido esté supervisado y apoya-

do por profesionales de la salud mental. Estas prácticas

se han considerado seguras y eficaces –siempre y
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cuando sean de carácter repetitivo y avaladas por pro-

fesionales en la materia– tanto para la población gene-

ral, como para subgrupos poblaciones o individuos en

riesgo de vulnerabilidad, a pesar de haber un ligero

descenso en el estado de ánimo, considerado como

normal.

Limitaciones

Aunque la mayoría de los estudios incluidos han sido

de tipo analítico-experimental y hayan presentado una

base más sólida para relacionar riesgos y beneficios

sobre las intervenciones para mejorar y potenciar el

efecto Papageno, se precisan estudios con mayor rigor

científico que cumplan con todos los criterios estima-

dos en las listas de valoración de la calidad metodoló-

gica. Además, se observa la necesidad de realizar estu-

dios con mayor potencia estadística en los que partici-

pe un mayor número de participantes y el diseño tenga

mayor calidad científica.

Sería interesante que en futuras investigaciones no

solo se traten las ideaciones suicidas y la búsqueda

activa de ayuda, sino también sobre la población que

ya haya realizado intentos de autolisis previos para

conocer de qué manera se les podría ayudar.
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