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El terapeuta, junto con el paciente, es uno de los elementos esenciales de la relación terapéutica que conforma 
cualquier forma de psicoterapia. En la actualidad, el conocimiento acumulado permite identificar algunas de las 
características de los terapeutas más eficaces facilitando la comprensión de los elementos implicados en el proceso 
psicoterapéutico y su desenlace efectivo. En el presente artículo se formula una conceptualización sobre la persona 
del terapeuta que pretende apoyar un marco de comprensión de su rol en el proceso psicoterapéutico. Asimismo, se 
revisan las investigaciones realizadas sobre el Estilo Personal del Terapeuta en Iberoamérica y se reflexiona sobre 
los posibles desarrollos del campo.

The Person of the Therapist: Conceptualization, Personal Style and Research

The therapist, together with the patient, is one of the essential elements of the therapeutic relationship that makes up 
any form of psychotherapy. Currently, the accumulated knowledge allows us to identify some characteristics of the 
most effective therapists facilitating the understanding of the elements involved in the psychotherapeutic process 
and its effective outcome. In this paper, a conceptualization of the person of the therapist is formulated with the goal 
to support a framework for understanding their role in the psychotherapeutic process. In addition, it delves into the 
research on the Personal Style of the Therapist carried out in Ibero-America and reflection is given on the possible 
developments in the field.
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jo de la contratransferencia (Hayes et al., 2018), la humildad y la 
competencia multicultural (Nissen-Lie et al., 2013), la flexibilidad 
en la adaptación a las características de los pacientes (Silberschatz, 
2017), el  uso de autorrevelaciones (Hill et al., 2018) y el auto-
cuestionamiento o auto-duda profesional, así como la apertura al 
feedback de la evolución del proceso psicoterapéutico (Delgadillo 
et al., 2022; Gimeno-Peón et al., 2018; Nissen-Lie et al., 2017).

Por su parte, la psicoterapia se puede entender como un diálogo 
colaborativo e intersubjetivo entre paciente y terapeuta destinado 
a facilitar el proceso de cambio. De este modo, la psicoterapia 
consiste en la co-construcción de significados fruto del encuentro 
entre paciente y terapeuta. En este punto, las posiciones subjetivas 
de ambos configuran las características de la relación terapéutica 
que se articula en las conversaciones que se producen en las sesio-
nes de psicoterapia. Es decir, las características del terapeuta que 
configuran su identidad y su estilo personal, así como los posicio-
namientos del paciente, se convierten en los principales ingredien-
tes del desarrollo de la relación terapéutica y del trabajo en sesión 
(Consoli et al., 2017; Corbella et al., 2009).

En adelante, se presentará una conceptualización que integra 
algunos de los aspectos esenciales que nos pueden ayudar a en-
tender aquellas características particulares de los terapeutas que 
los conducen a comportarse de diversos modos en su desempeño 
profesional. En parte, el objetivo estriba en poder comprender me-
jor el proceso psicoterapéutico a través de los elementos que aporta 
el terapeuta en el marco de la alianza terapéutica con el paciente. 
Posteriormente, se revisará el estado empírico de la cuestión, el 
desarrollo del constructo Estilo Personal del Terapeuta (EPT), su 
relación con la psicoterapia y algunos de los retos que tiene el cam-
po en el horizonte. 

Conceptualización de la Figura del Terapeuta

A lo largo de las últimas cuatro décadas se ha incrementado sig-
nificativamente la investigación empírica relacionada con el rol del 
terapeuta, el paciente y la interacción entre ambos, promoviendo 
cierta consistencia en las conclusiones de los estudios (Baldwin y 
Imel, 2013; Beutler et al., 2004; Castonguay y Hill, 2017; Wam-
pold y Owen, 2021). Asimismo, la cuestión del estilo del terapeuta 
ha sido una de las variables profesionales que mayor interés ha 
generado en la literatura científica. En particular, especialmente 
en Iberoamérica, destaca el interés generado por su formulación a 
través del constructo EPT (Areas et al., 2022; Casari et al., 2018, 
2019a; Corbella 2020; Prado-Abril et al., 2019b).

Beutler et al. (1994, 2004) presentaron una primera y exhaus-
tiva revisión sobre la composición de las variables estilísticas del 
terapeuta. En su formulación biaxial, uno de los ejes divide las va-
riables entre las características objetivas y subjetivas del terapeuta, 
mientras que el otro eje contrasta los rasgos transituacionales con 
los estados específicos de la psicoterapia. El estilo del terapeuta 
se entiende como dinámico, aunque estable en el tiempo, multidi-
mensional y vendría a reflejar las preferencias conductuales que el 

Introducción

La práctica de la psicoterapia no consiste en la simple aplicación 
de técnicas surgidas del conocimiento teórico, sino que implica 
un decidido encuentro interpersonal entre dos o más personas con 
sus características idiosincrásicas. Son muchos los esfuerzos di-
rigidos a estudiar los factores que influyen en el establecimiento 
de una buena relación entre psicoterapeuta y paciente que permita 
lograr un buen resultado del proceso psicoterapéutico (Corbella, 
2019, 2020; Norcross y Lambert, 2019). Uno de los factores que 
ha resultado ser determinante para la eficacia de la psicoterapia es 
la calidad de la relación terapéutica. De hecho, décadas de investi-
gación y la propia experiencia clínica convergen en que la alianza 
terapéutica contribuye de forma significativa y consistente al resul-
tado de la psicoterapia con independencia del tipo de tratamiento o 
la orientación teórica del mismo (Flückiger et al., 2018; Norcross 
y Lambert, 2019; Wampold y Imel, 2015). 

En los últimos años, se ha acentuado el interés por conocer el 
efecto del terapeuta en la mejora del paciente, así como en iden-
tificar las variables del terapeuta que facilitan la alianza y los re-
sultados del tratamiento (Castonguay y Hill, 2017; Constantino et 
al., 2021; Corbella, 2020; Prado-Abril et al., 2017, 2019a; Wam-
pold y Owen, 2021). Diferentes investigaciones y estudios meta-
analíticos han indicado que el porcentaje de varianza del resultado 
terapéutico atribuible al terapeuta se encuentra entre el 5 y el 9% 
de la varianza total de cambio explicada (Baldwin y Imel, 2013; 
Johns, et al., 2019; Lutz et al., 2007). Los datos contrastan con el 
porcentaje atribuido al tipo de tratamiento que se cifran entre el 0 y 
el 4% (Wampold y Imel, 2015). En consecuencia, cada vez existen 
más esfuerzos dirigidos al estudio de las características de los tera-
peutas que facilitan el desarrollo de la alianza y la obtención de re-
sultados positivos en psicoterapia (Heinonen y Nissen-Lie, 2020).

Asimismo, la cantidad y calidad de la investigación sobre los 
efectos del terapeuta ha mejorado sustancialmente concluyendo 
que existen diferencias significativas entre terapeutas en cuanto 
a los resultados obtenidos con sus pacientes (Castonguay y Hill, 
2017). No obstante, el estudio de la figura del terapeuta no se res-
tringe exclusivamente a la identificación de las características de 
los terapeutas más eficaces, sino que el avance en el conocimiento 
de las variables del terapeuta en distintos aspectos (como persona, 
en sus modos relacionales, en su posicionamiento teórico, en sus 
preferencias estilísticas, etc.) contribuyen de forma significativa 
a la comprensión del proceso psicoterapéutico (Corbella, 2019, 
2020; Corbella y Fernández-Álvarez, 2006; Prado-Abril et al., 
2017, 2019a, 2019b). La cantidad de variables que explican los 
efectos del terapeuta han sido sintetizadas recientemente en diver-
sos trabajos (Constantino et al., 2021; Corbella, 2020; Corbella et 
al., 2023; Prado-Abril et al., 2019a; Wampold y Owen, 2021). Muy 
sucintamente, cabe destacar la expresión emocional (Peluso y Fre-
und, 2018), las habilidades de facilitación interpersonal (Anderson 
et al., 2016, Nissen-Lie et al., 2013; Schöttke et al., 2017), la cali-
dez y cordialidad en la modulación del afecto (Zuroff et al., 2017), 
las expectativas de resultado (Constantino et al., 2020), el mane-
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características habituales que cada terapeuta impone en su tarea 
como resultado de su peculiar manera de ser, más allá del enfoque 
teórico-técnico utilizado y de las exigencias específicas que re-
quiera la intervención clínica (Fernández-Álvarez et al., 2003). En 
esta línea, Corbella y Fernández-Álvarez (2006) propusieron una 
conceptualización de la figura del terapeuta en la que se relacionan 
las variables personales y relacionales, los posicionamientos epis-
temológicos y teóricos, la actitud terapéutica y el estilo personal 
que cada terapeuta expresa en el trabajo con sus pacientes. En la 
figura 1 puede verse una adaptación de dicha conceptualización.

terapeuta despliega en la comunicación con el paciente modulando 
los procedimientos que se implementan. De este modo, el estilo del 
terapeuta se diferenciaría de las intervenciones psicoterapéuticas 
específicas por el aspecto más global y vinculado a los principios 
comunicacionales del terapeuta. Por otro lado, para Orlinsky et al. 
(1994) el estilo terapéutico sería el conjunto de rasgos de la perso-
nalidad del terapeuta que se expresan en el proceso psicoterapéu-
tico influyendo en la alianza terapéutica y en los resultados. Por su 
parte, Fernández-Álvarez y García (1998) definieron el EPT como 
el conjunto de condiciones singulares que conducen a un terapeuta 
a operar de un modo particular en su tarea. Es decir, se refiere a las 

Figura 1
Conceptualización de la Figura del Terapeuta (Adaptado de Corbella y Fernández-Álvarez, 2006)

Más allá de los aspectos sociodemográficos, de personalidad, 
etc., las características personales e interpersonales consisten en 
una mixtura de aspectos personales que en interacción con el pro-
ceso formativo y la formación continuada conducen a determina-
dos posicionamientos interpersonales con los pacientes que pue-
den facilitar las relaciones terapéuticas (Prado-Abril et al., 2017, 
2019a). Si seguimos la figura y nos vamos alejando de la persona 
del terapeuta, nos acercamos a los posicionamientos conceptuales 
y experienciales que, en gran parte, se encuentran muy vinculados 
con la formación, la experiencia acumulada, la práctica continuada 
y, eventualmente, con el desarrollo de la pericia clínica. En este 
punto, se ha dado importancia al posicionamiento que los terapeu-
tas adoptan sobre los paradigmas predominantes que dominan el 
campo de la psicoterapia. Si demasiados peces podrían llegar a 
romper la red (Wilkinson, 1998) o si la organización en escuelas, 
en ocasiones con mayores componentes dogmáticos que científi-

cos, dificulta la integración en psicoterapia y el desarrollo de la 
disciplina (Paris, 2013). En este sentido, todos los terapeutas de-
berían aclarar su posición en relación con los aspectos esenciales 
de la psicoterapia (por ejemplo, su definición de psicoterapia, rol 
del terapeuta, objetivos de la misma, etc.). De este modo, los posi-
cionamientos que el terapeuta adopta sobre su formación (conoci-
miento y modelo teórico-técnico), su experiencia profesional y su 
involucración, o no, en una práctica continuada a lo largo de todo 
el ciclo profesional, se convierten en los elementos que constitu-
yen su bagaje conceptual y, en última instancia, en un marco de re-
ferencia teórico-técnico que influirá en su trabajo psicoterapéutico. 

En relación con los posicionamientos respecto al conocimiento 
y el modelo teórico se pueden contrastar dos posturas antagónicas 
que incluyen toda una gama de grises y matices en función de cada 
terapeuta (ver tabla 1). 
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rentemente mediante entrenamiento específico continuado y bajo 
supervisión, al servicio de la mejora de las habilidades terapéuticas 
esenciales para la construcción de alianzas terapéuticas sólidas que 
permitan mejorar los procesos psicoterapéuticos de un modo sus-
tancial (Bennett-Levy, 2019; Prado-Abril et al., 2019a). 

A grandes rasgos, se pueden confrontar dos posicionamientos 
de los terapeutas con respecto a la experiencia profesional (ver       
tabla 2). Por un lado, el posicionamiento experiencial pasivo-su-
mativo que se caracteriza por la acumulación de vivencias y expe-
riencias sin el esfuerzo de buscar la relación, la diferenciación y la 
integración de los distintos elementos que las constituyen. Por otro 
lado, el posicionamiento experiencial reflexivo-constructivo que 
entiende la experiencia como la lectura reflexiva de los aconteci-
mientos vivenciados en el contexto terapéutico, con el objeto de 
incrementar el conocimiento sobre los procesos psicoterapéuticos 
para extraer nueva información, que pueda servir para mejorar en 
el desempeño profesional futuro. Se trata de encontrar un balance 
que permita rectificar, corregir y reorientar las propias intervencio-
nes de manera sistemática (Corbella y Fernández-Álvarez, 2006). 
En parte, este posicionamiento recuerda a la distinción que Rous-
maniere et al. (2017) realizan entre práctica rutinaria, aprendizaje 
pasivo y práctica deliberada (Prado-Abril et al., 2017). 

Tabla 1
Posicionamientos con Respecto al Conocimiento y el Modelo Teórico (Adaptado de Corbella y Fernández-Álvarez, 2006)

Posicionamiento del psicoterapeuta Características

Dogmático Simplismo absolutista, dogmatismo, ausencia de autocrítica.
Comodidad inicial para dar lugar a un  posible estancamiento posterior.

Crítico

Relativismo no dogmático, autocuestionamiento.
Menor confort inicial para dar lugar a una mayor habituación al autocuestionamiento que facilite la evolución y 

la mejora posterior.

Quizás el aspecto más destacado en este punto sea la relación 
que existe entre el autocuestionamiento (posicionamiento críti-
co) y la obtención de mejores resultados terapéuticos por parte de 
aquellos terapeutas que adoptan una posición de duda sistemática 
sobre la efectividad del proceso psicoterapéutico, siempre y cuan-
do esta duda se acompañe de un self personal estable, así como 
de una autoestima personal y profesional consistente (Gimeno-
Peón et al., 2018; Nissen-Lie et al., 2017; Prado-Abril et al., 2017, 
2019a; Wampold y Owen, 2021).  

La cuestión experiencial, la dimensión temporal de la vida y 
los aspectos formativos resultan relevantes. Cabría pensar que 
el tiempo, a priori, permite la construcción de experiencias que 
promueven el aprendizaje de las acciones prácticas a implementar 
en sesión para obtener resultados positivos. Aunque los resultados 
al respecto son inconsistentes, tienden a apoyar que la mera acu-
mulación de experiencia no se relaciona ni con la mejora de las 
habilidades terapéuticas ni con la obtención de mejores resultados 
en sesión (Goldberg et al., 2016a, 2016b; Hill et al., 2017). Es de-
cir, más de lo mismo, durante un largo periodo temporal, tiende 
al estancamiento e, incluso, al deterioro de la propia praxis. Más 
bien, la cuestión trata sobre qué se hace con la experiencia y si 
ésta se usa de un modo deliberado, intencional y reflexivo, prefe-

Tabla 2
Posicionamientos con Respecto a la Experiencia Profesional (Adaptado de Corbella y Fernández-Álvarez, 2006)

Posicionamiento del psicoterapeuta Características

Pasivo-Sumativo Acumulación de vivencias y experiencias sin el esfuerzo de buscar la relación, la diferenciación ni la integración 
de los distintos elementos que las constituyen.

Reflexivo-Constructivo Lectura reflexiva de los acontecimientos vivenciados en el contexto terapéutico. Este análisis reflexivo favorece el incremento 
de conocimientos permitiendo adquirir nueva información que facilita las anticipaciones en situaciones terapéuticas futuras.

Recientemente, se han propuesto diversos modelos que trabajan 
con el posicionamiento reflexivo-constructivo para crear sistemas 
de entrenamiento y de formación continuada de terapeutas que les 
permitan mejorar en su nivel de desempeño progresivamente. En 
este sentido, el estudio de Goldberg et al. (2016a) es paradigmá-
tico. Muy brevemente, en dicho estudio se muestra cómo pueden 
mejorar los resultados globales de una institución dedicada a la 
atención de la salud mental implementando medidas de monito-
rización sistemática de resultados y de supervisión de terapeutas 
siguiendo el método de la práctica deliberada. Del mismo modo 
que otros modelos de práctica personal, como la práctica reflexiva 
(Bennett-Levy, 2019), la práctica deliberada facilita la adquisición 

de habilidades y competencias terapéuticas mejorando el resultado 
de los procesos psicoterapéuticos (Goldberg et al., 2016a; Prado-
Abril et al., 2019a; Rousmaniere et al., 2017; Wampold y Owen, 
2021). En suma, empieza a acumularse evidencia empírica de la 
pertinencia de promover un posicionamiento reflexivo-constructi-
vo en la formación de terapeutas. Quizás el incremento en la capa-
cidad reflexiva sea el elemento que permite a través de un saluda-
ble autocuestionamiento aprender de los errores en psicoterapia y 
mejorar la pericia clínica a lo largo del ciclo profesional (Hill et al., 
2017; Nissen-Lie et al., 2017). 

Finalmente, en la parte inferior de la figura 1, encontramos al 
terapeuta en acción en el acto psicoterapéutico. De algún modo, 
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la formación del EPT. A saber, la posición socio-profesional; la si-
tuación vital, la personalidad, las actitudes y los posicionamientos 
personales (ver tablas 1 y 2); y, por último, los modos dominantes 
de comunicación que utiliza (Fernández-Álvarez y García, 1998; 
Fernández-Álvarez et al., 2017). Las dos primeras variables aluden 
a condiciones personales que influyen sobre la actividad terapéu-
tica en su conjunto. La primera se refiere a la incidencia que tiene 
el lugar ocupado por el terapeuta en el contexto socio-profesional 
donde se desempeña, mientras que la segunda remite a la síntesis 
de las circunstancias vitales y de relación con el marco teórico que 
condicionan el modo de cumplir con su tarea. La tercera variable 
reúne las modalidades básicas de comunicación que el terapeuta 
emplea respondiendo a los diferentes aspectos que conforman el 
acto terapéutico.

Las dimensiones o funciones del EPT más significativas que se 
han identificado son: Instruccional, Atencional, Expresiva, Ope-
rativa, Evaluativa e Involucrativa (Fernández-Álvarez y García, 
1998). Esta enumeración no pretende ser exhaustiva de todas las 
acciones posibles que el terapeuta despliega en psicoterapia ni in-
tenta explicar la totalidad de un proceso de elevada complejidad. 
Simplemente, busca ofrecer una visión lo más amplia posible del 
modo en que un terapeuta imprime su sello personal en su práctica 
profesional. En la práctica, estas funciones se llevan a cabo de mane-
ra integrada y en su conjunto expresan las disposiciones, los rasgos 
y las actitudes que todo terapeuta pone en evidencia durante su ejer-
cicio profesional (Corbella y Fernandez-Alvarez, 2006). Las fun-
ciones del EPT se presentan en un continuum bipolar en la tabla 3. 

en dichos actos aterrizan y se expresan de modo global e integra-
dos los elementos anteriores. Este aspecto hace referencia a las 
variables  vinculadas con el ejercicio profesional del terapeuta y 
su estilo personal. Es decir, el terapeuta planifica y lleva a cabo 
sus acciones siguiendo los principios de un modelo teórico-técnico 
dado, pero lo hace a través de la palabra y con un modo particular 
de estar, de relacionarse e, incluso, de implementar las coorde-
nadas teórico-técnicas. En la comunicación que se establece con 
el paciente se combinan las formas estilísticas y las modalidades 
singulares ajustadas a cada situación particular. Las características 
del estilo comunicativo del terapeuta van estructurando su perfil 
personal y el modo de proceder durante la psicoterapia, incluyendo 
su manera de relacionarse con el paciente. Dichas características 
constituyen y configuran el EPT (Casari et al., 2018, 2019a; Corbe-
lla y Fernández-Álvarez, 2006; Fernández-Álvarez y García, 1998; 
Fernández-Álvarez et al., 2003; Prado-Abril et al., 2019b). 

Investigación Sobre el Estilo Personal del Terapeuta

Como se ha señalado previamente, el EPT se refiere a las ca-
racterísticas singulares que cada terapeuta impone en el desarrollo 
de su tarea profesional, más allá de la orientación teórica y de los 
requerimientos que le exija la intervención (Fernández-Álvarez y 
García, 1998). Se trata de un constructo dinámico y multidimensio-
nal que refleja las preferencias comportamentales que el terapeuta 
emplea a nivel comunicativo (Beutler et al., 1994). Se ha conside-
rado que son tres las variables que contribuyen principalmente a 

Tabla 3
Funciones del Estilo Personal del Terapeuta (Adaptado de Casari et al., 2018)

Función Definición Polaridades

Atencional Conductas relacionadas a la búsqueda de información terapéutica Abiertos - Focalizados

Operativa Se relaciona con el tipo de intervenciones que el terapeuta emplea Espontáneo - Estructurado

Expresiva Modos que emplea el terapeuta para sostener la comunicación emocional con sus pacientes Distantes - Próximos

Involucración Grado de compromiso que el terapeuta tiene con sus pacientes y con su rol como terapeuta Bajo - Alto

Instruccional Conductas vinculadas a la estructuración del encuadre terapéutico Flexible - Rígido

Evaluativa Apreciación del terapeuta sobre el modo en que se logran los objetivos Críticos - Estimuladores

Una de las fortalezas que ha tenido la investigación sobre el EPT 
es el interés por operacionalizar el constructo en un instrumento 
psicométrico de autoinforme, el Cuestionario de Estilo Personal 
del Terapeuta (EPT-C; Fernández-Álvarez et al., 2003). Dicho ins-
trumento ha tenido sus variaciones a lo largo del tiempo y cuenta 
con estudios psicométricos que respaldan sus cualidades (Casari et 
al., 2017a; Prado-Abril et al., 2019b). Las investigaciones que han 
empleado el EPT-C suman 70 estudios diferentes realizados en di-
versos países iberoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, 
España, México, Perú y Portugal). Tal es el volumen de publica-
ciones que existen revisiones que condensan la literatura empírica 
acumulada (Casari et al., 2018; Casari et al., 2019a; Quiñones y 
Ugarte, 2019). En adelante, se sintetizan y actualizan las principa-
les líneas de investigación: 

Estudios de Carácter Psicométrico

Se han realizado diversas publicaciones que exploran la estruc-
tura factorial del constructo EPT, así como adaptaciones en diver-
sos países iberoamericanos. Entre ellos Argentina (Casari et al., 
2017a; Castañeiras et al., 2008; Fernández-Álvarez et al., 2003), 
Brasil (Silva Palma y Guedes Gondim, 2016), Ecuador (Kantor, 
2011), Chile (Quiñones Bergeret et al., 2010), España (Prado-Abril 
et al., 2019b) y Portugal (Moura et al., 2011). No todos los estudios 
arrojan resultados similares en cuanto a la estructura factorial. Ello 
sugiere que el EPT quizás se modula, entre otros factores, por los 
matices socioculturales y profesionales de la cultura de origen.
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Quiñones et al. (2020) analizaron el perfil del EPT en terapeutas 
cognitivos post racionalistas de Chile e Italia, encontrando dife-
rencias significativas en la función Expresiva, la cual fue superior 
en los terapeutas de Italia.  Dos años después, se realizó una in-
vestigación similar comparando terapeutas cognitivos post racio-
nalistas y psicodinámicos de Argentina y Chile, donde surgieron 
diferencias en el EPT de terapeutas psicodinámicos de estos dos 
países en las funciones Expresiva e Instruccional (Quiñones et al., 
2022). Una conclusión preliminar es que de las funciones del EPT, 
la Expresiva pareciera ser aquella más sensible al impacto cultural.   

Estudios Sobre Formación en Psicoterapia

Algunos estudios recientes encuentran relaciones preliminares 
entre el tipo de formación y su influencia en la modulación y mo-
dificación del EPT. Una investigación encontró que se producían 
modificaciones en las funciones Expresiva e Instruccional después 
de un entrenamiento clínico en estudiantes de grado de Argenti-
na (Grzona et al., 2021). Sin embargo, otro estudio publicado en 
el mismo año, realizado con 10 terapeutas de Chile no encontró 
modificaciones significativas en el EPT, luego de un período de 
entrenamiento clínico (Vega Cortes, 2021). 

Estilo Personal del Supervisor

Una línea muy reciente ha desarrollado el papel del estilo perso-
nal en el ejercicio de la supervisión validando un instrumento es-
pecífico de medida del constructo (Fernández Oromendia, 2018). 

Estudios Sobre los Actos del Habla del Terapeuta

Fernández-Álvarez et al. (2017) realizaron un exhaustivo estu-
dio donde encontraron correspondencias entre los actos verbales 
del terapeuta en sesión y su perfil del EPT, parte de este estudio fue 
mencionado anteriormente en el apartado análisis por conglome-
rados. Los clusters previamente mencionados se diferencian en el 
tipo de intervenciones verbales que se analizaron: preguntas, afir-
maciones e indicaciones terapéuticas. 

Estudios Sobre Alianza Terapéutica

Por último, una de las variables más significativas del desen-
lace psicoterapéutico. Existen estudios que vinculan el EPT con 
la alianza tanto en niños como en adultos y la posterior eficacia 
de la psicoterapia (Casari et al., 2024; Ramírez Rodríguez, 2021). 
Asimismo, se ha encontrado que el formato de atención (presencial 
o no presencial) también ejerce un impacto diferencial sobre la 
alianza terapéutica (Casari et al., 2023). 

Recapitulación y Retos de Futuro

Aunque la literatura empírica sobre los efectos del terapeuta di-
buja una línea de investigación emergente, son muy escasos los 
ensayos clínicos aleatorizados que evalúan el papel diferencial 

Estudios Sobre Variables Profesionales

El EPT ha mostrado  su utilidad para diferenciar las caracte-
rísticas de terapeutas en función de su modelo teórico-técnico de 
referencia (Areas et al., 2022; Ferreira et al., 2019; Quiñones et 
al., 2019; Sanz Sánchez, 2022; Tabullo et al., 2023), de los años 
de experiencia clínica (Areas et al., 2022; Casari et al., 2019b; Fe-
rreira et al., 2019; Santibañez et al., 2019; Silva Palma y Guedes 
Gondim, 2016), según su actitud hacia la práctica basada en la 
evidencia (Jiménez Toro y Montoya, 2019) y en relación con la 
inclinación hacia la inclusión de elementos tecnológicos en psico-
terapia (Parmeggiani et al., 2020). 

Estudios Sobre Variables Personales

Aquí se incluyen los estudios que han encontrado asociaciones 
entre variables personales como las dimensiones de personalidad y 
las funciones que constituyen el EPT (Casari et al., 2019b; Corbe-
lla, et al., 2008; Sanz Sánchez, 2022), así como aquellas que lo han 
vinculado con la empatía, teoría de la mente y la regulación emo-
cional (Cáceres Rivera, 2019; Corbella et al., 2009; Silva Palma y 
Guedes Gondim, 2019; Tabullo et al., 2023). 

Análisis por Conglomerados

Algunas investigaciones han encontrado grupos de terapeutas 
que se perfilan en prototipos según sus respuestas en el EPT-C. 
Fernández-Álvarez et al. (2017) a partir del análisis de tipo de 
intervenciones verbales que realizaban 20 terapeutas integrativos 
durante las sesiones, encontraron tres perfiles de terapeutas que 
se diferenciaban en las funciones Atencional y Operativa. Poste-
riormente, Casari et al. (2019b) analizaron los perfiles del EPT y 
de dimensiones de personalidad de 546 terapeutas de Argentina, 
encontraron cuatro clusters de terapeutas. Estas dos investigacio-
nes nos demuestran que los terapeutas también tienden a parecerse 
entre sí más allá de variables personales o profesionales. 

Estudios Sobre Variables del Paciente

Una línea clásica (Corbella y Botella, 2004), que ha tenido cierto 
resurgimiento en los últimos años, se centra en tratar de estable-
cer los perfiles del EPT que mejor encajan con ciertas condiciones 
clínicas como las adicciones, los trastornos del espectro autista, la 
discapacidad intelectual, la atención en neonatología, en oncología 
y con pacientes con perturbaciones psicopatológicas graves (Casa-
ri et al., 2017b, 2019c, 2022;  Gómez, 2015; Rial et al., 2006; Vega, 
2006; Vera Cano, 2018). 

Estudios Transculturales

Estudios transculturales del EPT: Se han desarrollado dos inves-
tigaciones que buscaron comparar el perfil de los terapeutas que 
adscriben a similares enfoques teóricos pero que ejercen su prácti-
ca clínica en países diferentes.  
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relación entre el EPT y la alianza terapéutica brindan un camino 
prometedor para el entrenamiento de terapeutas. Debido al auge 
de la telepsicoterapia experimentado desde la pandemia, Fernán-
dez-Álvarez et al. (2021) nos reta responder a la pregunta: ¿El 
EPT cambia de acuerdo con el formato de psicoterapia? En caso 
afirmativo, ¿cómo afecta esto a la alianza terapéutica? (Casari et 
al., 2023).

El estudio de las distintas funciones del EPT para fomentar la 
flexibilidad terapéutica y su investigación con las características de 
los pacientes como factor facilitador del desarrollo del proceso te-
rapéutico, son algunas de las líneas de investigación que pretenden 
profundizar en el conocimiento de los mecanismos de cambio y 
establecer principios que puedan contribuir al diseño de programas 
de formación en psicoterapia centrados en la figura del psicotera-
peuta y su estilo personal. En suma, los estudios sobre el EPT son 
abundantes aunque persiste el reto de desarrollar modelos concep-
tuales que permitan integrar la evidencia al servicio de programas 
de formación orientados por la práctica clínica. 
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