
17

Personalización en Psicoterapia: Estado Actual y Desafíos
Para su Implementación en Latinoamérica

Rocío Tamara Manubens1       , Emma Buongiorno2     y Juan Martín Gómez Penedo3

1 Universidad de Buenos Aires, Argentina 
2 Universidad de Belgrano, Argentina 

3 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina

La pregunta acerca de qué tratamiento psicoterapéutico es el más efectivo para cada paciente no es novedosa en la 
investigación en psicoterapia. Sin embargo, en la última década, el interés de responder esta pregunta ha virado ha-
cia la denominada personalización de tratamientos o precisión en salud mental. Estos abordajes tienen por objetivo 
identificar las estrategias más adecuadas para cada paciente a partir de algunas de sus características trans-diagnós-
ticas. El objetivo del presente artículo es describir la situación actual de la investigación sobre personalización de 
tratamientos psicoterapéuticos en la región latinoamericana. Se presentarán las principales líneas de investigación 
que suelen vincularse a sistemas de monitoreo y feedback. Además, se mencionarán proyectos innovadores y prome-
tedores en la región que buscan desarrollar algoritmos de machine learning para predecir respuestas a los tratamien-
tos. Estas líneas de investigación han podido realizarse a pesar de los obstáculos estructurales que suelen marcar la 
investigación en Latinoamérica: principalmente la falta de financiamiento, lo que repercute en la posibilidad de im-
plementar los desarrollos realizados en la región. Sin embargo, los avances sobre esta temática se han visto facilita-
dos por financiamiento de organizaciones internacionales que buscan incentivar el desarrollo científico. Por último, 
se presentarán propuestas para desarrollar la temática en la región, teniendo en cuenta los obstáculos y facilitadores 
mencionados, y con un foco particular en el potencial de implementación de estos modelos en la práctica clínica. 

Personalization in Psychotherapy: Current Status and Challenges
for its Development and Implementation in Latin America

The question of which psychotherapy treatment is the most effective for each patient is not new in psychotherapy 
research. However, in the last decade, the interest in answering this question has shifted towards the so-called 
treatment personalization or precision in mental health. These approaches aim to identify the most appropriate 
strategies for each patient based on some of his or her trans-diagnostic characteristics. The aim of this article is to 
describe the current situation of research on the personalization of psychotherapy treatments in the Latin American 
region. The main lines of research that are usually linked to monitoring and feedback systems will be presented. 
In addition, innovative and promising projects in the region that seek to develop machine learning algorithms to 
predict responses to treatments will be mentioned. These lines of research have been carried out in spite of the 
structural obstacles that usually mark research in Latin America: mainly the lack of financing, which affects the 
possibility of implementing the developments made in the region. However, progress in this area has been facilitated 
by funding from international organizations that seek to encourage scientific development. Finally, proposals will be 
presented to develop the subject in the region, taking into account the obstacles and facilitators mentioned, and with 
a particular focus on the potential for implementation of these models in clinical practice.
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Entre los enfoques más utilizados, se puede encontrar el Índi-
ce de Ventaja Personalizada (PAI, por su sigla en inglés, [Cohen 
y DeRubeis, 2018]). Este es un puntaje diferencial que indica la 
diferencia esperada en la severidad de un paciente al culminar 
un tratamiento comparado con otro. Por ejemplo, en una muestra 
de pacientes con depresión se seleccionaron, mediante el uso de 
machine learning, predictores y moderadores a partir de variables 
medidas pretratamiento, para luego asignar pacientes a Terapia 
Cognitivo Conductual o Terapia Interpersonal (Van Bronswijk et 
al., 2019). A partir de los predictores y moderadores, se calculó el 
PAI para cada participante, identificando qué tratamiento sería el 
óptimo para cada uno de ellos. Las personas que realizaron el tra-
tamiento acorde al PAI reportaron menores puntajes de depresión 
a largo plazo.

La bibliografía presentada da cuenta de que en los últimos años 
hubo un gran desarrollo en la personalización de tratamientos. Este 
crecimiento de modelos de personalización, se debe, entre otras 
cosas, al surgimiento de métodos estadísticos más complejos para 
el análisis de datos, entre ellos, la utilización de algoritmos de 
machine learning que tienen gran aplicabilidad para la persona-
lización de tratamientos. Esto se debe a que el machine learning 
consiste en modelos que permiten crear algoritmos predictivos, 
identificando patrones en grandes volúmenes de datos (Delgadillo, 
2021). De esta forma, se pueden superar los posibles riesgos de 
sobreajuste (es decir, que el modelo sólo sirva para la muestra en 
la que se creó). Por lo tanto, su capacidad de generalizarse a nue-
vos sets de datos y funcionar con igual o mayor precisión, permite 
hacer predicciones individuales de sujetos nuevos y otorgar reco-
mendaciones a nivel clínico (Delgadillo, 2021). 

A pesar de que todavía es necesaria mayor investigación en este 
tema (Cuijpers et al., 2016), es una línea prometedora para identifi-
car qué tratamientos funcionan mejor para determinados pacientes. 
Sin embargo, el panorama en Latinoamérica es diferente, debido a 
motivos que se detallarán más adelante. A continuación, se presen-
tan los desarrollos actuales en la región acerca de la personaliza-
ción en tratamientos psicoterapéuticos.

¿Cuál es el Estado de la Investigación Sobre Personalización 
en Psicoterapia en la Región?

Debido a cuestiones culturales y estructurales que serán anali-
zadas en profundidad en este artículo, la investigación en Latino-
américa con respecto a la personalización de tratamientos psicote-
rapéuticos recién ha empezado a desarrollarse en los últimos años. 
Como consecuencia, las investigaciones en la región han tenido 
otros objetivos y alcances.

Por un lado, se encuentran investigaciones que buscan diseñar 
e implementar programas terapéuticos (por ejemplo, Agrest et al., 
2019; Vanega-Romero et al., 2018) o se intenta sistematizar trata-
mientos en función de las intervenciones realizadas por terapeutas 
(por ejemplo, Agrelo, 2011). Sin embargo, estas investigaciones se 
orientan a la efectividad y sistematicidad de tratamientos o inter-

¿Qué es la Personalización en Psicoterapia?

La pregunta de qué tratamiento es el más efectivo para una per-
sona en un contexto y con una problemática determinada tiene más 
de 50 años (Paul, 1967). Sin embargo, el interés en la personaliza-
ción de tratamientos psicoterapéuticos se ha acrecentado en la últi-
ma década (Ver Cohen et al., 2021), siguiendo tendencias actuales 
de la medicina, en lo que se denomina medicina de precisión. El 
objetivo de esta es identificar el tratamiento médico más adecua-
do para cada paciente, a partir de características individuales que 
trascienden al diagnóstico (por ejemplo, información genética; Na-
tional Research Council 2011, p. 125). Siguiendo esta lógica, en el 
caso de la psicoterapia, se busca lograr que los terapeutas puedan 
tomar decisiones informadas al elegir un determinado tipo de tra-
tamiento o intervenciones que beneficien a sus pacientes y permi-
tan lograr mejores resultados terapéuticos. Esto es especialmente 
relevante ya que, a pesar de que la psicoterapia ha demostrado ser 
efectiva (por ejemplo, Cuijpers et al., 2020; Plessen et al., 2023), 
todavía hay un gran margen para su mejoría: menos del 50% de los 
pacientes con depresión presentan una respuesta clínicamente sig-
nificativa (Cuijpers et al., 2015) y entre el 5-10% de los pacientes 
se deteriora (Lambert, 2013). 

Diariamente, los terapeutas toman decisiones sobre el enfoque 
terapéutico y las intervenciones a realizar en su práctica clínica 
(Magnavita, 2016). Sin embargo, sesgos individuales pueden lle-
varlos a tomar decisiones incorrectas para el tratamiento, por ende, 
contar con información alternativa para tomar decisiones sería 
óptimo para el desarrollo de la psicoterapia. Debido a que en la 
actualidad no se cuentan con guías de personalización de trata-
mientos, los terapeutas suelen apelar a su intuición al momento 
de intervenir (Stewart et al., 2018). En consecuencia, esto puede 
conducir a un abordaje más “artesanal”, no sistemático por parte 
de los clínicos a la hora de intervenir y planificar tratamientos de 
forma personalizada, lo que dificulta la validación de estos proce-
dimientos (Perlis, 2016).

Históricamente, los pacientes eran asignados a tratamientos, se-
gún su diagnóstico a través de criterios de manuales como el DSM, 
como la Terapia Cognitivo Conductual a pacientes con trastornos 
de ansiedad (por ejemplo, Carpenter et al., 2018). Sin embargo, in-
vestigaciones han encontrado que, dependiendo de las caracterís-
ticas de los pacientes, determinadas intervenciones o tratamientos, 
tienen mejores resultados (por ejemplo, Newman et al., 2017). En 
este contexto y con los aportes de la medicina, comienzan a apare-
cer distintos enfoques que buscan brindar recomendaciones siste-
máticas personalizadas basadas en evidencia empírica (Ver Cohen 
y DeRubeis, 2018). Los enfoques principales de personalización 
de tratamientos podrían agruparse en dos grupos: 1) estrategias 
de personalización a partir de predicciones previas al tratamiento, 
con recomendaciones basadas en características significativas de 
la línea base del paciente (por ejemplo, Keefe et al., 2018), y 2) 
estrategias de personalización a partir de predicciones realizadas y 
corregidas sesión a sesión (Lutz et al., 2021).
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Trastorno de Ansiedad Generalizada en estudiantes universitarios 
de México y Colombia. A partir de la comparación entre iCBT 
y el tratamiento usual, además de la información recolectada de 
línea base y seguimiento, se buscará crear una regla de tratamien-
to precisa (Precision Treatment Rule; Kessler et al., 2019). Esto 
permitirá, mediante el uso de un algoritmo de machine learning, 
indicar qué tratamiento es mejor para qué tipo de estudiantes y 
ponerlo a prueba en futuras investigaciones (Benjet et al., 2023). 
El algoritmo incluirá muchos más predictores que los incluidos en 
bibliografía previa (predictores de diferencias individuales en los 
efectos de la TCC en comparación con la ausencia de tratamiento 
u otros tipos de tratamiento).

Al momento de esta revisión, ya se cuentan con resultados pre-
liminares prometedores sobre la eficacia del tratamiento iCBT 
(Benjet et al., 2023). Cabe mencionar que este estudio cuenta con 
financiamiento de Estados Unidos, a través del Instituto Nacional 
de Salud Mental (NIHM) y el Centro Internacional Fogarty.

El segundo proyecto posee financiamiento nacional en Argenti-
na y tiene como objetivo predecir el grado de relación de distin-
tos componentes terapéuticos con los resultados de psicoterapias 
para la depresión, a partir del desarrollo de algoritmos de machine 
learning, basados en información inicial de los pacientes. En este 
caso, la validación de los algoritmos será cruzada externa e in-
terna. La validación externa implica que la muestra de estudio se 
divida en dos sub-muestras: una utilizada para entrenar los mode-
los (muestra de entrenamiento) y otra para testearlos (muestra de 
validación). El uso de esta estrategia permite una estimación del 
error de las predicciones por fuera de la muestra utilizada para su 
creación. En la muestra de entrenamiento es posible utilizar estra-
tegias de validación cruzada internas, usando procesos iterativos 
para ajustar y perfeccionar los modelos de predicción, que después 
serán evaluados en la muestra de validación.

En este proyecto se utilizarán las experiencias de dominio para 
la resolución de problemas, experiencias de clarificación y mejo-
rías en las habilidades de regulación emocional para evaluar su 
vínculo con el resultado de la Terapia Cognitivo Conductual, tal 
como Gómez Penedo y colaboradores (2023) lo hicieron en una 
muestra suiza. En el caso de esta investigación, los pacientes que 
recibían la indicación de tener un tratamiento más enfocado en las 
experiencias de dominio en resolución de problemas, y recibían 
intervenciones orientadas a esto, obtenían mejores resultados.

El tercer proyecto, posee financiamiento de Fundación Alemana 
de Investigación (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Esta es una 
investigación intercultural de Ecological Momentary Assessments 
(Evaluación Ecológica Momentánea) en base a marcadores digita-
les, afectivos e interpersonales para mejorar la predicción de res-
puesta al tratamiento y abandono en pacientes con depresión (para 
ver un piloto del estudio ver: Hehlmann et al., 2021). Esta inves-
tigación tiene base en dos ciudades de Alemania (Trier y Giessen) 
y una tercera sede en Buenos Aires, Argentina. El objetivo de esta 
investigación es personalizar tratamientos elaborando prediccio-
nes previas al tratamiento mediante algoritmos de machine lear-

venciones, pero no buscan desarrollar criterios de personalización 
a partir de ellas. Por otro lado, se han observado esfuerzos por 
validar y/o adaptar culturalmente tratamientos o intervenciones 
(O’Donnell et al., 2022; Rodríguez-González et al., 2020; Sala-
manca-Sanabria et al., 2018) desarrollados en Europa y Estados 
Unidos, de donde proviene la mayoría de la producción científica, 
regiones cultural y socialmente muy diferentes a las de Latinoa-
mérica. Por lo tanto, estas investigaciones se concentran en lo que 
funciona para el paciente promedio y no en las particularidades 
de cada uno. A pesar de esto, en la literatura en español se pue-
den encontrar recomendaciones teóricas sobre personalización de 
tratamientos en función de constructos relevantes para la psicote-
rapia (Muela Aparicio y Sansinenea Méndez, 2020) o manuales 
psicoterapéuticos (Juan et al., 2021), aunque estos casos suelen ser 
aislados y no esfuerzos sistematizados dentro de una línea de in-
vestigación consolidada. 

Es en este contexto donde surgen dos líneas de investigación de 
suma relevancia en Latinoamérica: 1) la utilización de sistemas de 
monitoreo que proveen feedback y 2) la generación de algoritmos 
de machine learning.

En la última década ha habido un amplio desarrollo de sistemas 
de monitoreo con feedback en Latinoamérica, ya que hay amplia 
evidencia de que dichos sistemas mejoran los resultados de los tra-
tamientos (Delgadillo et al., 2018). Es así como se puede observar 
un incremento en las publicaciones vinculadas a esta temática en 
los últimos años (Paz et al., 2020). Un ejemplo de este desarrollo 
es el sistema MHIRA en Chile (Zimmermann et al., 2023), que 
facilita la recolección de datos, seguimiento de pacientes y brinda 
información clínicamente relevante para que los terapeutas puedan 
modificar sus intervenciones en función a la trayectoria del pa-
ciente (por ejemplo, brindar un módulo de psicoeducación). Este 
desarrollo va en línea con lo hallado por Errázuriz y Zilcha-Mano 
(2018) en un ensayo controlado aleatorizado en Chile, en el que 
se reportó que la utilización de un sistema de monitoreo con fee-
dback sin brindar recomendaciones clínicas a los terapeutas, puede 
incluso ser perjudicial para el tratamiento. En el caso de Ecuador, 
actualmente se está llevando a cabo un protocolo que recolecta 
varios indicadores dentro de un sistema de monitoreo. A partir de 
esa información, se espera analizar predictores y trayectorias para 
profundizar el desarrollo de sistemas de monitoreo basados en evi-
dencia y su implementación (Valdiviezo-Oña et al., 2023). 

Como se mencionó, los desarrollos en la región al respecto de 
personalización de tratamientos, se vinculan primordialmente a la 
implementación de sistemas de monitoreo con feedback. Sin em-
bargo, al revisar la literatura, se han encontrado tres proyectos que 
actualmente están en el período de recolección de datos que están 
en línea con los desarrollos internacionales con respecto al desa-
rrollo de algoritmos usando machine learning.

El primero de ellos, el estudio “Yo puedo sentirme bien” (Benjet 
et al., 2022), busca evaluar los efectos de un tratamiento transdiag-
nóstico Cognitivo Conductual realizado a través de Internet (iCBT, 
por su sigla en inglés) para tratar Trastorno de Depresión Mayor y 
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cia y a la cultura afectan el avance en la personalización de tra-
tamientos psicoterapéuticos. A continuación, se mencionarán dos 
grandes áreas que se vinculan y retroalimentan entre sí, generando 
obstáculos o desafíos a la hora de implementar estrategias para 
personalizar tratamientos.

En primer lugar, uno de los obstáculos fundamentales con los 
que se encuentra la investigación en Latinoamérica es el financia-
miento (Adrogué et al., 2019; de la Parra, 2013). Las fuentes de 
financiamiento suelen depender de políticas públicas que determi-
nan los montos destinados tanto a la ciencia como a la salud, por 
lo que dentro de la región se puede encontrar gran variabilidad de 
desarrollo entre cada país. La falta de financiamiento tiene con-
secuencias a varios niveles. Por un lado, dificulta el acceso a la 
salud mental de la población y posibles participantes de investi-
gaciones. Por ejemplo, una investigación realizada en seis países 
de América (incluyendo Estados Unidos), reportó que el 27% de 
los participantes mencionaban barreras estructurales para acceder 
a tratamientos psicoterapéuticos (Orozco et al., 2022). Por otro 
lado, la falta de financiamiento implica obstáculos para sostener 
la estructura necesaria para llevar adelante una investigación como 
(recursos humanos, equipamiento, licencias de software, espacios 
edilicios, etc.) (Adrogué et al., 2019). Al mismo tiempo, participar 
de investigaciones que involucran mayor carga para el paciente o 
el terapeuta, puede llevar a abandonos de tratamiento por parte de 
los pacientes o a una sobrecarga para terapeutas con poca disponi-
bilidad (Eisele et al., 2022). 

En segundo lugar, debemos mencionar el desarrollo científico en 
Latinoamérica, que ha visto menor producción que en otros conti-
nentes, como Europa y América del Norte. Esto puede observarse 
en la cantidad de publicaciones y el origen de las referencias utili-
zadas (por ejemplo, Yalcin et al., 2022). Además, la dominancia de 
Europa y América del Norte en materia de investigación y desarro-
llos en psicoterapia, inevitablemente moldea y determina los cons-
tructos y áreas de interés (Yalcin et al., 2022; Zapata Sepúlveda, 
2017). En la práctica, esto implica que los investigadores latinoa-
mericanos produzcan investigaciones con constructos e idiomas 
que no corresponden a sus regiones, lo que dificulta el consumo 
generalizado de la producción científica a nivel local debido a la 
barrera idiomática (De la Parra, 2013). Por lo tanto, la escasez de 
investigación en la región dificulta la evolución de una práctica clí-
nica que contemple e incorpore los matices propios de las culturas 
y condiciones en las que se desarrolla (de la Parra, 2013).

En consecuencia, la falta de financiamiento y desarrollo cientí-
fico se retroalimentan, por lo que en la región se suelen observar 
desarrollos aislados y no sistematizados, que responden a las po-
sibilidades de financiamiento y las problemáticas que lo impulsan. 
Por lo tanto, esta falta de articulación entre investigación y prác-
tica impide un vínculo que pueda ayudar a su desarrollo mutuo 
(Espinosa-Duque y Krause, 2020). 

En el caso de la personalización de tratamientos psicoterapéuti-
cos, los factores macro tienen grandes consecuencias en el desarro-
llo e implementación, que deben ser considerados en futuras inves-

ning. En este caso, la validación de los algoritmos será cruzada, 
dividendo la muestra en dos submuestras: una de entrenamiento (n 
= 100) y otra de validación (n = 100). Posteriormente, se evaluará 
la validez cultural de los mismos.

En resumen, se puede observar que dos de los tres proyectos 
mencionados obtienen financiamiento para investigar en Latino-
américa a través de instituciones extranjeras (Estados Unidos y 
Alemania), lo que facilita el desarrollo científico, a pesar de obstá-
culos que serán mencionados a continuación. Asimismo, el finan-
ciamiento nacional en el caso del proyecto argentino también es un 
antecedente prometedor para futuros proyectos en la región. 

Los proyectos mencionados están en línea con lo que se está in-
vestigando a nivel mundial sobre la personalización de tratamiento, 
usando modelos estadísticos complejos (específicamente machine 
learning), para poder realizar predicciones sobre la trayectoria (y 
posible riesgo de abandono) de los pacientes. Sin embargo, debido 
a que los tres proyectos todavía están en la etapa de recolección 
de datos, los algoritmos todavía no pueden desarrollarse, ya que 
falta contar con un mayor volumen de datos para la muestra de 
entrenamiento.

Por lo tanto, los resultados de estas investigaciones van a brindar 
una valiosa información para personalizar tratamientos y mejorar 
tratamientos psicoterapéuticos en ansiedad y depresión en países 
de bajos y medianos ingresos. Gracias a esto, la carga económi-
ca que implican estos trastornos podría reducirse drásticamente 
(OMS, 2017), además de facilitar el acceso a tratamientos de salud 
mental en estas poblaciones. Un ejemplo de esto es la investigación 
realizada por Gómez Penedo et. al (2024). A través de información 
sociodemográfica y variables clínicas (por ejemplo, tratamientos 
previos, uso de medicación, etc.) se desarrolló un algoritmo de 
machine learning que permitió identificar de forma confiable al 
77% de los pacientes en riesgo de no responder a tratamiento psi-
coterapéutico. Estos resultados son de gran interés, debido a que 
fue realizado en una población de bajos recursos, con información 
que es fácil de recolectar, lo que da cuenta de la aplicabilidad del 
machine learning a las necesidades de la región.

En conclusión, se puede observar que la región se beneficiaría 
enormemente de desarrollos en la personalización de tratamientos 
a través del empleo de algoritmos de machine learning. Sin embar-
go, es fundamental la necesidad de crear algoritmos propios en la 
región, considerando que la mayoría de los algoritmos son creados 
en otros países, que pueden tener poca aplicabilidad local. Por lo 
tanto, la investigación en la temática debería orientarse a estas pro-
blemáticas, para generar una bibliografía propia de la región, que 
guíe a investigadores en la temática.

¿Cuáles son los Retos Para Llevar a Cabo Investigación 
Sobre Personalización en Psicoterapia en la Región?

La investigación en una determinada temática conlleva desafíos 
y limitaciones inherentes a la misma. Sin embargo, en el caso de 
Latinoamérica, problemáticas transversales vinculadas a la cien-
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En primer lugar, el uso de nuevas tecnologías por parte de los 
pacientes y clínicos es un punto importante a abordar. La imple-
mentación de estas herramientas y la información que brindan aún 
generan desconfianza en los terapeutas (Obermeyer y Weinstein, 
2020), por lo que el entrenamiento en su uso e integración a los 
tratamientos es de vital importancia para personalizar y mejorar 
tratamientos psicoterapéuticos.

En segundo lugar, la formación de grado y posgrado tiene in-
fluencia en la forma en que los terapeutas ven a la investigación, 
y, por ende, en su interés de favorecer y facilitar el desarrollo 
de criterios de personalización y utilizarlos en la clínica. Por lo 
tanto, incluir bibliografía actualizada, adaptada al contexto, faci-
litaría la participación de terapeutas y motivación para ser parte 
de proyectos vinculados a la temática. En esta línea, de la Parra 
(2013) ha observado una correlación positiva entre profesionales 
que realizan o han realizado investigaciones y su percepción sobre 
la contribución de la misma a la práctica clínica. Por lo tanto, una 
formación actualizada facilitaría la comunicación entre clínicos e 
investigadores. Por ejemplo, en un sistema de monitoreo con fe-
edback, los clínicos podrían tener recomendaciones respecto del 
tratamiento, lo que los ayudaría en el proceso de toma de decisio-
nes y, en última instancia, mejoraría los resultados terapéuticos. De 
esta forma, los clínicos tendrían una mayor motivación para parti-
cipar en estos proyectos, aportando información relevante para el 
desarrollo de los mismos (Ver H. Fernández-Alvarez et al., 2013). 
Estos sistemas en desarrollo, combinados con los proyectos de ma-
chine learning que están tomando lugar a nivel regional, podrían 
brindar la información y contexto indicado para poder desarrollar 
sistemas que faciliten adaptar tratamientos psicoterapéuticos a las 
necesidades de los pacientes. Un ejemplo a nivel mundial es el 
Trier Treatment Navigator (TTN; Lutz et al., 2019). Este sistema 
utiliza herramientas tecnológicas, medidas de procesos y resulta-
dos e información sociodemográfica. Mediante éstas, el sistema 
brinda recomendaciones a los terapeutas sesión a sesión a través de 
algoritmos, que los clínicos pueden evaluar y elegir si seguir o no, 
al tener una visión más clara de las necesidades de los pacientes 
(Lutz et al., 2023).

Conclusión

En conclusión, la investigación sobre personalización de tra-
tamientos en Latinoamérica tiene grandes desafíos. Por un lado, 
cuestiones estructurales agrandan la brecha entre la investigación 
y la práctica y la implementación de desarrollos en la temática. Por 
otro lado, la falta de financiamiento implica un reto a la hora de de-
sarrollar e implementar guías de personalización apropiadas para 
la región. Debido a esto, la creatividad de los investigadores para 
sortear estas dificultades es vital para crear oportunidades, como 
lo son las redes de trabajo de Practice Oriented Research. Sin em-
bargo, a pesar de estas dificultades, hay avances promisorios en la 
temática: las líneas de investigación vinculadas al desarrollo de 
sistemas de monitoreo con feedback representan un primer paso 
para brindar información clínicamente relevante a los terapeutas 

tigaciones y proyectos. Para una revisión detallada de los desafíos 
y posibles a nivel mundial sobre esta temática, recomendamos leer 
(Deisenhofer et al., 2024).

¿Cuáles son los Facilitadores Para Llevar a Cabo 
Investigación Sobre Personalización en Psicoterapia 

en la Región?

A pesar de lo expuesto previamente, hay herramientas disponi-
bles para los investigadores latinoamericanos que quieran avanzar 
en el desarrollo e implementación de tratamientos personalizados. 

Al pertenecer a países de bajos y medianos ingresos, los inves-
tigadores latinoamericanos pueden acceder a financiamiento desti-
nados a países de estas características. Es posible encontrar finan-
ciamientos conjuntos con entidades nacionales e internacionales o 
fondos íntegramente brindados por organizaciones internacionales 
como la Organización Mundial de la Salud, la American Psychologi-
cal Association, la International Psychoanalytical Association, etc. 

Además, es de suma importancia que los investigadores diri-
jan esfuerzos para lograr redes tanto con investigadores como 
con terapeutas a nivel local e internacional. Por un lado, a nivel 
local se pueden crear redes que desemboquen en grupos de tra-
bajo que, a su vez, podrían facilitar el uso eficiente de recursos 
(por ejemplo, Castonguay et al., 2011). Esto puede observarse en 
la denominada Practice Oriented Research, que busca fomentar 
una colaboración activa entre investigadores y clínicos (Koerner 
y Castonguay, 2015). Este tipo de redes podrían ayudar a sobre-
pasar las barreras económicas que se encuentran en el ámbito de 
en investigación, debido al facilitador que implica crear un equi-
po de trabajo colaborativo con el objetivo de crear conocimiento 
clínicamente relevante.

 Por otro lado, las redes colaborativas a nivel internacional tam-
bién podrían resultar en facilidad para acceder a nuevas fuentes de 
financiación, tal como en los proyectos expuestos previamente, ya 
que cuentan con investigadores en varios países. Sin embargo, es 
importante que este tipo de acuerdos faciliten la investigación en 
la región sin dejar de lado cuestiones culturales características de 
Latinoamérica. Por lo tanto, la creciente producción en Latinoamé-
rica debería impulsar que puedan generarse políticas (de entidades 
públicas y privadas) que ayuden a sostener esta expansión. Para 
una revisión más detallada de las problemáticas de poblaciones 
con escasos recursos y estrategias para enfrentarlas, sugerimos ver 
J. Fernández-Alvarez y colegas (2023).

¿Qué se Puede Hacer en el Futuro Para Desarrollar 
la Investigación Sobre Personalización en Psicoterapia 

en la Región?

A pesar de los obstáculos mencionados previamente, es evidente 
que la investigación sobre personalización en psicoterapia en La-
tinoamérica ha realizado grandes avances en los últimos años. Sin 
embargo, todavía hay amplio espacio para su desarrollo.
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para mejorar los resultados de los tratamientos. Asimismo, hasta 
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