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Una revisión sistemática sobre 
efectividad en psicoterapias 
breves y focalizadas

Resumen: 

El presente estudio de revisión sistemática 
consiste en relevar publicaciones iberoa-
mericanas de los últimos diez años sobre 
la efectividad en psicoterapias breves. Se 
aplicó la declaración 
PRISMA para revisión 
sistemática en bases de 
datos que relevaron 
artículos científicos 
en español y portu-
gués los últimos diez 
años. Se hallaron 38 
publicaciones de nueve 
países Iberoamerica-
nos destacándose las 
realizadas en España 
(50%). Se debate so-
bre la importancia de 
realizar investigación sobre los resultados 
de las políticas de Salud Mental en Iberoa-
mérica. Un crecimiento de estos estudios 
en la región podría ayudar en una mejora 
de la administración del recurso sanitario.

Palabras clave: 
 
Efectividad en psicoterapia – Psicotera-

pias breves – Atención Primaria de la Salud

Summary: 

This systematic review study survey Ibero-A-
merican publications of the last ten years on 
the effectiveness of short-form psychotherapy. 
The PRISMA statement was applied for 

systematic review 
studies in databa-
ses that surveyed 
Spanish- and Por-
tuguese-language 
papers in the last 
ten years. The sear-
ch resulted in 38 
publications from 
nine Ibero-Ame-
rican countries, 
the largest portion 
corresponding to 
Spain (50%). The 

importance of conducting research on the 
results of policies on Mental Health is deba-
ted. Increased research in this field could aid 
the region’s health resource management.
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Introducción

El siguiente estudio se basa en una revisión 
sistemática sobre evaluación en efectividad 
en psicoterapias breves en Iberoamérica. Se 
entiende por evaluación en efectividad en 
psicoterapias breves la ponderación objetiva 
del beneficio que estas prestaciones en salud 
mental generan en sus usuarios (Barreira, 
2018). Los estudios sobre este tipo de tra-
tamientos psicológicos se 
han orientado histórica-
mente hacia la eficacia, 
buscando establecer la 
validez interna de esos 
tratamientos, precisando 
los factores y las variables 
que forman parte de los 
mismos (Fernández-Álva-
rez y Castonguay, 2018). 
La prolífica generación 
de evidencia científica 
sobre la eficacia de estos 
tratamientos fue alimen-
tando a los movimientos 
de medicina basada en la 
evidencia, impactando en 
la conformación de equipos 
que trabajan para establecer 
tratamientos psicológicos 
validados. Por otra parte, este movimiento 
también fue visto con buenos ojos por parte 
de los administradores de recursos en Salud 
Mental, quienes empezaron a buscar garan-
tías en los tratamientos que se debían cubrir 
desde el estado o también desde empresas de 
medicina prepaga. Estos últimos, capitali-
zaron la producción referida en función de 
la relación costo-beneficio –eficiencia- de 
estos tratamientos (Polo-López et al., 2010). 
La eficacia debe entenderse en términos de 

validez interna de los tratamientos –se ocupa 
de establecer si los tratamientos psicológi-
cos realizan las acciones que se proponen 
y son replicables-, la efectividad se refiere a 
los efectos de los mismos –se enfoca en los 
resultados efectivos de los procedimientos 
implementados-, mientras que la eficiencia 
busca establecer la relación costo-beneficio 
en la implementación de las psicoterapias 
–pondera el beneficio efectivo de acuerdo 
con estas dos variables.

No obstante, los estudios de eficacia pre-
sentaron un impacto diferente en aquellos 
actores que se interesaban en el relevamiento 
de los resultados de los tratamientos psico-

lógicos –efectividad. Esto 
último llevó a muchos 
clínicos e investigadores 
a la consideración de la 
necesidad de generar 
evidencia de calidad so-
bre la efectividad de las 
psicoterapias breves al 
margen de los estudios 
de eficacia. Si bien los 
estudios en eficacia per-
mitían estudiar los trata-
mientos psicológicos en 
diseños de investigación 
“de laboratorio”, estos no 
garantizaban resultados 
efectivos ya que las con-
sultas en diferentes con-
textos no necesariamente 
respetan las condiciones 

formales implementadas para investigar; 
los tratamientos psicológicos realizados de 
acuerdo a diversas realidades geopolíticas no 
ocurren en un laboratorio. En los últimos 
años el interés por evaluar la efectividad 
en los tratamientos psicológicos ha ido 
creciendo, desarrollándose, de acuerdo 
con corrientes específicas tales como las 
nucleadas en la noción de Treatment-As-Usual 
(TAU) (Löfholm et al., 2013), o el caso de 
la investigación orientada a la práctica, que 

intenta resolver la brecha entre pesquisa y 
práctica clínica efectiva (Fernández-Álva-
rez et al., 2020). Estas últimas tendencias 
buscan articular la práctica clínica tal como 
se realiza de hecho con la investigación ri-
gurosa. De esta manera, se intenta preservar 
las condiciones espontáneas de trabajo entre 
paciente y terapeuta, evitando la invasión en 
los contextos clínicos en los que se realizan 
los tratamientos psicológicos, al tiempo que 
se posibilita la generación de evidencia de 
calidad sobre cuán efectivos estos resultan. En 
otro orden de cosas, estos mismos estudios 
deberían ser relevantes para establecer qué 
resultados se han obtenido como efecto de 
las políticas sanitarias implementadas en 
diferentes países de Iberoamérica, ya que los 
sistemas de Atención Primaria de la Salud 
cuentan generalmente con programas Salud 
Mental, y políticas específicas en relación 
con las psicoterapias breves tanto en el sector 
público como en el sector privado.

Objetivo

La presente revisión sistemática busca 
relevar las publicaciones sobre efectividad 
en psicoterapia breve en Iberoamérica.

Método

El presente estudio se realizó de acuerdo 
con los estándares de la declaración PRISMA 
(Urrutia y Bonfill, 2010; Munive-Rojas y 
Gutiérrez-Garibay, 2015), siguiendo los 
pasos de calidad para la revisión sistemá-
tica, con excepción de los específicos para 
estudios de revisión metaanalíticos, ítems 
5, 12, 13, 14, 15, 19, 22 y 27.

Procedimientos

De acuerdo con el objetivo del presente 
estudio y en consonancia con el método 
utilizado de revisión sistemática, los ítems 

del método PRISMA aquí incluidos fue-
ron: 1 (título), 2 (resumen estructurado), 3 
(justificación), 4 (objetivo), 6 (criterios de 
elegibilidad), 7 (fuentes de información), 
8 (búsqueda), 9 (selección de los estudios), 
10 (proceso de extracción de datos), 11 
(lista de datos), 16 (análisis adicionales), 
17 (selección de estudios), 18 (caracterís-
ticas de los estudios), 20 (resultados de los 
estudios individuales), 21 (síntesis de los 
resultados), 23 (análisis adicionales), 24 
(resumen de la evidencia), 25 (limitaciones), 
y 26 (conclusiones).  Los excluyeron ocho 
ítems del declaración PRISMA específicos 
para revisiones de metaanálisis: 5 (protocolo 
y registro), 12 (riesgo de sesgo en los estudios 
individuales), 13 (medidas de resumen), 
14 (síntesis de resultados), 15 y 22 (riesgo 
de sesgo entre los estudios) 19 (riesgo de 
sesgo en los estudios), 27 (financiación).

Se tuvieron en cuenta las siguientes bases 
de datos: Red Iberoamericana de Innovación 
y Conocimiento Científico (REDIB), Direc-
tory of Open Access Journal (DOAJ), Red 
de Revistas Científicas de América Latina y 
el Caribe (REDALYC), Scientific Electronic 
Library Online (ScIELO), DIALNET y el 
Portal Regional de la BVS de la Organización 
Panamericanal de la Salud. El criterio de 
selección de estas bases radicó en que estas 
reúnen una vasta cantidad de revistas que 
publican artículos altamente calificados para 
la tarea de revisión sistemática. 

Términos de búsqueda

Con el objetivo de reclutar aquellas pu-
blicaciones que fueran pertinentes para la 
búsqueda, los términos considerados ini-
cialmente para la misma fueron “efectividad 
en psicoterapia”, “psicoterapia breve”, “psi-
coterapia breve y focalizada”, “efectividad 
en psicoterapia breve” y “efectividad en psi-
coterapia breve y focalizada”. El motivo de 
elección de estos términos obedeció a que 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=L%C3%B6fholm%2C+Cecilia+Andr%C3%A9e
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los mismos son los más adecuados para la 
búsqueda ensayada. La revisión sistemá-
tica de estas unidades de análisis se realizó 
en las bases REBID, DOAJ, REDALYC, 
ScIELO, DIALNET y Portal Regional en 
Salud de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS). 

De acuerdo con diferentes búsquedas 
preliminares se trazó la estrategia para el 
estudio. Se desestimaron las unidades de 
análisis “psicoterapia breve y focalizada” y 
“efectividad en psicoterapia breve y foca-
lizada” por la escasez de resultados arroja-
dos. Se consideró quitar de las búsquedas 
el término “focalizada” para lograr mejores 
resultados en las búsquedas. Consecuente-
mente, se partió de las unidades de análisis 
más genéricas (“efectividad en psicoterapia” 
y “psicoterapia breve”), estableciendo las 
búsquedas que relevaban mayor cantidad 
de estudios. Para el término “efectividad en 
psicoterapia” se relevaron 4276 resultados, 
mientras que para “psicoterapia breve” se 
ubicaron 1787. 

A raíz de estos resultados se sintetizaron 
esas dos unidades de análisis en el término 
“efectividad en psicoterapia breve”, que 
permitió mayor precisión en la búsqueda 
arrojando 201 publicaciones. A estos resul-
tados se aplicaron tres filtros para restringir 
la búsqueda de acuerdo con los objetivos del 
presente estudio: a) Tipo de publicación: 
las unidades de análisis debían ser artículos 
científicos, excluyendo tesis, libros y capí-
tulos de libros b) Lenguas de publicación: 
español y portugués, excluyendo todas las 
otras lenguas. c) Período de publicación: 
últimos diez años, a partir de 2010 hasta el 
primer semestre de 2020. De este filtrado 
resultó una selección de 52 publicaciones, 
que aparecieron en REBID (5), DOAJ (1), 
REDALYC (5), ScIELO (3), DIALNET 
(19) y Portal Regional en Salud de la OPS 
(19). No hubo resultados en las bases RE-
DALYC y SCIELO.

Al consultar los 52 estudios selecciona-
dos, se identificaron cuatro duplicados, dos 
triplicados y dos cuadriplicados, debiéndo-
se restar 14 unidades de análisis, dejando 
un remanente de 38 estudios. Los cuatro 
estudios duplicados pertenecieron a: dos 
trabajos replicados en DIALNET y Portal 
Regional en Salud de la OPS que se trata-
ron de sendos estudios publicados en Actas 
españolas de psiquiatría (Lana Moliner et 
al., 2020), y Revista de Neurología (Serra 
Pla et al. 2017); un trabajo replicado en los 
buscadores REDIB y DIALNET publicado 
en la Revista Griot (Jurado Andino, 2017); 
y otro que fue referenciado por DIALNET 
en dos oportunidades, como habiendo sido 
publicado en dos revistas diferentes en los 
años 2016 y 2017, pero de manera errónea 
ya que se trataba del mismo trabajo que ha-
bía sido publicado una única vez (Sánchez 
Arias, 2016). 

Por su parte, los dos triplicados corres-
pondieron a búsquedas en REDIB, DAOJ 
y Portal Regional en Salud de la OPS, y 
ScIELO, DIALNET y Portal Regional en 
Salud de la OPS; se trató respectivamente 
de dos artículos pertenecientes a la Revista 
Electrónica Zoilo E. Marinello Vidaurreta 
(Limia Núñez et al., 2015), y a la Revista 
Salud Mental (Lara Muñoz et al., 2010). 
En el caso de los dos cuadriplicados se trató 
de dos trabajos ubicados por los buscado-
res REDIB, REDALYC, ScIELO y Portal 
Regional en Salud de la OPS, tratándose de 
producciones del mismo equipo, publicados 
sucesivamente en la Revista de la Asociación 
Española de Neurología (Fernández Méndez 
et al., 2010, 2011).

Resultados

El término de búsqueda “efectividad en 
psicoterapia breve", puede llegar a presentar 
resultados muy heterogéneos entre sí. 

NUMERO DE REGISTROS   
 

NUMERO DE ARTICULOS CON FILTROS          

Efectividad en Psicoterapia   
 

Filtro 1. Incluyó: Artículos en revistas con 
referato. Excluyó: libros, capítulos de libros y 

tesis. 

         

REDIB n=33             

DOAJ n=17   
 

Filtro 2. Incluyó: lengua español y portugués. 
Excluyó: otras lenguas que no sea español o 

portugués. 

  Estudios por población 
Características de 

la población 
clínica 

N de estudios                       
(N de 

identificación) 
% 

REDALYC n=11      A. Orientados a 
poblaciones por franjas 

etáreas 

Niños, 
Adolescentes, 

Ancianos,  
3 (2, 4, 36) 20,00% 

SCIELO n=39    Filtro 3. Incluyó: Últimos diez años, desde 
2010 hasta primer semestre de 2020. Excluyó: 

publicaciones previas a 2010. 

  

DIALNET n=437      
B. Orientados a los 

actores  

Terapia familiar, 
madres de 

adolescentes 
agresores sexuales 

2 (8, 34) 13,33% 
Portal Regional en 

Salud (OPS) n=3739    REDIB n=5   

Total n=4276     DOAJ (*) n=0 (1)  
C. Orientados a 
poblaciones con 

problemas clínicos no 
psiquiátricos 

Esclerósis 
múltiples, Infarto 

al miocardio 
2 (12, 21) 53,33%  

 

    

  REDALYC n= 5 (5)  

    
  SCIELO (**) n=0 (3)  

D. Orientados a 
poblaciones con 

diagnóstico psiquiátrico 

Trastornos 
psicóticos, 

alcohólicos, 
duales, TDAH, 
trastornos de 

ansiedad, 
depresivos y 
adaptativos 

8 (1, 4, 6, 16, 
24, 32 (*), 35 

(*)) 

  

NUMERO DE REGISTROS 

 

  
 

  

DIALNET (***) n=15 (19)  13,33% 

Efectividad en psicoterapia 
breve     

Portal Regional 
en Salud (OPS) 

(****) 
n=13 (19)  Totales: 15 100,00% 

REDIB n=6     Total n= 38 (52)   (*) Los dos estudios presentan la misma población. 

DOAJ 
n=2     (*) Un triplicado. (**) Dos cuadriplicados (***). 

Dos duplicados, un triplicado y dos 
cuatriplicados. (**** ). Dos duplicados, dos 
triplicados y dos cutriplicados.  

   
 

 

  

REDALYC n=11          

SCIELO n=7     
 

          

DIALNET n=46       Cribado definitivo 

Portal Regional en 
Salud (OPS) n= 849    Estudios con población Estudios sin 

población 
 Características de la 

población clínica 

Estudios                                     
(N de 

identificación) 
N  % 

Total n=921   Año 
Estudios                        

(N de 
identificación) 

N 
Estudios                      

(N de 
identificación) 

 Trastornos psicóticos 3 (1, 6, 16) 128 23,32% 

 
    

 2020 2 (1, 2) 82 0  Adolescentes 1 (2) 10 1,82% 

   
 2019 2 (4, 6) 59 3 (3, 5, 7)  Alcohólicos 1 (4) 11 2,00% 

NUMERO DE REGISTROS  2018 1 (8) 4 1 (9)  Terapia familiar 1 (8) 4 0,73% 

Psicoterapia breve  2017 2 (11, 12) 82 2 (10, 13)   TDAH 1 (11) 50 9,11% 

REDIB n=83  2016 5 (14, 15, 16, 17, 
18) 483 1 (19) 

 

Esclerósis Múltiples 1 (12) 32 5,83% 

DOAJ n=93  2015 1 (21) 7 3 (20, 22, 23)  Niños 1 (14) 1 0,18% 

REDALYC n=215  2014 1 (24) 82 2 (25, 26)  Infarto al miocardio 1 (21) 7 1,28% 

SCIELO n=108  2013 0 0 1 (27)  Pacientes duales 1 (24) 82 14,94% 

DIALNET n=280  2012 0 0 2 (28, 29)  Trastornos de ansiedad, 
depresivos y adaptativos 2 (32, 35) (*) 216 39,34% 

Portal Regional en 
Salud (OPS) n=1008  2011 2 (32, 34) 223 3 (30, 31, 33)  Madres de adolescenete 

agresores sexuales 1 (34) 7 1,28% 

Total n= 
1787 

 2010 2 (35(*), 36)  1 2 (37, 38)  Ancianos 1 (36) 1 0,18% 

   Total: 18 1023 20  Total: 15 549 100% 

   (*) Se trata de la misma población en dos publicaciones 
diferentes 

 
(*) Los dos estudios presentan la misma población. 
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Una primera cuestión a resaltar con-
sistió en advertir la distribución de las 
publicaciones por países para observar en 
qué lugar y proporción se dio lugar a este 
tipo de estudios. Los 38 estudios referidos 
fueron publicados en nueve países de Ibe-
roamérica: 4 de Brasil, 3 de Colombia, 1 de 
Costa Rica, 3 de Cuba, 19 de España, 4 de 
México, 1 de Puerto Rico, 1 de Uruguay y 
1 de EEUU. udio radicado en EEUU fue 
incluido por tratarse de una publicación de 
la Revista Panamericana de Salud Pública 

(Rey et al., 2016). En esta distribución puede 
identificarse cómo el 50% de la producción 
corresponde a publicaciones españolas (19 
de las 38), 13,16% a América del Norte (5 
de 38), 13,16% a América Central (5 de 
38), y 23,68% a América del Sur (9 de 38). 
Esto indica que no parece haber una gran 
producción de trabajos en lengua castellana 
en Iberoamérica, pero se advierte que en 
España hay mayor interés proporcional que 
en América Latina ya que, España iguala en 
cantidad la suma de todos los demás países.

Si se revisa la distribución de publi-
caciones por año de publicación, se puede 
advertir el siguiente detalle: 4 estudios de 
2010, 5 estudios de 2011, 2 estudios de 2012, 
1 estudio de 2013, 3 estudios de 2014, 4 estu-
dios de 2015, 5 estudios de 2016, 5 estudios 
de 2017, 2 estudios de 2018, 5 estudios de 

2019, y 2 estudios de 2020, Estos números, 
tanto en cantidad como en distribución, no 
permiten advertir una tendencia creciente 
o decreciente en los estudios.

De estos 38 estudios, se realizó un rele-
vamiento de acuerdo a diferentes ejes que 
permitirían identificar especificidades de los 
mismos. En primer lugar, se establecieron las 
referencias formales de búsqueda: autores, 
año de publicación, título del estudio, país 
de publicación y buscador en que fue encon-
trado. Posteriormente, se establecieron los 
siguientes ejes para clasificar los estudios de 
acuerdo a sus contenidos: tipo de estudio /
instrumentos, duración del estudio, modelo 
de intervención, tipo de intervención (dis-
positivo clínico), la población implicada y/o 
beneficiada y los resultados. Las variables 

descriptas resultan altamente relevantes para 
poder calificar el tipo de estudios, y generar 
una idea consistente en relación al tipo de 
estudios que se realizaron en Iberoamérica 
en los últimos 10 años. 
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Como consecuencia de ese análisis, se 
detectó que varios estudios ubicados no 
presentaban población clínica; es decir, se 
trataba de estudios que no contaban con 
participantes y/o pacientes. Veinte de estos 
estudios eran revisiones, relevamientos, análisis 
críticos de literatura o reportes. Se trataba 

de trabajos que presentaban generalidades 
sobre aspectos relevantes de la psicoterapia, 
por su cualidad metodológica en relación 
con un enfoque teórico o una modalidad, o 
por su importancia en relación con ciertas 
poblaciones de pacientes. 

Dentro de los estudios que se centra-
ban en las cualidades metodológicas de las 
psicoterapias se pudieron ubicar aquellos 
que resaltaban la importancia de las prác-
ticas psicológicas basadas en la evidencia 
(Martínez-Taboas, 2014), los factores 
inespecíficos en psicoterapia desde una 
perspectiva jungiana (Moix y Carmona, 
2018), un modelo de psicoterapia basada 
en soluciones (Rasera y Sampaio Martins, 
2013), la importancia de considerar las 
cuestiones de género en psicoanálisis (Garay, 
2019), la relación entre la psicoterapia y la  

musicoterapia (Oslé Rodríguez, 2011), y la 
necesidad en investigar el efecto placebo y la 
psicoterapia (Otero de la Ossa et al., 2011). 
En relación a los estudios que se basaron 
en la consideración de las psicoterapias en 
relación con cuadros psicopatológicos, se 
ubicaron trabajos sobre tabaquismo (Sen-
dra-Gutiérrez et al., 2012, García-Gómez 
et al., 2015), alcoholismo (Cristóvão-Caado 
y Rodríguez-Méndez, 2015), abuso de sus-
tancias en general (Rojas Guiot et al., 2011), 
esquizofrenia (Fielitz Gentili et al., 2016), 
depresión (Montejo et al., 2010, Lara Mu-
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ñoz et al., 2010, Toro Tobar et al., 2014), 
Zarragoitia Alonso y De la Osa O´Reilly, 
2015), o trastornos de ansiedad (Fernández 
Arias et al., 2019). Por último, dos estudios 
hicieron mención respectivamente a psico-
terapias orientadas al trabajo con niños y 
adolescentes (Molina Moreno y Quevedo 
Blasco, 2019), y orientadas al trabajo con 
ancianos (Alcoverro Fortuny, 2017). Estos 
20 estudios resultan relevantes en diferentes 
sentidos, pero no constituyen relevancia de 
acuerdo con objetivo del estudio, debido 
a que los mismos son formulaciones ge-
néricas sobre la importancia de diferentes 
aspectos de métodos psicoterapéuticos, 
pero no constituyen estudios formales so-
bre efectividad en psicoterapia breve. De 
hecho, la caracterización general de estos 
estudios radica más en cómo rescatar ciertas 
dimensiones o modos de considerar diversos 
aspectos de métodos psicoterapéuticos, pero 
ninguno de ellos establece un diseño en el 
que se aplican tratamientos y se evalúa la 
efectividad de los mismos.

Los 18 estudios restantes presentaron 
investigaciones con participantes, aunque 
no todos los estudios encontrados eran de 
psicoterapias. Tres de estos 18 estudios con-
sistían en investigaciones sobre poblaciones 
de personas que participaron en calidad de 
concurrentes, se trató de 325 personas que 
participaron en un programa de intervención 
psicoterapéutica en resiliencia en una insti-
tución de educación superior, en donde la 
población estaba constituida por estudiantes, 
administrativos, docentes y egresados (Sánchez 
Arias, 2016), 74 participantes en un estudio 
piloto en un programa de entrenamiento 
en mindfullness basado en prácticas breves 
integradas (Arredono Rosas et al., 2016), 
y 73 participantes de un estudio social que 
eran mujeres indígenas que convivían con 
consumidores excesivos de alcohol (Rey 
et al., 2016). Estos tres estudios se salen 
de la línea de trabajos de investigación en 
dispositivos de psicoterapia habituales en 

los que se lo investigado está centrado en 
la efectividad de las psicoterapias.

Los 15 trabajos restantes presentaron 
estudios con diferentes poblaciones de 
pacientes. En principio podemos esta-
blecer tres grandes grupos: a) orientados 
a poblaciones definidas por franjas eta-
rias, b) orientados a poblaciones en los 
que se destaca el rol de los participantes, 
c) orientados a poblaciones con problemas 
clínicos no psiquiátricos y, d) orientados a 
poblaciones con diagnóstico psiquiátrico. 

 

a) De los estudios orientados a poblaciones 
definidas por franjas etarias se pueden ubicar 
tres: un estudio sobre niños (López-Armenta 
et. al., 2017), uno con adolescentes (De 
la Viuda Suárez et al., 2020), y uno con 
ancianos (Lara Muñoz et al., 2010). Estos 
estudios intentaron identificar aspectos 
o peculiaridades que fueran propios del 
desarrollo, de modo tal que se pudieran 
ayudar en una eventualidad cualificación 
aspectos comunes de estas poblaciones. b) 
De aquellos que estuvieron orientados a 
poblaciones en los que se destacaba el rol 
de los participantes, se identificaron dos: 
un estudio de terapia familiar que se tra-
taba de una única familia compuesta por 
padre, madre y dos hijos (Castillo Sotelo 
et al., 2018), y un estudio de madres de 
agresores sexuales (Fortunato Costa, 2011). 

En ambos estudios se destacó el modo en 
que se definió a las unidades de análisis de 
manera diferente entre sí, pero recayendo 
en un grupo y no en una persona, pese a que 
se trató de un caso de una única familia, 
y madres de agresores, de modo tal que 
el foco de la investigación se orientaba a 
identificar peculiaridades de estas madres 
que pudieran establecer eventualmente 
algún patrón o regularidad en estas que, 
eventualmente pudieran vincularse con la 
agresividad sexual de sus hijos. c) los estu-
dios orientados a poblaciones con problemas 
clínicos no psiquiátricos fueron dos: un caso 
de esclerosis múltiple (Jimenez-Morales et 
al., 2017), y un estudio con infartados (Limia 
Núñez et al., 2015). Estos estudios se orien-
taron a establecer si era posible identificar 
perfiles psicológicos en este tipo de pacientes 
clínicos. Por último, d) Los trabajos orientados 
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a poblaciones con diagnóstico psiquiátrico 
fueron los más cuantiosos, se ubicaron ocho 
en total: tres estudios presentaron casos de 
esquizofrenia (Arredono Rosas et al., 2016, 
García del Castillo et al., 2019, Lana Moli-
ner et al. 2020), un estudio sobre pacientes 
alcohólicos (Saores et al., 2019), uno con 
pacientes duales (Toro Tobar et al., 2014), 
uno sobre trastorno de déficit atencional 
con hiperactividad (Serra Pla et al., 2017), y 
dos estudios con una población de pacientes 
con diagnósticos de ansiedad, depresión y 
trastornos adaptativos (Fernández Méndez 
et al., 2010, 2011). De estos ocho estudios, 
el último fue en realidad un mismo grupo de 
investigación que presentó en dos trabajos 
la planificación en 2010 y los resultados 
en 2011. Consecuentemente, quedaron 7 
estudios en los que se destacan tres estudios 
con pacientes psicóticos y uno con pacientes 
duales. Estos trabajos representan lo que 
habitualmente se entiende en sentido estricto 
como estudios de efectividad en psicotera-
pia breve y focalizada ya que cuentan con 
poblaciones de pacientes con diagnóstico 
psicopatológico, se aplicaron tratamientos 
en salud mental y se evaluaron los resultados 
de los mismos. Cabe resaltar que estas ocho 
publicaciones correspondieron seis a revistas 
españolas, una publicación mexicana y una 
publicación brasilera. 

Discusión

La presente revisión sistemática sobre 
evaluación de efectividad en psicoterapias 
breves y focalizadas resulta importante a 
fines de relevar las publicaciones que generan 
evidencia de calidad sobre el beneficio que 
este tipo de tratamientos proveen a diferentes 
poblaciones en Iberoamérica. A diferencia de 
los estudios de eficacia que ponen el foco en 
la arquitectura interna de este tipo de trata-
mientos, los estudios de efectividad intentan 
establecer cuál es el resultado concreto de 
los tratamientos que los usuarios en salud 
mental realizan, cuestión que va mucho 

más allá de discusiones sobre el diseño de los 
mismos. La importancia de estos estudios 
radica en generar evidencia de calidad sobre 
el beneficio que estas prestaciones en salud 
mental aportan a la población en general, 
por lo que resulta muy significativo que las 
políticas sanitarias que propongan este tipo 
de prestaciones realicen estos estudios para 
sacar en limpio el impacto concreto de estos 
tratamientos en la población. De este modo, 
relevar las publicaciones científicas sobre 
este tema en países que implementan este 
tipo de políticas en Atención Primaria de la 
Salud, se torna relevante a fines de establecer 
qué tipo de evaluaciones se realizan sobre 
las medidas implementadas para beneficio 
de las diferentes poblaciones.

De acuerdo con los resultados presentados 
cabe destacar los pocos estudios hallados en 
relación con la investigación de efectividad 
en las psicoterapias breves en Iberoamérica. 
Resulta llamativo que estos dispositivos en 
salud mental presenten pocas publicaciones 
cuando las políticas en Atención Primaria de 
Salud en estas regiones disponen de planes 
proactivos en la implementación de este tipo 
de prestaciones para la población en gene-
ral. Si consideramos que partimos de una 
búsqueda de estudios sobre “efectividad en 
psicoterapia breve” que arrojó 921 unidades 
de análisis, el hecho de que hubieran quedado 
solo ocho estudios correspondientes a siete 
equipos de investigación, que fueran los que 
dan cuenta precisamente de este fenómeno, 
resulta cuanto menos escaso de acuerdo con 
las políticas sanitarias iberoamericanas. Si 
además tenemos en cuenta que estas ocho 
publicaciones corresponden seis a Europa, 
una a América Central y una a América del 
Sur, con la peculiaridad de que el último 
estudio es brasilero –que no fue publicado en 
lengua castellana, resulta muy sorprendente 
la nula tendencia en relación a la realización 
y/o publicación de este tipo de estudios. 
Sobre todo teniendo en cuenta que los pro-
pios sistemas de Atención Primaria de Salud 

deberían estar muy interesados en evaluar 
los resultados de las políticas que se imple-
mentan. El problema es que al no testearse 
la efectividad de estas políticas, se corre el 
riesgo de llevar adelante políticas ciegas.

Las poblaciones de los estudios que 
quedaron del cribado final correspondie-
ron tres estudios a pacientes psicóticos, 
un estudio a pacientes duales, un estudio 
en pacientes alcohólicos, un estudio de 
trastornos por déficit atencional con hi-
peractividad y dos estudios con pacientes 
con trastornos depresivos, por ansiedad 
y adaptativos. Si lo que está en juego en 
este tipo de tratamientos es su importancia 
en la democratización de la salud mental, 
beneficiar a la mayor cantidad de personas 
posibles en una comunidad de un modo 
equitativo (Barreira, 2018), resulta relevante 
que la efectividad sea evaluada en diferen-
tes poblaciones de personas con diversos 
padecimientos psicopatológicos. En este 
sentido, se considera altamente significativo 
que se estudien psicoterapias breves en 
cuadros psicopatológicos con gravedad 
severa y moderada como lo constituyen 
los casos de pacientes psicóticos o duales, 
porque es el modo en poder identificar si 
estos abordajes tienen sentido, o deben 
articularse en otro tipo de abordajes orien-
tados a la prevención sanitaria secundaria o 
terciaria. Esto también sucede con pacientes 
alcoholistas, que muchas veces son diag-
nosticados por alcoholismo, pero también 
como trastornos de la personalidad. En 
relación con los estudios sobre pacientes 
con trastornos depresivos, trastornos de 
ansiedad y trastornos adaptativos, resul-
ta quizás la población más adecuada para 
evaluar efectividad debido a que estos 
trastornos mentales leves a moderados, 
son los más adecuados para ser absorbi-
dos en dispositivos de Atención Primaria 
de Salud, y son los que a priori, deberían 
tener mayor éxito. Las intervenciones de 
psicoterapias breves y focalizadas han sido 

ideadas originalmente con el objetivo de 
dar respuesta rápida a la generalidad de la 
población, consecuentemente, aquellos 
cuadros psicopatológicos que presenten 
una gravedad menor, serán más adecuados 
para ser tratados efectivamente en menor 
tiempo. Es por eso que los estudios de Fer-
nández Méndez et al. (2010, 2011), resul-
tan altamente relevantes y no es ingenuo 
que los mismos hubieran aparecido por 
cuadruplicado en los buscadores REDIB, 
REDALYC, DIALNET y Portal Regional 
en Salud (OPS). Esto mismo vale para el 
estudio de TDAH de Serra Plat et al. (2017), 
que fue ubicado duplicado en DIALNET 
y Portal Regional en Salud (OPS).

Las limitaciones del presente estudio 
recaen en la falta de búsqueda en trabajos 
en otras lenguas que no fueran el castellano 
y el portugués. Esto implica que pueden 
existir equipos de investigación iberoame-
ricanos que eventualmente pudieran haber 
realizado publicaciones en otras lenguas, 
aunque estratégicamente resultaría extraño, 
debido a que resultados sobre efectividad 
en psicoterapias de países de Iberoamérica 
implicaría que los mismos pudieran circu-
lar en sus comunidades siendo publicadas 
en sus lenguas vernáculas. No obstante, 
esta limitación incide en el hecho de que 
podrían buscarse y encontrarse modelos 
alternativos a la evaluación de efectividad 
en psicoterapias breves.
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