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Introducción

La globalización ha acelerado los movimientos migratorios 
que, por otra parte, han definido siempre la historia de la humanidad 
(Hoerder, 2022). Con cada vez mayor frecuencia los profesionales de 
la psicoterapia de los países occidentales deben trabajar con clientes 
que proceden de otros ámbitos culturales. Por otra parte, los modelos 
de psicoterapia están dando cada vez más importancia a los factores 
contextuales extraterapéuticos como variables reguladoras de la 
eficacia (Wampold e Imel, 2021) y entre esos componentes destaca lo 
referido a la cultura y los valores, en tanto que permiten dar sentido al 
mundo y a los procesos de salud-enfermedad (Bizumic et al, 2012), 
algo va que en la línea de la consideración general de la salud como 
un proceso biopsicosocial (Kleinman et al, 1978).

Esta situación ha generado muchas líneas de investigación e 
intervención terapéutica. Han destacado los trabajos acerca de las 
dimensiones culturales como el individualismo en la diferenciación 
entre miembros de distintas culturas (Hofstede, 1983) y la integración 
en el caso de los trabajos con migrantes (Berry, 1990). Aunque lo 
cierto es que estas dimensiones deben ser vistas también dentro del 
contexto particular de cada caso y no se pueden considerar como 
variables explicativas generales. Quizá el mayor error en el trabajo 
con diferencias culturales es considerar que la cultura es la diferencia 
por antonomasia (Saha et al., 2008).

El interés despertado por las diferencias culturales ha llevado 
a redefinir la identidad como variable histórico-cultural, lo que 
obliga a mantener una posición crítica con el perfil de persona 
que se busca como resultado de las psicoterapias occidentales 
(Dazinger, 1995; Giddens, 1997) y ha generado una mayor cantidad de 
trabajos adaptados para con los clientes que proceden de otros ámbitos 
culturales (por ejemplo, Naeem et al, 2019), lo que en la mayor parte 
de los casos supone un trabajo con inmigrantes o sus descendientes. 

Son los menores, entre la población migrante, el colectivo que 
necesita una atención más particularizada. En este volumen se 
incluyen dos artículos de esta temática que reflejan dos tradiciones 
diferentes. Por su parte, Gleise y Salomão (2025) muestran como 
una intervención con sensibilidad cultural pero que mantiene las 
componentes básicos de las terapias psicodinámicas resulta efectiva 
en la recuperación del bienestar psicológico de un niño venezolano. 
Sin embargo, Ramos-Aubia et al. (2025) optan por generar un marco 
de intervención totalmente novedoso, basado en la búsqueda de actos 
bellos, entendiendo por tales, momentos o acciones ejemplares 
dentro de la trayectoria vital y del proceso migratorio de menores que 
les permiten dan sentido a su experiencia. No siendo idéntico, este 
enfoque -que deberá desarrollarse en el futuro- comparte principios 
tanto con el análisis de historias de vida (McAdams, 2008), como 
con la terapia narrativa (White, 2007) por la importancia que da a 
los significados y al análisis de la trayectoria personal, e incluso 
a la terapia poética (Mazza, 2022) por el valor metafórico que da a 
determinados aspectos estéticos de la experiencia. Estos dos artículos 
muestran que es la sensibilidad cultural y no tanto la adaptación 
del aspecto técnico lo que permite una intervención eficaz con los 
miembros de las minorías culturales. 

La terapia debe adaptarse al cliente, incluso, también cuando 
este tiene especificaciones culturales que atender, por lo que las 
intervenciones deben diferenciarse. En este sentido Maldonado-
Bellido et al. (2025) presentan una propuesta de planificación 
terapéutica que siguiendo los postulados técnicos de la Gestalt en 
cuanto a la búsqueda de la integración de la experiencia personal, 
parte de un análisis particularizado de la queja de migrantes 
hispanohablantes frente a los resultados de su proyecto migratorio 
en Países Bajos. El análisis de la queja se hace utilizando cartas que 
son analizadas según la metodología del análisis de plantillas 
(Brooks et al., 2015) y permite diferenciar intervenciones con 
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objetivos particularizados, en los ejemplos que aportan, para casos 
donde lo relevante es el duelo o el estrés migratorio, pero no ambos. 
Este artículo, además, aporta la novedad de que trabaja con migrantes 
voluntarios, aspecto que normalmente descuida la investigación 
terapéutica.

La puesta en cuestión de la universalidad de la identidad 
occidental ha despertado el interés tanto hacia formatos 
culturalmente específicos de la terapia, generados en otras 
tradiciones culturales (por ejemplo, Van Dyck y Nefale, 2005), 
como hacia las formas culturalmente específicas del padecimiento 
psicológico (Yamada y Marsella, 2013) y, de otro lado, hacia la 
adaptación de los formatos occidentales de terapia para las personas 
de otras culturas, lo que se hace tanto adaptando tratamientos a 
condiciones culturales específicas (Bernal y Sáez-Santiago, 2006; 
Sit et al., 2020), como buscando los tipos de tratamiento que, por su 
formato o principios activos, se adecúan más a grupos culturalmente 
específicos (por ejemplo, Rosal, 2007). En general, parece que los 
tratamientos culturalmente adaptados muestran una mayor eficacia 
y tamaños del efecto que aquellos que no han sido en poblaciones 
culturalmente diversas (Silveus et al., 2023).

Por otro lado, se ha empezado a dar más relevancia a los aspectos 
religiosos, que ponen de manifiesto la relevancia de los valores 
personales como elementos fundamentales de la identidad. Es cierto 
que la diversidad religiosa siempre ha sido algo mejor atendida y 
entendida en EE.UU., dónde ha sido tradicionalmente mayor, que en 
Europa, donde ha sido relegada a aspectos privados y relativamente 
poco importantes de la vida social (Dacey, 2008). El incremento 
de la diversidad religiosa aportado por la población inmigrante 
(especialmente por confesos de credos no cristianos) ha hecho 
que la preocupación terapéutica por estos aspectos se incremente 
(Richards y Bergin, 2014).

Todo esto se ha concretado en la elaboración de guías de buenas 
prácticas basadas en la competencia cultural, productos que han 
tenido un desarrollo desigual en los distintos países occidentales. 
En EE.UU. se han adoptado como elementos fundamentales del 
trabajo (Sue et al., 2009), mientras que en Europa su grado de 
obligatoriedad y aplicación es mucho más reducido y disperso  
(De-María et al., 2024). En cualquier caso, las guías de competencias 
culturales para el trabajo terapéutico no son están ausentes de críticas, 
ya que, a pesar de orientar al terapeuta hacia la consideración de lo 
cultural pueden arrastrar el problema de reducir la identidad del cliente 
a este solo aspecto y a ignorar otras variables de interés, especialmente 
psicológicas y socioeconómicas (Weinrach y Thomas, 2004).

En cualquier caso, la tendencia actual de las intervenciones 
culturalmente adaptadas va en la línea de adaptar el tratamiento 
tanto a la realidad externa del cliente, como a su experiencia en 
el contexto de la terapia (Chu et al., 2016), lo que hace que el 
procedimiento se acerque a las propuestas sobre los factores comunes 
como responsables del cambio terapéutico (Wampold e Imel, 2021).

Para concluir, este repaso el trabajo con aspectos culturales 
ha obviado, como ha hecho en general toda la investigación 
psicoterapéutica, la relevancia de las condiciones de clase, una 
variable muy poco atendida incluso en los trabajos con minorías 
(Kim y Cardemil, 2012). Aunque los aspectos culturales de la 
identidad son relevantes, si de lo que se trata es de trabajar con 
personas en situaciones desfavorecidas, es la desigualdad social y 
no solo la cultural el componente básico que debe ser atendido. Cosa 

curiosa, los perfiles psicológicos de las personas de clase baja, se 
asemejan, no siendo idénticos, a los de las personas con mentalidades 
más colectivistas (Manstead, 2018). En este volumen García-
Martínez (2025) presenta una revisión del estado de la cuestión en la 
investigación sobre psicoterapia culturalmente adaptada, incluyendo 
aportaciones relacionadas con las diferencias de clase.

Alacant (País Valencià). Mayo de 2025.
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