
35

Principales tendencias sobre salud mental en el campo 
de la Psicología: una revisión mixta en Scopus
Major trends in mental health in the field of psychology: a mixed review in Scopus

Fecha de recepción: 05.06.2024
Fecha de aprobación: 29.11.2024
Fecha de publicación: 17.12.2024

Cómo citar: González Argote, J., López Sánchez, A. & Pérez Gamboa, A. (2024). 
Principales tendencias sobre salud mental en el campo de la Psicología: una 
revisión mixta en Scopus. Psiquemag 13 (2), 35-55. 
https://doi.org/10.18050/psiquemag.v13i2.3135
Autor de correspondencia: Javier González Argote

Resumen
Se presenta una revisión mixta de la literatura sobre las principales tendencias en salud mental en el campo 
de la Psicología en la base de datos Scopus durante el periodo 2019-2024. La metodología combinó un 
análisis bibliométrico, centrado en indicadores como el total de publicaciones, la distribución de citaciones, las 
principales áreas de relación interdisciplinaria, las palabras clave y la co-autoría entre países, con un análisis 
cualitativo basado en la hermenéutica. Los resultados destacan el crecimiento significativo en la producción 
científica sobre salud mental, el impacto de la pandemia de COVID-19, así como la importancia de la integración 
interdisciplinaria entre Psicología, Medicina y las Ciencias Sociales. Además, se identificaron como líneas de 
investigación prioritarias el estudio de los trastornos de ansiedad, la depresión, el impacto del confinamiento y las 
intervenciones digitales en salud mental. Los hallazgos subrayaron la necesidad de explorar los determinantes 
sociales y biológicos de la salud mental en la nueva normalidad. Se concluyó que es particularmente relevante 
incorporar estas tendencias en la educación médica y en la formulación de políticas de salud en América Latina. 

Palabras clave: salud mental, Psicología, análisis bibliométrico, educación médica, Telepsicología.

Abstract
A mixed literature review is presented on the main trends in mental health in the field of Psychology in the Scopus 
database from 2019-2024. The methodology combined a bibliometric analysis focused on indicators such as 
the total number of publications, the distribution of citations, the main areas of interdisciplinary relationship, 
keywords, and co-authorship between countries, with a qualitative analysis based on hermeneutics. The results 
highlight the significant growth in scientific production on mental health, the impact of the COVID-19 pandemic, 
and the importance of interdisciplinary integration between Psychology, Medicine and Social Sciences. In 
addition, the study of anxiety disorders, depression, the impact of confinement, and digital interventions on 
mental health were identified as priority lines of research. The findings underlined the need to explore the social 
and biological determinants of mental health in the new normal. The study concluded that it is particularly 
relevant to incorporate these trends in medical education and the formulation of health policies in Latin America. 

Keywords: mental health, psychology, bibliometric analysis, medical education, telepsychology.
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INTRODUCCIÓN

La salud mental ha adquirido una importancia 
creciente en la cultura popular y en las prácticas 
profesionales durante las últimas décadas, no 
solo en el sector clínico médico, sino en múltiples 
esferas de la sociedad (Foulkes & Andrews, 2023). 
Por ello, su cuidado y promoción se ha convertido 
en un componente central del bienestar y de la 
vida cotidiana de las personas (Pérez Valdivia 
et al., 2024; Posada López et al., 2024). Desde 
la perspectiva de las ciencias psicológicas, el 
estudio de la salud mental abarca una amplia 
gama de trastornos, factores psicosociales y 
estrategias de diagnóstico e intervención que 
influyen directamente en la calidad de vida de 
individuos, pero también de grandes grupos 
poblacionales (Ogolodom et al., 2024; Richter & 
Dixon, 2023; Uhlhaas et al., 2023). 

Igualmente, se han incorporado otras disciplinas 
y campos del saber que, desde sus respectivas 
posturas y fundamentos, han comenzado a 
trabajar en función de contribuir a una mejor 
calidad de vida y al bienestar psicológico (Pérez 
Valdivia et al., 2024). Este interés se ha visto 
acelerado en años recientes, en gran parte, 
debido a las crecientes tasas de trastornos 
mentales como la depresión y la ansiedad, 
los cuales afectan a millones de personas en 
todos los rangos etarios alrededor del mundo 
(Akintunde et al., 2021; Jauch et al., 2023; Montes 
& Peñaranda, 2024). 

En este contexto, la investigación científica ha 
desempeñado un papel crucial en la identificación 
de los determinantes, mecanismos y tratamientos 
de estos trastornos. Además, el rango de 
estudios, como se mencionó con anterioridad, ha 
abarcado áreas como la gestión organizacional, 
la promoción de salud en las instituciones 
educativas, los proyectos comunitarios y otras 
formas institucionales que tradicionalmente 
podían quedar fuera de los sistemas de salud, 
a pesar de su relevancia y determinación en la 
salud humana (Aviles-Peralta, 2024; Kozelka et 
al., 2023; Mogrovejo Andrade, 2022; Montano et 
al., 2023).

A partir de datos observacionales y una búsqueda 
exploratoria, se comprobó que en el último 
quinquenio la producción científica relacionada 
con la salud mental ha experimentado un 

crecimiento significativo. De acuerdo con la 
literatura, este incremento ha sido impulsado, 
además de los factores ya mencionados sobre la 
prevalencia de las enfermedades mentales, por la 
expansión de la investigación interdisciplinaria; 
la introducción de nuevas tecnologías al sector 
de la salud y a la salud mental en específico; así 
como la creciente conciencia con respecto al 
valor del acceso y el análisis de datos sobre salud 
mental en el desarrollo social sostenible. 

Otro importante factor en el auge del campo fue 
la pandemia de COVID-19. La pandemia, como 
fenómeno global, generó un aumento sustancial 
en las investigaciones sobre salud mental. 
Entre los tópicos más sensibles se identificaron 
los impactos psicológicos del confinamiento, 
la pérdida de estabilidad económica y las 
intervenciones digitales en salud mental, lo que ha 
transformado la manera en que los profesionales 
de la salud abordan estos problemas (Asencios-
Trujillo et al., 2024; Cao et al., 2020; Chen et 
al., 2020). Sin embargo, los aprendizajes y 
experiencias obtenidos del afrontamiento y la 
resiliencia desplegados en este periodo también 
constituyen un importante curso investigativo en 
el panorama actual de los estudios sobre salud 
mental. 

En este contexto de transformación, la revisión 
de la literatura científica es un soporte esencial 
para identificar las principales tendencias y áreas 
de investigación emergentes. En tal sentido, 
los análisis bibliométricos permiten rastrear la 
evolución de la producción académica, mientras 
que los enfoques cualitativos ofrecen una 
comprensión más profunda de los desarrollos 
conceptuales y metodológicos que guían el 
campo, de ahí que los autores optasen por 
un enfoque mixto. La integración de ambas 
metodologías facilitó una visión panorámica de 
las investigaciones más relevantes y permitió 
identificar vacíos en la literatura y oportunidades 
para futuras investigaciones.

Por tanto, se estableció como objetivo explorar 
las principales tendencias en salud mental 
dentro del campo de la Psicología a través de 
una revisión mixta de la literatura en la base 
de datos Scopus. Adicionalmente, se buscó 
proporcionar una visión integral que resuma las 
líneas de investigación predominantes y ofrezca 
a especialistas y decisores nuevas perspectivas 
para abordar los desafíos emergentes en la salud 
mental.
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Esta intención académica e investigativa se 
inserta en un contexto global en el que los 
trastornos mentales representan una carga 
significativa tanto para los individuos como 
para los sistemas de salud, de ahí que persiga 
establecer bases sólidas para el desarrollo 
de políticas públicas y la mejora de las 
intervenciones clínicas. Esta orientación hacia 
futuras investigaciones en salud mental se 
construyó especialmente sustentada en los 
aportes al campo realizados desde la Psicología. 
Finalmente, se consideró como propósito ulterior 
ofrecer una discusión trasversal que condujese 
a la valoración contextualizada de los resultados 
para el perfeccionamiento de la práctica y 
enseñanza de la Medicina en América Latina.

MÉTODO

Diseño de investigación

El estudio, como se señaló, fue desarrollado 
mediante un enfoque mixto que combinó el 
análisis bibliométrico y el examen cualitativo de 

la literatura. La investigación se desarrolló con 
un enfoque similar a la propuesta de Sánchez-
Castillo et al. (2024) y Sánchez-Castillo et al. 
(2024), en tanto esta propuesta de revisión de 
la literatura, por su racionalidad secuencial e 
integradora, favoreció superar las limitaciones 
específicas de ambos tipos de diseño.

Se seleccionó la base de datos Scopus como 
fuente principal, ya que esta proporciona un 
amplio volumen de literatura científica de rigor 
(Ledesma & Malave González, 2022). La revisión 
de la literatura se centró en los años 2019 a 2024, 
para lo que empleó la palabra clave “mental 
health”, donde los resultados iniciales aportaron 
un total de 57,042 documentos. Posteriormente, 
la búsqueda se limitó a la disciplina Psicología 
(Psychology), procedimiento que arrojó 45,364 
documentos, los cuales fueron objeto de análisis 
detallado partir de las especificidades que 
ofrece la base. Finalmente, se realizó una revisión 
hermenéutica de la literatura, con énfasis en 
los artículos más relevantes y una estrategia de 
muestreo de dispersión amplia (n= 15) (Figura 1).

Figura 1
Workflow de la búsqueda.

Fuente: Elaboración propia.
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Total de artículos identificados en 
Scopus = 57, 042

(2019-2024)

Total de artículos tras la aplicación de 
la estrategia de búsqueda

n = 45,364

Seleccionados para el análisis de las 
tendencias de citación

(n = 7,601)

Excluidos por no cumplir los criterios 
de inclusión

(n = 35)

Incluidos en función de los 
establecidos insertados en el 

proyecto de ATLAS.ti V.9.0

Artículos seleccionados fase 1 
según disponibilidad de Scopus

(n = 20,000)

Artículos seleccionados 
para la revisión

(n = 15)

Artículos seleccionados para 
evaluar su elegibilidad en la fase 2 

(Scopus most relevant)
(n = 50)



38

Este enfoque metodológico ofreció una 
combinación robusta de análisis cuantitativos 
y cualitativos, a la vez que proporcionó una 
base sólida para el estudio y discusión de las 
tendencias en la salud mental de acuerdo con 
la Psicología. Además, se extrajeron y analizaron 
las implicaciones de estos hallazgos para la 
Medicina, como práctica y campo, pero también 
desde los desafíos de su incorporación a la 
educación médica.

Análisis bibliométrico

En la primera fase, se llevó a cabo un análisis 
bibliométrico exhaustivo que incluyó diversos 

indicadores (tabla 1). Esta aproximación 
bibliométrica se diseñó para ofrecer una mirada 
amplia a la estructura de la producción científica 
y su relevancia, las principales áreas y territorios 
en el estudio de la salud mental, así como las 
principales líneas de investigación. La estrategia 
de búsqueda quedó representada en la siguiente 
fórmula: TITLE-ABS-KEY ( mental AND health ) 
AND PUBYEAR > 2018 AND PUBYEAR < 2025 
AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , “PSYC” ) ) AND ( 
LIMIT-TO ( DOCTYPE , “ar” ) ).

Tabla 1
Diseño del análisis bibliométrico.

Indicador de análisis Descripción metodológica

Total de publicaciones. Permitió observar la evolución reciente del campo en cuanto a 
producción.

Distribución de citaciones.
Ofreció los datos para alcanzar una mejor comprensión del 
impacto y valor de la producción científica de la Psicología 
sobre salud mental. 

Principales áreas de relación interdisciplinaria. Se identificaron las principales áreas, campos y relaciones entre 
disciplinas.

Coautoría entre países. Permitió lograr una visión más clara sobre los territorios 
punteros en el estudio de la salud mental.

Principales líneas de investigación identificadas Determinación de las principales líneas estudiadas y por 
estudiar dentro del campo.

Coocurrencia de palabras clave. Análisis complementario para lograr una mejor comprensión de 
las categorías, problemáticas y líneas de investigación.

Fuente: Elaboración propia.

Para cada uno de estos indicadores, se utilizaron 
herramientas especializadas de análisis 
bibliométrico (Scopus, Lens y VOSviewer). 
Estos recursos analíticos permitieron identificar 
patrones y tendencias en la producción 
científica, así como las redes de colaboración y 
las temáticas emergentes dentro del campo de 
la Psicología en relación con la salud mental. El 
análisis de citaciones se enfocó en identificar 
los artículos más influyentes y el análisis de co-
ocurrencia de palabras clave permitió mapear 
las temáticas y categorías más relevantes en la 
actualidad (Raudales-Garcia et al., 2024).

Revisión hermenéutica

En la segunda fase, se llevó a cabo un análisis 
cualitativo basado en la hermenéutica, para 
lo cual se tomaron en consideración los 
aportes de propuestas precedentes con igual 
intencionalidad (González-Argote et al., 2024; 
McCaffrey et al., 2022; Mullard et al., 2023; 
Prentice et al., 2022). Este enfoque permitió 
una interpretación profunda y contextual de 
la literatura seleccionada, facilitó que no se 
repitieran tópicos y aportó a la conformación de 
una representación singular de las principales 
tendencias. 
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Con respecto a la muestra, se seleccionaron 
los artículos más relevantes por su impacto en 
citaciones en base a una estrategia de dispersión 
amplia, lo que proporcionó una base sólida para 
la interpretación hermenéutica (tabla 2). Este 
proceso de análisis hermenéutico no solo evitó 

la mencionada repetición de tópicos, sino que 
permitió una comprensión más rica y matizada 
de la literatura en función de las aproximaciones 
sucesivas, la comparación constante, la 
triangulación y la discusión longitudinal por 
parte de los autores sobre los hallazgos.

Tabla 2
Criterios para la selección de la muestra.

Criterios de inclusión/exclusión Estrategia de muestreo para la dispersión amplia

Artículos científicos arrojados por la estrategia de la 
fase 1, con énfasis en el estudio de la salud mental y que 
ofrezcan una visión integral de procesos, categorías, así 
como de las problemáticas en el campo de estudio.

Análisis de las temáticas y objetos de estudio para la 
eliminación de documentos que aborden el mismo 
fenómeno, grupo poblacional, patología o proceso 
interventivo.

Fuente: Elaboración propia.

En aras de alcanzar una síntesis integral de 
los documentos recabados, se consideraron 
diferentes perspectivas y enfoques. Esta 
aproximación mixta y crítica enriqueció el 

estudio y facilitó la identificación de las nuevas 
áreas de exploración. La revisión se realizó 
según las etapas del círculo hermenéutico 
(figura 2).

Figura 2
Representación del círculo hermenéutico.

4. Síntesis crítica
Se realizó una síntesis crítica de los 
hallazgos que permitió construir una visión 
comprensiva de las principales tendencias 
en la salud mental dentro del campo de 
la Psicología, con especial atención a los 
desafíos emergentes y las posibles líneas 
de investigación futura.

1. Comprensión inicial
Lectura preliminar de los textos 
seleccionados con el objetivo de obtener 
una visión general del contenido y las 
temáticas abordadas. Se prestó especial 
atención a los conceptos clave y a la 
relación entre los diferentes estudios.

3. Integración de datos
Integración de los diferentes textos 
para establecer un diálogo entre los 
hallazgos. Se identificaron contradicciones, 
convergencias y vacíos en la literatura.

2. Interpretación contextual
Segunda lectura para el análisis del 
contexto histórico y disciplinar. Identificar 
los significados más profundos de los 
textos e interpretar tendencias numéricas.

Fuente: Elaboración propia.

Círculo hermenéutico
Se realizó una interpretación profunda y contextual de la literatura seleccionada, evitando la 
repetición de tópicos para generar comprensión más rica y matizada de la literatura.
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RESULTADOS

El primer indicador analizado fue el total de 
publicaciones, que permitió observar que, 
durante el periodo en estudio, el volumen de 
publicaciones sobre salud mental en el campo 
de la Psicología creció de manera considerable 
y estable, con una diferencia de 4,099 artículos 

entre 2019 y el pico identificado de 9,136 
(2023) (figura 3). Este aumento sostenido de la 
producción de artículos fue interpretado como 
un interés creciente en esta temática a nivel 
global, sin desconocer que este incremento está 
influenciado por fenómenos externos como la 
presión por publicar y el impacto de la COVID-19 
en las dinámicas de publicación científica.

Figura 3
Producción científica durante el periodo.

Fuente: Elaboración propia.

Total de artículos

2019                       2020                      2021                       2022                      2023                      2024

TOTAL DE ARTÍCULOS

5037 

                    

 6395 

                     
 7711

                       8747                       9138                       8336

De manera similar, la distribución de las 
citaciones mostró un campo fuerte y con 
creciente impacto (figura 4). Sin embargo, el 
análisis permitió identificar que la distribución 
de citaciones mostró una concentración en 
un conjunto reducido de artículos altamente 
influyentes. En este sentido, del total de 45,364 
artículos publicados, los 7,601 más relevantes 

recibieron el mayor número de citaciones, lo que 
representa un 16.8%. Este fenómeno puede ser 
explicado mediante la ley de Lotka, que establece 
que, en cuanto a producción científica, impacto 
y visibilidad, un número relativamente reducido 
de autores o artículos tiende a recibir la mayor 
atención (Sánchez-Castillo et al., 2024).

Figura 4
Citas recibidas

Total de citas recibidas

2019                      2020                     2021                       2022                     2023                      2024

Total de citas recibidas

781                      5041                      15747                    26615                   33239                     31122

Fuente: Elaboración propia.
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Otra importante tendencia detectada fue que 
los estudios relacionados con la pandemia y 
las intervenciones digitales en salud mental 
recibieron comúnmente la mayor cantidad de 
citaciones en comparación con otros estudios 
del campo, pero enfocados en fenómenos 
específicos. Dentro de esta tendencia destacaron 
los trabajos que abordaron el impacto psicológico 
del confinamiento y los trastornos mentales en 
grupos etarios con tendencia a la vulnerabilidad.

Ambas líneas destacaron por su relevancia 
académica en la etapa y acumularon un alto 
número de referencias. Por ejemplo, un análisis 

realizado mediante las herramientas ofrecidas 
por Lens, mostró que, entre los diez artículos 
más citados, 9 correspondían a investigaciones 
relacionadas específicamente con la COVID-19 
(figura 5). Estas publicaciones se enfocaron en 
las líneas de estudio y colaboración (Holmes et 
al., 2020; Rajkumar, 2020), el impacto psicosocial 
(Cao et al., 2020; Xiong et al., 2020), la importancia 
de considerar la salud mental (Chen et al., 2020; 
Pierce et al., 2020; Xiang et al., 2020), así como 
las principales patologías y consecuencias 
asociadas (Huang & Zhao, 2020; Rogers et al., 
2020; Taquet et al., 2021). 

Figura 5
Artículos más citados.

Fuente: Lens.org a partir de la estrategia de búsqueda.

Un estudio publicado en The Lancet sobre la 
carga mundial de enfermedades fue el único 
no directamente abocado al estudio de los 
efectos de la pandemia (“Global, Regional, and 
National Burden of 12 Mental Disorders in 204 
Countries and Territories, 1990–2019”, 2022). 
Estos resultados muestran la importancia de las 
aproximaciones bibliométricas y cienciométricas 
en el campo de la salud mental, así como la 
necesidad de actualizar los estudios conforme 
se construye una normalidad postcovid y se 
exploran nuevos fenómenos.

En cuanto a las principales áreas de relación 
disciplinar, se encontró que la Psicología estableció 
colaboraciones multi e interdisciplinares con 
otros campos como la Medicina, las Ciencias 

Sociales, las Humanidades, las Neurociencias 
y las profesiones de la Salud (figuras 6 y 7). 
Los estudios bibliométricos revelaron una 
mayor colaboración entre la Psicología y estas 
disciplinas, especialmente en investigaciones 
sobre los factores biológicos de los trastornos 
mentales y los efectos de los determinantes 
sociales en la salud psicológica, aunque también 
destacaron las aproximaciones metodológicas 
y diagnósticas (Akintunde et al., 2021; Berta 
et al., 2022; Jauch et al., 2023). De acuerdo 
con estudios análogos, la convergencia entre 
estas áreas promovió enfoques más integrales 
y complejos para el estudio de la salud mental 
(Hernández-Torrano et al., 2020; Muchemwa et 
al., 2024; Rossa-Roccor et al., 2020).
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Figura 6
Principales campos de colaboración según Scopus.

Medicina
Ciencias Sociales
Humanidades
Neurociencias
Enfermería
Profesiones de la Salud
Bioquímica, Genética y Biología Molecular
Ciencas de la Computación
Gestión, Negocios y Contabilidad
Otros

Total de artículos publicados en el área

Fuente: Elaboración propia.

Figura 7
Principales campos y temas de estudio según Lens.

Fuente: Lens.org a partir de la estrategia de búsqueda.

En cuanto a los territorios con mayor producción 
e influencia en la co-autoría entre países, 
destacaron diez naciones con más de 1000 
artículos publicados, encabezadas por Estados 
Unidos, el Reino Unido y China (figura 8). Por 
otro lado, se observó un notable aumento en las 
colaboraciones internacionales, especialmente 
entre investigadores de Estados Unidos (Total 

link strenght=3, 695), el Reino Unido (Total link 
strenght= 2, 787), Canadá (Total link strenght= 
1,482), Australia (Total link strenght= 1,418), 
Alemania (Total link strenght= 1,257) y China 
(Total link strenght= 1,082), quienes ocuparon 
los puestos centrales en el mapa de clústeres, 
lo que demuestra el impacto de su producción 
académica en este tema (figura 9).
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Figura 8
Países más destacados.

Número de artículos publicados

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9
Redes de co-autoría entre países.

Fuente: Elaboración propia.

Estas colaboraciones internacionales son 
cruciales para fortalecer la calidad y el impacto 
de las publicaciones, de ahí que puedan ofrecer 
una importante guía para autores e instituciones 
latinoamericanas. Al respecto, entre los países 
más destacados de la región aparecieron Brasil, 
Chile, Colombia, México, Perú y Ecuador, aunque 
también aparecieron Cuba y Puerto Rico a través 
de sus colaboraciones con España y Estados 
Unidos respectivamente.

El último indicador bibliométrico, principales 
líneas de investigación, se abordó mediante la 
integración de los resultados de los indicadores 
anteriores y el análisis de la co-ocurrencia de 
las palabras clave en el software VOSviewer. 

Primeramente, se analizó la totalidad de las 
palabras clave, siendo este un procedimiento 
esencial, al brindar una imagen ampliada del 
campo y los principales intereses investigativos 
acumulados. 

De un total de 40,572, 5,578 cumplieron con 
el criterio de un mínimo de 5 co-ocurrencias, 
tras lo cual se seleccionaron las 1000 con 
mayor fuerza de enlace. Como resultado, se 
observaron cinco clústeres bien definidos, 
donde resaltaron términos como seres humanos, 
salud mental, ansiedad y depresión, trastornos 
mentales, servicios de salud mental, bienestar 
psicológico y calidad de vida (figura 10). Entre las 
metodologías, se observó una bien estructurada 
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tendencia hacia los diseños experimentales, 
los estudios longitudinales y los procesos de 
entrenamiento/formación. Otra importante 
tendencia fue la separación de los grupos etarios, 

donde se identificó interés por las infancias y 
las adolescencias, los adultos jóvenes y medio, 
así como los procesos de envejecimiento 
poblacional.

Figura 10
Co-ocurrencia de todas las palabras clave.

Fuente: Elaboración propia.

En esta misma unidad de análisis, el mapa 
por densidad mostró otros importantes 
intereses, especialmente agrupados acerca 

de problemáticas en salud, los procesos de 
orientación, el afrontamiento, el estigma y la 
atención primaria de salud (figura 11). 

Figura 11
Co-ocurrencia de todas las palabras clave según el mapa de densidad.

Fuente: Elaboración propia.
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Tras esta revisión, se procedió a examinar la 
manera en que los autores representaron la 
estructura del campo a través de las palabras 
calve. A diferencia de lo mostrado por el mapa 
de todas las palabras clave, en este se observó 
una menor definición en los clústeres, así como 

una orientación mejor específica hacia las 
problemáticas de la salud mental (figura 12). 
Otra diferencia relevante fue que, a diferencia 
de la unidad anterior, la salud mental sí ocupó el 
centro del clúster más importante con un Total 
link strenght de 11,688.

Figura 12
Co-ocurrencia de todas las palabras clave según los autores.

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de los patrones de co-ocurrencia 
reflejó las preocupaciones contemporáneas 
en el campo de la salud mental, especialmente 
en relación con los desafíos planteados por la 
pandemia. En este sentido, estudios similares 
han hecho particular hincapié en la integración 
tecnológica en la educación, la educación 
médica y la salud mental, lo que también arroja 
certidumbre sobre lo impostergable que resulta 
una visión integrada desde el pregrado hasta 
las prácticas profesionales de los especialistas 
(Águila Ramírez, 2024; Eslava Zapata et al., 2024). 
Sin embargo, esta línea no fue especialmente 
visible en los mapas estudiados.

Tras la síntesis de los datos, las principales líneas 
de investigación incluyeron estudios sobre 
el impacto del confinamiento y las políticas 
públicas en la salud mental, las intervenciones 
psicológicas longitudinales, el estigma asociado 
a los trastornos mentales y el bienestar en 
poblaciones vulnerables, con una emergencia 
particularmente visible sobre envejecimiento. 
También se destacaron investigaciones sobre 
la salud mental de los trabajadores de la salud 
y los medios emergentes para prestar atención 
psicológica. Estas líneas reflejaron las prioridades 

actuales del campo, con un fuerte enfoque en 
la adaptación de la atención psicológica a las 
nuevas realidades sociales y tecnológicas.

Análisis tendencial cualitativo

El análisis cualitativo arrojó cinco temas 
principales en el estudio de la salud mental desde 
el lente de las ciencias psicológicas. La primera 
tendencia observada fue el aumento de la 
preocupación por la salud mental en poblaciones 
jóvenes, particularmente en adolescentes. De 
acuerdo con los textos analizados y la consulta 
realizada en la literatura de corriente principal, 
esta línea se ha visto impulsada por la creciente 
prevalencia de trastornos de ansiedad y 
depresión entre los jóvenes.

Al analizar los principales estresores identificados 
como factores causales, los expertos señalaron 
que estas sintomatologías son cada vez más 
frecuentes y que se encuentran exacerbadas por 
variables emergentes: el uso de redes sociales 
(Bozzola et al., 2022; Girela-Serrano et al., 2024; 
Valladolid Benavides et al., 2023), los efectos 
del cambio climático y la consciencia ambiental 
(Cianconi et al., 2020; Lawrance et al., 2022), así 
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como la ya mencionada en el análisis de la fase 
anterior, pandemia de COVID-19 (Kauhanen et 
al., 2023; Restrepo et al., 2023). 

Los estudios más recientes destacan la 
importancia del diseño de procesos de 
diagnóstico e intervención tempranos. De 
manera similar, apuntan a que la promoción del 
bienestar emocional en los entornos educativos 
constituye un factor protector con carácter 
presente, pero también con vistas al futuro. En 
consecuencia, este tema estuvo marcado por las 
temáticas, problemáticas y procesos asociados 
a la salud mental de las nuevas generaciones y 
la necesidad de lograr marcos comprensivos que 
se adapten no solo a las nuevas características 
generacionales, sino a los cada vez más 
dinámicos condicionamientos que ejerce la era 
de la información. 

Un elemento que fue común durante todo el 
estudio fue el impacto global de la pandemia. 
Este segundo tema, a pesar de la estrategia de 
muestreo de dispersión amplia implementada, 
estuvo determinado por el volumen de estudios 
que analizaron el impacto de la COVID en la salud 
mental. Entre las líneas revisadas, los códigos 
permitieron agrupar fragmentos de datos 
relacionados con las repercusiones psicológicas 
a largo plazo del confinamiento, la pérdida de 
seres queridos, la incertidumbre económica y el 
sistema de transformaciones cosmovisivas que 
este evento generó. 

Otra razón por la que se decidió mantener 
este tema fue por las líneas de investigación 
identificadas con respecto a la atención a los 
profesionales de la salud. A través de códigos 
y categorías marcadas por los procesos de 
resiliencia, afrontamiento y la prevalencia de 
sintomatologías variadas, la literatura buscó 
comprender las vivencias de los profesionales 
y cómo acompañarlos a través de ambientes y 
programas que promocionaran una salud mental 
positiva en medio de las complejas circunstancias 
en las diferentes fases de la pandemia y tras esta.

Finalmente, este tema se cerró con la tendencia 
al análisis de la salud mental en poblaciones 
vulnerables. Aunque se pudo observar que esta 
definición puede resultar demasiado amplia y 
poco operativa, también resaltó la necesidad de 
crear mecanismos de soporte psicosocial más 
robustos, especialmente con enfoque de atención 
a grupos etarios y sectores poblacionales.

El tercer tema estuvo compuesto por los códigos 
y categorías relacionados con la integración 
tecnológica y la transformación digital en las 
ciencias psicológicas. En las fuentes analizadas 
y en la literatura se observó un incremento 
significativo del interés por la denominada 
Telepsicología, principalmente a través del uso 
de aplicaciones móviles y plataformas digitales 
para la promoción de salud y la intervención en 
salud mental (Auza-Santiváñez et al., 2024). 

En este tema destacaron las exploraciones de la 
efectividad de las terapias virtuales, el análisis de 
las barreras tecnológicas, así como los dilemas 
éticos y morales que implica su implementación. 
En general, los resultados de los estudios y la 
literatura indican que la Telepsicología permite 
un acceso mejorado a los servicios de salud 
mental, tanto en contextos clínicos como para 
el favorecimiento del bienestar en contextos 
organizacionales y de la vida cotidiana (Machuca-
Contreras et al., 2024; Rodríguez Torres et al., 
2024). Específicamente, McCord et al. (2020) 
defienden la idea de que la Telepsicología no 
puede ser reducida a los aspectos interventivos 
o puramente psicoterapéuticos, a la vez que 
establecen tres grandes dimensiones y destacan 
los modos de implementación, los escenarios y 
los aportes. 

Aunque persisten desafíos en cuanto a la 
regulación, la equidad y las prácticas sostenidas 
en evidencias, este tema permitió establecer 
cierto consenso sobre la utilidad, pero, sobre 
todo, sobre lo promisorio que resulta este 
subcampo en función de la creciente virtualidad. 
Al respecto, el uso del metaverso o la realidad 
aumentada con fines educativos ha mostrado un 
impacto positivo en el bienestar psicológico de 
las personas (Gonzales Tito et al., 2023; Rifaldo 
Sebo et al., 2023). Estos resultados y las iniciativas 
desarrolladas desde la Psicología, la Psiquiatría 
y la Medicina han arrojado cierto optimismo con 
respecto a su futuro (Bakır et al., 2023; Díaz-
Chieng et al., 2022; Holt, 2023; Usmani et al., 2022). 
Por otro lado, los profesionales de la Psicología y 
la Psiquiatría también manifestaron dudas sobre 
su desarrollo competencial y las exigencias que 
ejerce para una adecuada práctica (Lin et al., 
2021), lo que destaca la postura de McCord et al. 
(2020), donde la formación es esencial.

El cuarto tema estuvo relacionado con la mención 
del estigma asociado a los trastornos mentales. 
Aunque esta es una línea de investigación 
consolidada a lo largo de la tradición de las 
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ciencias psicológicas, se pudo apreciar que 
permanece recurrente y relevante en la literatura. 
Especialmente, se pudo observar interés por 
la relación entre estigma y salud mental en 
regiones y sectores con menor acceso a servicios 
especializados (Javed et al., 2021), el estigma 
promovido por profesionales de la salud (Toconas, 
2023; Jauch et al., 2023), así como en profesiones 
o roles que por sus características suelen resultar 
potencialmente psicopatogénicos (Brower, 2021; 
Martínez-Martínez et al., 2022; Sargenton-Savon 
et al., 2023; Veloz Montano, 2023). 

Las menciones a esta importante relación 
estuvieron signadas por los requerimientos del 
diseño y evaluación de programas educativos 
y campañas públicas que buscan sensibilizar 
sobre la presencia e impacto de los estigmas en 
poblaciones vulnerables, así como en personas 
con trastornos mentales y sus redes de apoyo. 
Este tema señaló particularmente los retos que, 
si bien son frecuentemente invisibilizados bajo 
argumentos de progreso y derechos, suponen 
los múltiples estigmas presentes en la sociedad 
global, de ahí que fortalecer la conciencia sobre la 
importancia de la salud mental sea un imperativo. 

Al respecto, es crítico destacar que estas 
estrategias se han mostrado particularmente 
efectivas cuando se basan en la inclusión 
de testimonios y en la desmitificación de los 
trastornos (Thornicroft et al., 2022). Entre las 
poblaciones señaladas se encontraron las 
personas que viven con VIH-SIDA (Barrera León 

et al., 2024); las personas con trastornos del 
espectro autista (Cruz Puerto & Sandín Vázquez, 
2024; Dubreucq et al., 2020; Kitchin & Karlin, 
2022); los pacientes de esquizofrenia (Valery 
& Prouteau, 2020); las personas que sufren 
adicciones (Rundle et al., 2021; Volkow et al., 
2021); los profesionales de la salud y el cuidado 
(Asencios-Trujillo et al., 2023); así como aquellas 
que han sido víctimas de eventos traumáticos 
(Delker et al., 2020; Nugent et al., 2021). 

Finalmente, el tema cinco aglomeró los resultados 
sobre la importancia de los determinantes 
sociales y económicos en el bienestar 
psicológico. Los textos analizados, ya fuera de 
manera directa o indirecta, subrayaron factores 
como la pobreza, la desigualdad, el desempleo 
y la discriminación. Al respecto, estos factores 
afectan desproporcionadamente a determinadas 
poblaciones, lo que ha llevado a una mayor 
integración de enfoques multidisciplinarios en el 
estudio de la salud mental.

Por tanto, se pudo observar que, dentro de las 
líneas más generales sintetizadas en los temas 
anteriores, esta tendencia sugiere una creciente 
comprensión de que la salud mental está 
intrínsecamente vinculada a las condiciones 
de vida y la justicia social (Handrup et al., 2024; 
Johnstone, 2021). Finalmente, se representaron 
los principales temas, las categorías emergentes 
y sus relaciones, en una matriz condicionada 
(figura 13).

Figura 13
Matriz condicionada de temas, categorías y códigos.

Fuente: Elaboración propia.
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DISCUSIÓN

La revisión de las tendencias integradas en torno a 
la salud mental reveló hallazgos significativos que 
tienen profundas implicaciones para la Medicina, 
especialmente en el contexto latinoamericano. 
Uno de los aspectos más destacables de estos 
resultados es el crecimiento sostenido de las 
publicaciones y la concentración de citaciones 
en áreas críticas como los efectos psicológicos 
de la pandemia y el uso de tecnologías digitales 
en la atención mental. Aunque la pandemia ha 
sido superada, las enseñanzas han sido múltiples 
y en la actualidad todavía proliferan múltiples 
estudios dedicados a extraer datos sobre las 
mismas. Con vistas a preparar a los futuros 
profesionales de la salud y a mejorar las prácticas 
en la nueva normalidad, este fenómeno pone en 
evidencia la necesidad de que los programas de 
educación médica actualicen sus currículos para 
incorporar estos avances.

La integración interdisciplinaria sugirió que el 
estudio de la salud mental ha evolucionado hacia 
enfoques más holísticos (Araneo et al., 2023). 
Desde el punto de vista histórico, este desarrollo 
abre múltiples avenidas de investigación 
en comparación con los enfoques más 
intradisciplinares del pasado. Por ello, los futuros 
profesionales de la salud en Latinoamérica deben 
recibir una formación integral que contemple no 
solo el tratamiento de los trastornos mentales 
desde una perspectiva clínica, sino que también 
les permita abordar los factores biopsicosociales 
que inciden en el bienestar psicológico (Lepez & 
Simeoni, 2023; Ramírez, 2023). 

Esta visión crecientemente transdisciplinaria 
podría fortalecer los sistemas de salud mental, 
siendo esta una demanda robustamente 
documentada en la región, donde las barreras de 
acceso, la calidad de la atención especializada y 
los estigmas continúan siendo grandes desafíos. 
Además, aporta una importante avenida para 
la investigación y la sensibilización sobre el 
autocuidado, el autoestigma, así como los riesgos 
y factores biopsicosociales que condicionan el 
proceso salud enfermedad de los profesionales 
de la salud (Arellano et al., 2023; Morales Iturio 
et al., 2024; Paglioni Salama & De Oliveira, 2024). 

Aunque analizado con mayor énfasis en la primera 
fase, la creciente co-autoría internacional y el uso 

de la Telepsicología son dos áreas de particular 
relevancia para el contexto latinoamericano. Esto 
se debe a que las colaboraciones globales podrían 
impulsar innovaciones en la atención mental, de 
ahí que se sugiere a las instituciones médicas en 
la región fomentar alianzas internacionales para 
la investigación y la práctica clínica, con énfasis 
en la introducción y sistematización de las 
nuevas prácticas, en aras de evitar iatrogenias y 
herramientas improvisadas. 

En esta misma línea, el auge de la Telepsicología 
destacó la urgencia de preparar a los médicos 
para entornos cada vez más digitales y 
potencialmente virtuales, en los que las 
herramientas tecnológicas jugarán un papel clave 
en la atención a pacientes. En Latinoamérica, si 
se tiene en cuenta el limitado acceso a servicios 
de salud mental, la telemedicina puede ofrecer 
una solución eficaz y accesible, lo cual hace 
imperativo que los programas de educación 
médica incluyan formación en estas áreas 
(Chavez-Cano, 2023). Empero, esto también 
supone señalar las brechas digitales, educativas 
e infraestructurales que limitan la efectividad de 
estos recursos.  

Incorporar estos conocimientos en los planes 
educativos médicos permitirá que los estudiantes 
conozcan las tendencias más recientes en salud 
mental, así como facilitará que los programas 
identifiquen las necesidades educativas que 
estos precisan para afrontar los desafíos reales 
que afectan a la población. En un contexto 
latinoamericano donde las desigualdades 
sociales tienen un impacto directo en la salud 
mental, de ahí que sea fundamental que los 
futuros médicos desarrollen competencias en 
la identificación y el manejo de estos factores, 
valoren las dinámicas epidemiológicas recientes 
y sean conscientes del impacto de fenómenos 
como el estigma y el autoestigma.

Precisamente, las líneas de investigación 
emergentes centradas en el estigma y las 
intervenciones en poblaciones vulnerables, 
resaltaron la necesidad de una mayor 
sensibilización en los currículos médicos y la 
transversalización de la deontología, tanto en la 
práctica como en la configuración de la identidad 
profesional. Por tanto, los programas educativos 
deben incluir estos enfoques abocados a la 
integración de la comprensión cultural y social al 
conocimiento biomédico.
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CONCLUSIONES

El estudio permitió identificar las principales 
tendencias actuales en el estudio de la salud 
mental desde la perspectiva de las ciencias 
psicológicas, por lo que se espera que aporte 
un necesario panorama sobre las áreas de 
investigación más influyentes y los desafíos 
emergentes. En primer lugar, se concluyó 
que el volumen de publicaciones ha crecido 
significativamente en los últimos cinco años y, 
si bien este aumento estuvo impulsado en gran 
medida por la pandemia de COVID-19 y sus 
efectos psicológicos, esta tendencia destacó la 
urgencia de desarrollar y adaptar intervenciones 
en salud mental a las nuevas realidades socio-
tecnológicas.

Igualmente, el estudio señaló como crucial 
generar propuestas, educativas, diagnósticas 
e interventivas de naturaleza interdisciplinar, 
dado que la integración de enfoques 
multidisciplinarios fue fundamental en la 
producción de conocimiento en salud mental, 
pero aún se precisa una mayor integración 
teórico-metodológica. Esta cooperación entre 
disciplinas debe ser fomentada en futuras 
investigaciones, desde programas de formación 
en Salud y mediante políticas públicas, siendo 
este tipo de enfoques cruciales al abordar la 
complejidad inherente a la salud mental.

En cuanto al uso de tecnologías digitales en la 
atención psicológica se concluyó que estas han 
mostrado un impacto positivo al facilitar el acceso 
a los servicios de salud mental, proveer servicios 
altamente personalizados en función del tiempo 
y las necesidades individuales, así como una 
menor presencia de estigmas tradicionales. 
Empero, es preciso concluir que los estudios 
señalan la persistencia de retos importantes que 
llevan a cuestionar la efectividad a largo plazo, de 
ahí que se recomiende abordar estos procesos 
en proyectos futuros, principalmente bajo el lente 
del desarrollo de marcos regulatorios adecuados 
y comprensivos.

Por último, la identificación de las principales 
palabras clave y las líneas de investigación 
más citadas resaltó el enfoque actual hacia la 
ansiedad, la depresión, el bienestar psicológico y 
el impacto del aislamiento social en circunstancias 
especiales. Este hallazgo subrayó la necesidad 

de continuar investigando sobre las poblaciones 
vulnerables y de diseñar intervenciones que 
aborden tanto los determinantes sociales como 
los biológicos de la salud mental.
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