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Aportes para pensar la investigación en Trabajo Social y salud mental.

Aportacions per pensar la investigació en Treball Social i salut mental.

Contributions to thinking about research in Social Work and mental health.

Gabriela Silvina Bru1         

Resumen

El objetivo del trabajo es reflexionar sobre los problemas y abordajes actuales en la investigación desde Trabajo Social  
en el ámbito de la salud mental en Argentina. A partir del análisis bibliográfico pudimos observar que se han abordado 
reflexiones sobre la actuación profesional en salud mental mediante la técnica de sistematización y también se han 
explorado temas y problemas específicos desde estrategias de investigación social. En relación a los tópicos más recu-
rrentes, los trabajos sistematizan los procesos de intervención en escenarios específicos, analizan el punto de vista de 
profesionales y las experiencias de usuarios/as en el sistema de salud y problematizan los avances en materia de De-
rechos. Consideramos que fortalecer los espacios de investigación, análisis y escritura permite atesorar el exhaustivo 
desarrollo territorial de la profesión en materia de salud mental, abonar a la construcción de futuras investigaciones y 
propiciar la producción de conocimiento en Trabajo Social. 
Palabras clave: Trabajo Social, salud mental, producción de conocimiento, práctica docente.

Resum
L’objectiu del treball és reflexionar sobre els problemes i els abordatges actuals en la recerca des de Treball Social en 
l’àmbit de la salut mental a Argentina. A partir de l’anàlisi bibliogràfica vam poder observar que s’han abordat reflexions 
sobre l’actuació professional en salut mental mitjançant la tècnica de sistematització i també s’han explorat temes i pro-
blemes específics des d’estratègies de recerca social. Pel que fa als tòpics més recurrents, els treballs sistematitzen els 
processos d’intervenció en escenaris específics, analitzen el punt de vista de professionals i les experiències d’usuaris/es 
en el sistema de salut i problematitzen els avenços en matèria de Drets. Considerem que enfortir els espais de recerca, 
anàlisi i escriptura permet atresorar el desenvolupament territorial exhaustiu de la professió en matèria de salut mental, 
abonar a la construcció de futures investigacions i propiciar la producció de coneixement en Treball Social.
Paraules clau: Treball Social, salut mental, producció de coneixement, pràctica docent.

Abstract
The objective of the work is to reflect on the current problems and approaches in Social Work research in the field of 
mental health in Argentina. From the bibliographic analysis we were able to observe that reflections on professional per-
formance in mental health have been addressed through the systematization technique and specific topics and problems 
have also been explored from social research strategies. In relation to the most recurrent topics, the works systematize 
the intervention processes in specific scenarios, analyze the point of view of professionals and the experiences of users 
in the health system and problematize the advances in terms of rights. We consider that strengthening the spaces for 
research, analysis and writing allows us to treasure the exhaustive territorial development of the profession in the field 
of mental health, contribute to the construction of future research and promote the production of knowledge in Social 
Work.
Keywords: Social Work, mental health, knowledge production, teaching practice.
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2. Antecedentes y coordenadas teóricas.
El Trabajo Social como campo profesional se compone 
de prácticas de investigación e intervención y cada una 
de ellas supone lógicas y objetivos diferentes (Aquin, 
2006; Cazzaniga, 2015). La Ley Federal de Trabajo Social 
(27072/14) en Argentina establece la investigación como 
parte de las incumbencias profesionales en distintas di-
mensiones: en el desempeño de funciones de docencia, 
extensión e investigación en Trabajo Social y en ciencias 
sociales, en la producción de conocimientos tanto en lo 
que refiere a la especificidad profesional como al abor-
daje de temas de investigación y problemáticas socia-
les. De manera tal que la investigación forma parte del 
ejercicio profesional y por lo tanto adquiere centralidad 
en la formación académica. En esa clave y para robuste-
cer el hacer investigación en Trabajo Social se observan 
distintos mecanismos desde espacios universitarios y 
científicos. Las redes de investigación, laboratorios, ob-
servatorios y centros de investigación de Trabajo Social 
constituyen un escenario predilecto para afianzar el in-
tercambio académico y articular líneas de investigación 
y áreas temáticas (Rozas Pagaza, 2022).  Los encuentros 
de investigadores/as de las universidades que aportan al 
fortalecimiento de redes e intercambio sobre las produc-
ciones van estableciendo las coordenadas de la investi-
gación en Trabajo Social. 
Además , en la actualidad encontramos una importante 
producción de conocimiento en Trabajo Social que pue-
de relacionarse con los cambios en las exigencias de cien-
tificidad y rigurosidad académica en la disciplina y acre-
centamiento de espacios de posgrados y espacios de 
investigación propios (Bettanin et al., 2018; Casá, 2016), 
lo cual se traduce en los procesos de reforma curricular, 
en el aumento de la producción científica y en la divulga-
ción (Cuella y Godoy, 2020). El campo de la salud no es 
ajeno a estas circunstancias. Si bien la historia del Traba-
jo Social en Argentina está íntimamente ligada a la salud 
(Grassi, 1989), se evidencia un crecimiento interesante 
en investigaciones realizadas desde nuestra disciplina, 
especialmente adhiriéndose a paradigmas y metodolo-
gías cualitativas que realizan aportes a discusiones teó-
ricas a otras disciplinas y desarrollan propuestas de alter-
nativas desde la práctica profesional (Flores et al., 2016). 
Asimismo, si prestamos atención a los antecedentes 
de investigación social vinculados a la salud mental ob-
servamos que se desarrollaron exhaustivamente en los 
últimos años. La Ley Nacional de Salud Mental 26.657, 
aprobada en el año 2010 en Argentina, significó el reco-
nocimiento y la incorporación del modelo social de sa-
lud mental e inauguró un cambio de paradigma que no 
solo impuso transformaciones en el modo de abordar 
terapéuticamente un padecimiento psíquico, sino que 
puso en juego modificaciones ético-políticas, económi-
cas, institucionales, jurídicas e inter/intra-profesionales 
(Bru, 2014). Este proceso tuvo como consecuencia, por 
un lado, la consolidación del campo de la salud mental 
como un ámbito interdisciplinario e intersectorial (Farao-
ne et al., 2015; Rovere, 2018). Por otro lado, trajo consigo 
transformaciones en las prácticas profesionales en el pla-
no de la intervención y en la producción de conocimiento 
en Trabajo Social.
A partir de esta circunstancia surge un conjunto de espa- 
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cios de discusión, de capacitación y de producción de 
conocimiento en salud mental que se refleja en el incre-
mento de espacios de formación como cursos y carreras 
de posgrado, la consolidación de revistas especializadas, 
y la creación y/o ampliación de grupos de investigación 
que se ocupan de pesquisar sobre las problemáticas so-
ciales de salud mental. 
Algunas de las líneas de investigación se vinculan a: los 
procesos de des/institucionalización (Carlini, 2021; Fa-
raone et al., 2011); la medicalización y bio/medicalización 
(Bianchi, 2018; Faraone y Bianchi, 2018; Portela, 2021); 
problemáticas en torno a la articulación género y salud 
mental (Bru, 2022; Miranda, 2019; Tajer, 2018; Valero y 
Faraone, 2019); políticas públicas en salud mental y de-
rechos humanos (Barcala y Laufer Cabrera, 2015; Blanck, 
2011; Faraone y Iriart, 2020; Machado et al., 2021); los pro-
cesos de producción de subjetividades y estigmas sobre 
los padecimientos psíquicos (Bru, 2016; Stolkiner, 2012), 
entre otros temas. De esta manera, durante la última 
década los estudios sociales en salud mental se desen-
volvieron exhaustivamente mediante el análisis de pro-
blemáticas de salud mental en nuestro país, a través de 
diferentes aportes conceptuales y en torno a fenómenos 
específicos.  

3. Metodología.
El articulo pretende reflexionar sobre los tópicos abor-
dados en salud mental en Trabajo Social y los abordajes 
predominantes. Con una metodología cualitativa de aná-
lisis de contenido (Andréu Abela, 2002) se consideraron 
publicaciones que compartían pesquisas realizadas en 
Trabajo Social en Argentina. Para esto se realizó una 
revisión de artículos publicados en revistas científicas 
argentinas orientadas a la producción de conocimiento 
del Trabajo Social. Se consultaron revistas argentinas de 
Trabajo Social, a saber: Cátedra Paralela, Margen, Arandu, 
Escenarios, Concienciasocial, Plaza Pública, Abordajes, Te-
rritorios y Debate Público. La búsqueda se restringió ex-
clusivamente al ámbito disciplinar, es decir, que se selec-
cionaron trabajos donde la autoría provenía del Trabajo 
Social. Además, se realizó una revisión del repositorio 
digital institucional de la Facultad de Ciencias de la Salud 
y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata. Consideramos publicaciones entre los años 2012-
2022, debido a que identificamos como un hito en salud 
mental en Argentina la creación en el año 2010 de la ley 
nacional de salud mental. La aprobación de esta ley con 
carácter de orden público supuso el reconocimiento y la 
incorporación del modelo social de salud mental, instau-
rándose una serie de transformaciones que incumben 
al Trabajo Social y que se reflejan en sus publicaciones. 
También se tuvo en cuenta la bibliografía que se utiliza 
en la práctica docente como parte del equipo de las asig-
naturas Salud colectiva e Investigación en Trabajo Social II 
de la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional 
de Mar del Plata. 
Mediante el análisis consideramos resaltar tres temas 
abordados: las prácticas profesionales; las transforma-
ciones en materia de Derechos Humanos en salud men-
tal y las experiencias de actores sociales en salud mental. 
De acuerdo a esta selección de temas organizamos el de-
sarrollo bajo tres subtítulos. El primer apartado se llama

“Problematizar y sistematizar las prácticas profesiona-
les”, puesto que gran parte de los antecedentes en Tra-
bajo Social en salud mental profundizan en la actuación 
profesional. Con la misma intención, el segundo apar-
tado se titula “Analizar las implicancias de las transfor-
maciones normativas y políticas” para hacer mención 
a las publicaciones que se ocupan de dar cuenta de las 
transformaciones devenidas de la Ley Nacional de Salud 
Mental en nuestro país. Finalmente, el tercer apartado 
“Resaltar el punto de vista de los actores sociales claves 
de campo de la salud mental”; cuyo objetivo es descri-
bir el enfoque de aquellas producciones que pretenden 
identificar las experiencias de usuarios/as y profesionales 
implicadas en la salud mental. Cabe señalar que decidi-
mos presentar los temas desarrollados de esta manera 
con fines analíticos. Los mismos no abordan tópicos 
completamente diferentes, puesto que en muchos casos 
abordan problemáticas que se superponen y/o consisten 
en distintos momentos de un mismo proceso de investi-
gación. La organización que usamos para pensar los en-
foques descritos es una de las diversas formas en las que 
se puede presentar la información.  

4. Desarrollo.
4.1. Problematizar y sistematizar las prácticas. 
El campo de la salud ha sido un ámbito de amplio desa-
rrollo y ejercicio profesional del Trabajo Social. Con distin-
tos enfoques y en torno a distintas problemáticas se han 
desarrollado prácticas de intervención, así como de pro-
ducción de conocimiento sobre los más variados objetos 
de estudios en salud. Entre algunos ejemplos podemos 
mencionar la actuación profesional en salud comunitaria 
(Canali, 2017; Volpi, 2021), las redes interinstitucionales 
en un hospital (Amelotti y Ventura, 2012), los circuitos 
institucionales que forman parte de los procesos de in-
tervención (Barbero, 2022; Pfluger, 2022) y temas más 
acotados tales como el Trabajo Social en los cuidados pa-
liativos (Vanzini, 2010), en problemáticas vinculadas a las 
infancias (Aranda y Quintana, 2017) y con colectivos iden-
titarios específicos (Vincenzino, 2023). Pero los estudios 
en Trabajo Social en el campo de la salud mental han lo-
grado desarrollarse y expandirse de tal forma que se ha 
transformado en un campo de investigación en sí mismo. 
Encontramos estudios cualitativos que han sistematiza-
do el ejercicio profesional en salud mental problemati-
zando la intervención. El Trabajo Social en el campo de la 
salud mental, posee características singulares vinculadas 
a los escenarios sociales actuales. Como plantea Carba-
lleda (2012a), las demandas actuales hacia el sector, en-
tendidas como problemáticas sociales complejas, mues-
tran otra vía de acceso tanto para la conceptualización 
de situaciones como para la intervención sobre éstas. En 
ese sentido, es importante la cantidad de presentaciones 
de sistematizaciones de prácticas en las que se analizan: 
los modelos de atención de salud mental (Carballeda, 
2012b; Norro, 2021), el lugar del Trabajo Social dentro 
de los equipos interdisciplinarios (Collado et al., 2019; 
Fussi, 2019; Rodriguez Peña, 2022) y en la guardia de un 
hospital especializado (Mazparrote, 2018). Observamos 
que se consolida una línea de estudio en Trabajo Social y 
salud mental, proliferando investigaciones y sistematiza-
ciones con valiosos aportes conceptuales, descripciones 
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1. Introducción.
El Trabajo Social se encuentra en espacios estratégicos 
para el desarrollo de investigación en salud y para cons-
truir información sistemática y precisa sobre los conflic-
tos emergentes en nuestras sociedades. La Ley Federal 
de Trabajo Social argentina (27072/14) contempla esta 
premisa e introduce la investigación como parte del ejer-
cicio profesional. A nivel local esto se traduce en el perfil 
profesional de la carrera de Trabajo Social en la Univer-
sidad Nacional de Mar del Plata (en adelante UNMDP), 
pues el plan de estudios plantea que las/os egresadas/
os poseen la capacidad para investigar y construir cono-
cimiento científico desde la disciplina y en interdisciplina 
en el contexto de las ciencias sociales (plan de estudios 
de la Licenciatura en Trabajo Social, OCS N.º 856/19).
El plan de estudios vigente en la UNMDP es producto de 
un proceso de reforma reciente que intenta adecuar la 
formación a las concepciones actuales y desafíos discipli-
nares vigentes del Trabajo Social. El proceso de reforma 
curricular supuso repensar la formación universitaria en 
Trabajo Social brindada en la UNMDP de acuerdo a las 
transformaciones sociales contemporáneas y concluyó 
con el establecimiento de un nuevo plan de estudio de la 
carrera. Entre las múltiples modificaciones se estableció 
la inclusión de los paradigmas de la salud colectiva y sa-
lud mental en la currícula.
Esta modificación ha sido sustancial para la construcción 
de futuras investigaciones que abonen al campo de la sa-
lud mental desde el ámbito profesional porque habilitó 
para  la creación de escenarios de aprendizaje sobre as-
pectos teóricos y metodológicos vigentes en el abordaje 
de problemáticas en la materia. Además, trajo consigo 
implicancias epistemológicas y políticas en consonancia 
con las múltiples posibilidades de inserción profesional, 
con las transformaciones en el campo de la salud y las 
especificidades que este adquiere en Argentina (Spinelli, 
2010).
El objetivo del trabajo es reflexionar sobre los debates, 
problemas y abordajes actuales en la investigación desde 
Trabajo Social en el ámbito de la salud mental a partir de 
una revisión bibliográfica circunscripta a Argentina. El in-
terés por este tema surge a partir de la práctica docente 
en las asignaturas Salud Colectiva e Investigación en Tra-
bajo Social II de la carrera de Trabajo Social en la Univer-
sidad Nacional de Mar del Plata (Argentina) y del acom-
pañamiento como directora y codirectora de estudiantes 
en distintas tesis de grado que abordan problemáticas 
de salud mental. En ese marco, el artículo también pre-
tende ser una herramienta para aquellos/as estudiantes 
de Trabajo Social que se aproximan a temáticas vincula-
das a la salud mental y quieran desarrollar sus pesquisas 
en ese ámbito. 
En cuanto a la estructura del artículo, luego de establecer 
algunas coordenadas teóricas y metodológicas desarro-
llamos el análisis. En el mismo presentamos algunos de 
los tópicos analíticos que encontramos en las produccio-
nes científicas en Trabajo Social y salud mental, prestan-
do atención a publicaciones de carácter nacional y traba-
jos en el ámbito local. Para esto se tuvieron en cuenta las 
publicaciones en revistas de Trabajo Social argentinas y 
el repositorio de tesis de grado de la licenciatura de Tra-
bajo Social de la UNMDP.



https://doi.org/10.1344/its.i4.43081

Gabriela Silvina Bru

sobre fenómenos concretos y el análisis de prácticas y 
enfoques específicos.
Las residencias en salud mental se presentan como 
punto de partida para la producción de conocimiento. 
Encontramos trabajos que describen escenarios de prác-
ticas profesionales mediante sistematizaciones de la 
experiencia en la Residencia Interdisciplinaria de Salud 
Mental. Por ejemplo, el análisis del funcionamiento de la 
guardia de salud mental y las internaciones que se reali-
zan por dicho motivo en un Hospital General (Rodriguez 
Peña, 2022). Este trabajo, mediante el análisis de docu-
mentos y registros, observa especialmente la función 
de las internaciones en hospitales generales dentro de 
la estrategia terapéutica ante las crisis subjetivas, y por 
otro lado, el lugar del Trabajo Social en los equipos inter-
disciplinarios que reciben por guardia las situaciones de 
urgencia. En la misma línea, encontramos otro artículo 
que analiza el proceso de trabajo en el marco de las resi-
dencias, profundiza sobre el lugar del Trabajo Social den-
tro de los equipos interdisciplinarios en el campo de la 
salud mental y presenta un análisis sobre la intervención 
desde una perspectiva restitutiva de los derechos de las 
personas con padecimientos subjetivos. Este trabajo tie-
ne la particularidad de intentar trazar posibles líneas de 
trabajo integradoras, en contraposición a las lógicas de 
fragmentación e hiper-especialización en salud (Fussi, 
2019). La multiplicidad y la diversidad de temas aborda-
dos en el marco de las residencias en salud da cuenta de 
que este constituye un ámbito clave para la realización 
de reflexiones en Trabajo Social. 
También, encontramos investigaciones sobre las trans-
formaciones acaecidas durante el periodo de pandemia 
de COVID-19 y el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio (ASPO) en la intervención de Trabajo Social y en 
fenómenos específicos en salud mental. Algunos de los 
temas estudiados en este marco se relacionan con las 
repercusiones en los dispositivos de salud mental y en 
cómo se vio afectado el ejercicio profesional. Desde este 
punto de vista, un artículo analiza el rol del Trabajo Social 
en el dispositivo de urgencias de la unidad de atención en 
crisis, intentando problematizar la actuación profesional 
en el ámbito de la salud mental (Battafarano, 2022).
Podemos decir que la revisión de las producciones en 
Trabajo Social y salud mental da cuenta de las múltiples 
posibilidades de inserción profesional, de las transfor-
maciones en el campo de la salud y las especificidades 
que este adquiere en Argentina. En este punto el Trabajo 
Social suele ocupar una posición estratégica en el ámbito 
de la salud para formular problemas de investigación en 
los cuales, en muchas ocasiones, ya se encuentra invo-
lucrado por el ejercicio profesional en el campo proble-
mático. De hecho, una de las particularidades de las pro-
ducciones analizadas es que en la mayoría de los casos 
los artículos abordan temas y problemáticas que fueron 
delimitadas y pensadas en la práctica profesional. 
En este conjunto de trabajo observamos algunas peculia-
ridades. Mayoritariamente se presentan como sistemati-
zación de la intervención, análisis de notas de campo du-
rante las residencias, trabajos cualitativos de revisión de 
la intervención y problematización de las prácticas profe-
sionales. En menor medida refieren al estudio de casos y 
al enfoque etnográfico. Para acceder a fuentes primarias 
en los trabajos utilizan la técnica de entrevista (Marradi et

al., 2007), y cuando se utilizan fuentes secundarias lo ha-
cen mediante la revisión de documentos accesibles en la 
institución en la que se encuentran realizando la práctica 
profesional. En ocasiones se trata de registros oficiales y 
documentos públicos (Taylor y Bogdan, 1994), pero tam-
bién está muy presente el uso de las notas de campo. Los 
informes sociales constituyen una herramienta aborda-
da y jerarquizada para la investigación en Trabajo Social. 
El Trabajo Social ocupa un lugar clave para realizar inves-
tigación en la salud por su participación en distintos es-
cenarios en el campo y en los procesos de registros. Esto 
se observa en la variedad y cantidad de trabajos que pro-
blematizan distintos tópicos vinculados a la salud gracias 
al acceso a fuentes primarias y a sus registros escritos 
(Candil, 2020), que a su vez forman parte de las estra-
tegias de intervención profesional (Ghiselli y Castrogio-
vanni, 2020). En esa línea, en distintos trabajos se opta 
por utilizar la técnica de sistematización para abordar 
temáticas en salud mental y Trabajo Social a partir de un 
ejercicio de reflexión e interpretación de la práctica pro-
fesional o de un aspecto de la misma (Bernaldo de Qui-
rós y Rodriguez, 2004). Los/as autores que profundizan 
teóricamente en la técnica de la sistematización explican 
que la misma se puede aplicar tanto para trabajar con 
datos e informaciones como para analizar experiencias 
en un contexto y momento institucional especifico (Jara 
Holliday, 2018). Se trata de un proceso participativo que 
permite ordenar las experiencias vividas desde el diseño, 
elaboración, gestión, ejecución y evaluación de un pro-
yecto (Castro Guzmán, 2016) y hacer explícita la perspec-
tiva teórica y metodológica desde la cual se lleva a cabo 
la intervención y la reflexión.

4.2. Analizar las implicancias de las transformaciones 
normativas y políticas.
La implementación de la Ley Nacional de Salud Mental 
26.657 en Argentina impulsa problematizaciones en tor-
no a las transformaciones políticas, jurídicas y sociocul-
turales acaecidas y las características que asume el ejer-
cicio profesional en este marco normativo. En términos 
generales, propuso una mirada integral de la salud ten-
sionando el paradigma biomédico, hospitalocéntrico y 
tutelar preexistente, estableció la implementación de un 
sistema organizado de forma territorial, descentralizada 
e intersectorial y reconoció como sujetos de derechos a 
todas las personas cualquiera que sea su edad o el pade-
cimiento mental que atraviese. 
La multiplicidad de trabajos que analizan las implicancias 
y modificaciones a partir de esta ley muestra que la mis-
ma fue un acontecimiento histórico en la salud mental 
argentina. Se han realizado reflexiones en torno a las in-
tervenciones desde el Trabajo Social en campos proble-
máticos específicos desde un paradigma integral de la 
salud mental. A modo ilustrativo podemos mencionar un 
artículo que explora cualitativamente las problemáticas 
que experimentan las mujeres gestantes y/o con hijas/
os, atravesados/as por un padecimiento mental y que se 
encuentran internadas (Martin et al., 2019). En la misma 
sintonía de metodología cualitativa encontramos traba-
jos que abordaron el consumo problemático de sustan-
cias psicoactivas y qué tipo de estrategias se utilizan en la 
intervención (Montivero y Santillán, 2021). Además se ex-
ploran temas específicos y diversos que van desde el tra-
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bajo con jóvenes en situación de consumo problemático 
hasta sus implicancias en la salud (Obenat, 2019).
Encontramos producciones que indagan en las tensiones 
existentes entre los planteos de la ley, los lineamientos 
de la política y la política social efectiva y que ratifican 
que la transición de un paradigma de tutela y asilar al de 
derechos marca tensiones entre los actores del campo 
de la salud mental, intereses contrapuestos, cambios de 
prácticas y estrategias de los equipos de salud y opera-
dores judiciales. Este trabajo resulta interesante porque 
visualiza cómo se están produciendo las transformacio-
nes en el campo de la salud mental en los efectores de 
salud públicos en virtud de los cambios jurídicos (López 
et al., 2020). En todos los casos se observa que los enfo-
ques teóricos jerarquizan los abordajes integrales de la 
salud mental tensionando el paradigma biomédico, hos-
pitalocéntrico y tutelar preexistente. 
La revisión del repositorio de tesis de grado de Trabajo 
Social de la UNMDP permitió identificar los temas traba-
jados en el ámbito de la salud mental al interior de la ca-
rrera en nuestra universidad. Un tópico explorado en las 
tesis de grado se relaciona a la intervención profesional  
en el marco de un paradigma de salud mental integral. 
Al respecto encontramos tesis que abordan con especial 
atención la actuación profesional en el marco de la Ley 
Nacional de Salud Mental (Lezano et al., 2014) y también 
sobre las estrategias de intervención profesional con 
personas con diagnósticos específicos. Sobre esto últi-
mo hallamos, por ejemplo, una investigación sobre los 
abordajes en Trabajo Social con personas con diagnós-
tico de psicosis en el marco de la Ley Nacional de Salud 
Mental (Bonetto, 2018). Además, encontramos otra te-
sis que explora  los paradigmas de actuación, no solo de 
Trabajo Social en salud mental, sino de los equipos inter-
disciplinarios; con un recorrido espiralado desde los pa-
radigmas históricos en Argentina hasta la actualidad y la 
incidencia en la reintegración social de las personas con 
padecimientos psíquicos (Caparrós, 2014). 
En la misma sintonía hallamos una serie de tesis de grado 
que proponen sistematizaciones en el ámbito hospitala-
rio y en áreas específicas. Por un lado, podemos mencio-
nar un estudio que problematiza la vida institucional de 
personas con padecimiento psíquico y las estrategias lle-
vadas a cabo por el equipo interdisciplinario y por el área 
de Trabajo Social en una clínica privada de salud mental, 
prestando especial atención al proceso de externación 
de dos mujeres con padecimiento psíquico (Olaechea, 
2015). Por otro lado, mediante una investigación cualita-
tiva, se han estudiado las intervenciones en el abordaje 
de las familias que participan del tratamiento de adiccio-
nes en un dispositivo ambulatorio, mediante entrevistas 
a los integrantes del equipo interdisciplinario (Nejamkin 
y Sindoni, 2015).
En este conjunto de tesis destacamos algunas caracterís-
ticas. En la totalidad de los trabajos abordados con me-
todologías cualitativas, resaltan el enfoque interpretati-
vo y la intención de comprender los significados sobre 
distintas problemáticas contemporáneas de relevancia. 
Además, los temas abordados surgen de la practica pre-
profesional desarrollada en el marco de la asignatura de 
supervisión correspondiente al quinto año de la carrera. 
Mayoritariamente los trabajos se realizaron en la ciudad 
de Mar del Plata, y en menor medida en localidades ale-

dañas. 
Para finalizar este apartado podemos decir que el incre-
mento notable de bibliografía respecto a salud mental 
y Trabajo Social puede deberse a la necesidad de pro-
ducción de conocimiento acerca de los efectos de las 
transformaciones jurídicas. La coexistencia de diversas 
concepciones de la salud mental, junto a la multiplicidad 
de tratamientos y modelos de asistencia, configura un 
contexto de transformaciones suscitadas en las prácti-
cas de la salud mental que atravesaron la intervención y 
la producción de conocimiento del Trabajo Social.

4.3. Resaltar el punto de vista de los actores sociales cla-
ves de campo de la salud mental.
Existe también un conjunto de trabajos que parten del in-
terés por recuperar la mirada de distintos actores socia-
les que se ven implicados en la salud mental argentina. Es 
el caso de los trabajos que destacan el punto de vista de 
los/as usuarios/as, las familias o colectivos profesionales 
específicos mediante métodos cualitativos para conocer 
sus experiencias y representaciones sociales. Por ejem-
plo, un artículo que profundiza en el modo en que afecta 
el consumo problemático de sustancias psicoactivas so-
bre los vínculos familiares de los/as  pacientes y, además, 
en cómo es el acompañamiento de las/os trabajadores 
sociales en diferentes instituciones desde la perspectiva 
de los/as profesionales en ejercicio en el área (Montivero 
y Santillán, 2021).
Con una mirada teórico-metodológica que pondera la 
perspectiva de los sujetos, se procura jerarquizar las ex-
periencias de las personas con padecimiento psíquico 
en el campo de la salud mental. Para esto se recurre a 
tradiciones metodológicas-epistemológicas que permi-
ten comprender los fenómenos, explorándolos desde la 
perspectiva de los y las participantes en relación con su 
contexto (Vasilachis, 2006). Vemos que en algunos casos 
se recurre a enfoques específicos, como por ejemplo la 
teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 2002) que pos-
tula la construcción de datos a partir de la comprensión 
de las significaciones de los actores sociales sobre el fe-
nómeno de interés. 
Del mismo modo, las investigaciones sobre vida cotidia-
na en salud mental enfatizaron en la necesidad de intro-
ducir una perspectiva fenomenológica para recuperar el 
punto de vista de quienes experimentan un padecimien-
to subjetivo. En ese marco cobra especial relevancia la 
denominación de la experiencia  de padecimiento, térmi-
no que viene a ponderar la forma por la cual las personas 
se sitúan ante o asumen la situación, otorgándole signifi-
cados y desarrollando modos rutinarios de lidiar con esta 
(Alves, 2006; Good, 1994; Rabelo et al., 1999). Este enfo-
que destaca el punto de vista de aquellos/as  que viven 
una dada situación concreta y cómo por medio de ese 
proceso conciben reflexivamente el mundo. Considera-
mos que la perspectiva teórica centrada en las experien-
cias en salud mental es fundamental para el desarrollo de 
investigaciones cualitativas que aborden la construcción 
sociocultural de padecimiento psíquico y enfaticen en la 
vida cotidiana de las personas con padecimiento psíqui-
co desde su propia voz. Partiendo de esta perspectiva, 
se viene desarrollando una línea de investigación (Bru, 
2020, 2021, 2022) que permite apreciar de qué manera las 
metodologías cualitativas son estrategias propicias, por 
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un lado, para abordar representaciones sociales y ex-
periencias en el campo, y por otro, para identificar las 
peculiaridades locales que adquieren los procesos más 
amplios. 
Gracias a la revisión de tesis de grado de Trabajo Social 
encontramos investigaciones que fueron emprendidas 
con un tono similar. Hallamos una tesis que exploró la 
implementación de las políticas públicas de salud mental 
desde la perspectiva de los actores. Esta investigación 
se realiza a través de la reconstrucción de las diferentes 
experiencias vividas por los /as pacientes y profesionales 
de la salud en la implementación de las políticas públicas 
de Salud Mental y en el marco de la Ley Nacional de Salud 
Mental (Gómez y Gómez, 2014). Destacando el punto de 
vista de los/as pacientes encontramos otra tesis de gra-
do de alcance local que explora cómo ejercen su derecho 
al trabajo las personas con sufrimiento mental que con-
curren a un dispositivo de atención psicosocial  y cómo la 
posibilidad de ejercicio este derecho es el principal vec-
tor de integración social (Oyón, 2013). Por último, y en 
la misma línea, es interesante destacar una investigación 
cualitativa que explora el impacto producido por el diag-
nóstico en salud mental en la conformación de identidad 
y su experiencia en los distintos ámbitos de la vida coti-
diana. Una de las principales conclusiones de este traba-
jo es que el diagnóstico conlleva un estigma con conse-
cuencias en distintas esferas de la vida (Román y Wagner 
Costanzo, 2018). En estas publicaciones observamos que 
se privilegian el uso de estrategias cualitativas para abor-
dar las investigaciones, y le otorgan centralidad al punto 
de vista de los/as usuarios/as.  

5. Consideraciones finales.
El campo de salud es uno de los ámbitos de inserción pro-
fesional del Trabajo Social en la Argentina constituyéndo-
se en un escenario de producción de conocimiento y de 
prácticas. Como explica Aquin (2006), el Trabajo Social 
interviene en diferentes dimensiones: en la construcción 
de conocimiento, por ejemplo a través de la docencia, y 
en la transformación de situaciones de la vida cotidiana 
de los sectores subalternos a través de la prestación de 
servicios. Por eso, es posible encontrar aportes empí-
ricos y reflexivos con distintas perspectivas que se ob-
servan en el amplio abanico de temas abordados por el 
colectivo profesional en las publicaciones. Encontramos 
fructíferas contribuciones que, con diferentes escalas y 
desde distintas aristas, abonan a la construcción de co-
nocimiento científico en el ámbito profesional y en diálo-
go con áreas específicas como salud mental. Un aspecto 
presente en las publicaciones relevadas es que se tratan 
de investigaciones y problematizaciones orientadas a ge-
nerar mejores condiciones de vida para las comunidades 
con las cuales trabajamos. 
En relación a los tópicos más recurrentes, los trabajos 
sistematizan los procesos de intervención de Trabajo So-
cial en salud mental en escenarios específicos, analizan 
el punto de vista de profesionales y las experiencias de 
usuarios/as en el sistema de salud y problematizan los 
avances en materia de derechos. Sin embargo, estos tó-
picos no son excluyentes. La clasificación presentada en 
el desarrollo es una propuesta analítica que nos permitió 
construir las reflexiones expuestas sobre la producción

en Trabajo Social y salud mental. Sin embargo, a pesar 
de utilizar esta estrategia expositiva nos encontramos 
que en ocasiones los enfoques y/o temas presentados se 
superponen en un mismo estudio o incluso consisten en 
dos momentos de una misma investigación. 
La revisión de antecedentes nos permitió observar que 
se han abordado reflexiones sobre el ejercicio profesio-
nal, pero también temas y problemas del ámbito de la 
salud mental que son áreas de investigación aún no am-
pliamente abordadas desde el Trabajo Social. Las circuns-
tancias de pandemia y postpandemia Covid-19 trajeron 
nuevos tópicos a problematizar desde la investigación 
en Trabajo Social y salud mental. Relevamientos recien-
tes sobre el impacto de la pandemia Covid-19 corrobo-
raron que la misma tuvo repercusiones adicionales en la 
salud mental y que son relativamente pocas  las perso-
nas que, en todo el mundo, tienen acceso a servicios de 
salud mental de calidad (Organización Panamericana de 
la Salud, 2023). El agravamiento de las problemáticas de 
salud mental durante la pandemia y la postpandemia se 
ha evidenciado en altas tasas de depresión y ansiedad, 
particularmente entre mujeres, niños, niñas, jóvenes, 
personas con condiciones de salud mental preexisten-
tes, trabajadores/as de la salud y personas que viven en 
condiciones de vulnerabilidad (Organización Mundial de 
la Salud, 2022). En Argentina se ha constatado una mayor 
demanda de medicamentos que actúan sobre el sistema 
nervioso central (Confederación Farmacéutica Argenti-
na, 2021) y que repercutió especialmente en las mujeres 
(SEDRONAR, 2021). Este panorama revela la necesidad 
de investigaciones que jerarquicen el análisis interpre-
tativo, y específicamente profundicen en las tensiones y 
complejidades en estos procesos de salud mental y en 
la manera en que interseccionalmente (Viveros Vigoya, 
2016) se vinculan las desigualdades y las experiencias de 
padecimiento psíquico. En este contexto se presentan 
preguntas, temas y problemas de investigación en ma-
teria salud mental sobre problemáticas emergentes para 
el Trabajo Social. 
En relación a los espacios de formación de grado, es po-
sible contribuir con la construcción de herramientas teó-
ricas y epistemológicas para pensar temas de pesquisa 
vinculados a la salud colectiva y la salud mental y, así, 
abonar la actitud investigativa de la profesión. En la ac-
tualidad, desde la currícula de la licenciatura de Trabajo 
Social se promueve el desarrollo de competencias para la 
investigación social. Consideramos que fortalecer los es-
pacios de investigación, análisis y escritura permite ate-
sorar el exhaustivo desarrollo territorial de la profesión 
en el ámbito de la salud mental, abonar la construcción 
de futuras investigaciones y propiciar la producción de 
conocimiento disciplinar.  
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