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RESUMEN

El vínculo entre Trabajo Social y tiempos críticos lejos de ser un 

aspecto novedoso, es más bien una relación constitutiva de la 

disciplina. No obstante, los últimos acontecimientos caracteri-

zados por la pandemia por el COVID-19 y el ciclo de movilizacio-

nes sociales experimentadas en el contexto latinoamericano de-

mandan comprender los tiempos críticos actuales. Frente a ello, 

el siguiente artículo ofrece una aproximación de algunos de los 

debates que han caracterizado la discusión disciplinar en torno 

a la intervención social en estos tiempos críticos, relevando los 

principales desafíos que surgen para el escenario actual y para el 

propio Trabajo Social.

SUMMARY

The link between Social Work and critical times, far from being a 

novel aspect, is a constitutive relationship of the discipline. How-

ever, recent events characterized by the COVID-19 pandemic 

and the cycle of social mobilizations experienced in the Latin 

American context demand an understanding of the current criti-

cal times. Given this, the following article explains some of the 

debates that have characterized the disciplinary discussion on 

social intervention in these crucial times, highlighting the main 

challenges that arise in the current scenario and for Social Work 

itself.

RESUMO

O vínculo entre o Serviço Social e os tempos críticos, longe de ser 

um aspecto novo, é antes uma relação constitutiva da disciplina. 

Entretanto, os eventos recentes caracterizados pela pandemia da 

covid-19 e pelo ciclo de mobilizações sociais vivido no contexto 

latino-americano exigem uma compreensão dos tempos críticos 

atuais. Em vista disso, o artigo seguinte oferece uma abordagem 

de alguns dos debates que têm caracterizado a discussão disci-

plinar sobre a intervenção social nesses tempos críticos, desta-

cando os principais desafios que surgem no cenário atual e para 

o próprio Serviço Social.
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Introducción
El binomio intervención-tiempos críticos no resulta un asunto nuevo 

para Trabajo Social. Es más, es en este intersticio que se podría com-

prender el surgimiento de la disciplina. Desde sus orígenes, Trabajo 

Social orienta su principio explicativo en el interés por retomar las 

promesas incumplidas de la modernidad (Matus, 2018a), intentando 

transformar aquellas situaciones consideradas problemáticas: domi-

nios, colonización (es), explotación (es), opresión (es), desigualdad 

(es), entre otras denominaciones teórico-conceptuales que problema-

tizan el ordenamiento social. De esta forma, el surgimiento de Trabajo 

social (Vidal, 2016) se comprende en la relación dialéctica entre civili-

zación y barbarie que caracterizan a las sociedades modernas.

Por ello, quizás resulte una obviedad hablar de intervención social 

y tiempos críticos, pues tal como podría argumentarse: si emerge la ne-

cesidad de incidir y transformar lo social se debe justamente al recono-

cimiento de que en nuestras sociedades contemporáneas nos enfrenta-

mos, de manera permanente, a contextos críticos, donde la conflictividad 

social resulta necesaria de reconocer, desnaturalizar y transformar.

No obstante, en la actualidad, con una pandemia a escala global 

producto del COVID-19 y con un cuestionamiento persistente a la mo-

dernización capitalista y a la institucionalidad expresada a través de 

las continuas manifestaciones y acciones colectivas en Chile, y en dis-

tintas partes del mundo, que demandan mejores condiciones sociales 

de vida, se justifica aún más la necesidad de remarcar que estamos vi-

viendo tiempos críticos.

De esta forma, la pregunta por la intervención social pareciera ser del 

todo coherente y cobra mayor fuerza, pues visto así, podría considerarse 

que urge interrogarse cómo transformar las sociedades en la época en 

que nos encontramos. Por tanto, detenerse a reflexionar sobre los mo-

dos en que se comprende y ejerce la intervención social pareciera ser un 

aspecto fundamental. Así entonces, las preguntas en torno a qué, cómo 

y para qué de la intervención social se vuelven una condición necesaria 

no solo para responder adecuadamente a las exigencias que supone el 

escenario actual, sino también para hacer frente a la racionalidad instru-

mental que ha mermado la capacidad transformadora de dichas inter-

venciones en las últimas décadas (Molleda, 2007).
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Para el caso chileno, la revuelta social iniciada en octubre del 2019, 

y posteriormente la crisis sociosanitaria, deriva en una pausa obligada 

en cuanto a los modos tradicionales de entender y operacionalizar la 

intervención social, pues la presencialidad de la intervención deja de 

estar garantizada y comienza a demandar una serie de innovaciones y 

readecuaciones institucionales ante este nuevo escenario, configurán-

dose como “un momento inmejorable para revisar las modalidades de 

intervención, que en muchas ocasiones reeditamos sin el rigor de un 

oportuno análisis” (Tobio, 2020, p. 1).

Frente a este escenario, el siguiente artículo ofrece una aproxima-

ción de algunos de los principales debates que han caracterizado la 

discusión disciplinar y su relación con la intervención social en tiem-

pos críticos. De esta manera, preguntas tales como: ¿Qué posibilidades 

de intervención surgen en este contexto desde la disciplina de Trabajo 

Social? ¿Qué horizontes de transformación se proponen en estos tiem-

pos críticos? Son algunas de las interrogantes que se trabajan transver-

salmente a lo largo del presente manuscrito.

Para ello, iniciamos con una breve discusión sobre la noción de in-

tervención social, comprendiendo que se trata de un término en dis-

puta ante las múltiples posibilidades de comprensión y ejercicio profe-

sional. En un segundo momento, revisamos algunas de las principales 

preocupaciones y discusiones que han marcado el debate disciplinar 

en torno a la intervención social dentro de la región latinoamericana 

en estos tiempos críticos con énfasis en la sociedad chilena, para fina-

lizar con algunos desafíos que emergen a la luz de este contexto.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de 
intervención social?
Una de las primeras controversias que emergen respecto a la noción de 

intervención social, se encuentra vinculada a su vertiente etimológica, 

donde intervenir proviene del latín interventio, el cual puede tradu-

cirse como venir entre o interponerse; “de ahí que ‘intervención’ sea 

sinónimo de mediación, intersección, ayuda o cooperación, y, por otra 

parte, intromisión, injerencia, intrusión, coerción o represión” (Carba-

lleda, 2002, p. 99). Ante ello, Salazar (2004) plantea que la intervención 

social resulta ser un término contradictorio, pues conlleva significa-

ciones opuestas: lo autoritario y lo cooperativo, develando un dilema 
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epistemológico y ético-político que interpela el posicionamiento de 

quienes realizan procesos de intervención.

En ese sentido, diversos/as autores/as buscan dar cuenta del papel 

que posee la intervención social dentro de la realidad social. Ante esto, 

una manera frecuente de plantear la discusión ha sido considerar este 

debate en términos dicotómicos, donde, por una parte, algunas pers-

pectivas resaltan el carácter reproductivo que tendría –siendo un me-

canismo de sometimiento y normalización para la sociedad– mientras 

que otras lecturas insisten que la intervención solo es posible bajo un 

horizonte de transformación1.

Frente a este escenario, más que alentar lecturas mesiánicas o fa-

talistas respecto al “control versus emancipación” que supondría la 

intervención social (Muñoz, 2020a) se trata de asumir que tanto la in-

tervención social como su horizonte de transformación se construyen 

de manera diferenciada e incluso contradictorias, de tal manera que 

su propia naturaleza se encuentra circunscrita dentro de esta encruci-

jada. Lo anterior supone considerar que la intervención social “surge 

impregnada de los postulados modernos más relevantes tensionados 

en un marco de contradicción entre la promesa de emancipación y 

el sometimiento” (Carballeda, 2010, p. 49), razón por la cual requiere 

asumir dicha tensión entendiendo su doble potencialidad, a saber: la 

racionalidad punitiva y de control que está asociada a ella, así como 

también su capacidad liberadora2.

1 Así, por ejemplo, desde la vertiente negativa para comprender la intervención so-
cial, Saavedra (2015a) da cuenta de cómo la intervención social se constituye como un 
dispositivo de gubernamentalidad neoliberal, en tanto actúa como un operador biopo-
lítico que somete bajo control a la población entendida como cuerpo-especie. A par-
tir de ello, se resalta el carácter pernicioso y perverso de la intervención social en tanto 
perpetúa las lógicas de sujeción y dominación. Desde la otra vereda, Martínez y Agüero 
(2015) y García y Sotomayor (2017) resaltan el componente de transformación social de 
la intervención social.
2 Una lectura que reconoce ambas posibilidades de la intervención es Falla (2016), 
“como forma de poder, puede ser vista como un mecanismo de disciplinamiento, de 
control, de poder o de dominio; puede pensarse para responder a una racionalidad po-
lítica que, a través de otras formas de gobierno puede hacer posible otro modo de exten-
sión del poder pastoral, jurídico, medicalizado, etc. (…) Pero también la intervención 
como forma de poder puede ser considerada como un espacio de acción en donde los 
sujetos actúan los unos sobre los otros y entre los otros para configurar así las relaciones 
de poder en las que se hagan evidentes formas de resistencia contrarias a las formas de 
poder hegemónico” (p. 359).
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Así entonces, la noción de intervención social implica reconocer la 

diversidad y divergencias que existen en torno a su configuración. Esto 

invita a abandonar lecturas que cristalizan su entendimiento de ma-

nera unívoca, invisibilizando las tensiones y disputas que confluyen 

en su abordaje teórico-metodológico. Además, cabe mencionar que 

su tratamiento no remite a un campo exclusivo de una disciplina en 

particular; de ahí que autoras como Muñoz (2014a) y González (2014) 

han realizado aportes para visibilizar los posibles encuentros y contra-

puntos que emergen en una intervención social articulada desde una 

impronta interdisciplinar.

Desde la disciplina de Trabajo Social, la noción de intervención so-

cial ha estado de manera persistente dentro del debate académico y en 

el propio quehacer profesional, aunque también con múltiples pers-

pectivas. No obstante, según un estudio realizado por Matus (2016), 

34 de las 40 casas de estudios de Trabajo Social en Chile conciben la 

intervención a partir de la lógica de división en niveles, caso, grupo y 

comunidad, distinguiendo a su vez determinados sujetos, lo que per-

mite dar cuenta de un cierto paradigma predominante para concebir 

la intervención social influenciado principalmente por la matriz tec-

nológica-positivista.

Al respecto, Matus (2016) plantea ciertos equívocos existentes en 

la formación de trabajadoras y trabajadores sociales en Chile con rela-

ción a la intervención social, tales como:

(i) sostener que la intervención es una acción práctica que no guar-

da relación con la teoría, siendo reducida a un conjunto de acciones; 

(ii) confundir la intervención con la implementación de programas, 

estableciendo una falsa diferenciación entre aquellos que “diseñan” e 

“implementan”, pues desde ambos lugares se realiza intervención en 

función de un enfoque o perspectiva de intervención social que está 

a la base; (iii) pensar la intervención únicamente dentro de los límites 

de la interacción social en un “cara-cara”, olvidando además que en el 

proceso de intervención social no se trabaja con individuos en cuan-

to tales; (iv) considerar la intervención como una imposición frente a 

personas que son asumidas como beneficiarios o sujetos pasivos; (v) 

plantear que la intervención social trabaja preferentemente con ex-

cluidos, ya que los individuos pueden estar incluidos y excluidos de 

varios sistemas simultáneamente. Finalmente, argumenta que hay que 
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desechar aquella idea que considera la carencia o falta de interven-

ciones, pues muchas veces se está en presencia de justamente de lo 

contrario, es decir, de sobreintervenciones.

Así, a contracorriente de estas ideas, en las últimas décadas perspec-

tivas contemporáneas del Trabajo Social han venido considerando la in-

tervención social desde una mirada compleja, haciéndose cargo de los 

desafíos que presenta el escenario contemporáneo. Ejemplo de ello, es la 

conceptualización elaborada por Muñoz (2014b) quien concibe la inter-

vención social “como un proceso epistemológica y políticamente cons-

truido, planificado para la consecución de un cambio significado como 

deseable, implementado a través de estrategias, métodos y técnicas es-

pecíficas, y (en el mejor de los casos) evaluado y retroalimentado” (p. 38).

A partir de esta aproximación, surgen algunas premisas que resul-

tan importantes de relevar. En ese sentido, considerar la intervención 
social como un proceso epistemológico y políticamente construido im-

plica asumir el lugar de enunciación (desde donde) se comprende la 

intervención social. Por tanto, lejos de considerarlo como un posicio-

namiento neutro, se trata más bien de reconocer los distintos enfoques, 

epistemes y teorías sociales que entran en juego en su entendimiento.

Del mismo modo, plantear que la intervención social tiene por pro-

pósito avanzar hacia un cambio significado como deseable, apunta al 

sentido normativo que toda intervención social comporta, es decir, la 

transformación de aquellas situaciones consideradas como problemá-

ticas contiene un supuesto ético-político respecto a cómo debería es-

tar orientada la sociedad. En tercer lugar, la intervención social dentro 

del contexto moderno requiere de una rigurosidad metodológica que 

posibilite cierta consistencia operacional.

En suma, desde un Trabajo Social contemporáneo se releva que la 

intervención debe estar sustentada por fundamentos que la posibiliten 

(contextuales, teórico-metodológicos, epistémicos, ético-político, es-

téticos, espaciales, entre otros), es decir, requiere de una comprensión 

social compleja que posibilite pensar intervenciones sociales funda-

das (Matus, 2005). Esto supone asumir que existe un estrecho vínculo 

entre investigación e intervención, por tanto, resulta necesario superar 

aquellas visiones dicotómicas que no permiten pensar una articula-

ción entre teoría y práctica (Muñoz et al., 2017; Grassi, 2007).
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Bajo este escenario, los debates contemporáneos que se presentan 

en la disciplina y en la intervención social dan cuenta de los múltiples 

enfoques que convergen y disputan sobre sus aproximaciones. De 

esta manera, diversos autores/as (Healy, 2001; Matus, 2018; Muñoz, 

2018; Saavedra, 2015b, entre otros) ponen en discusión los distintos 

enfoques y posibilidades para repensar la intervención social, dando 

cuenta de sus variantes epistémicas y sus repertorios de formulación 

metodológica. Así, los debates actuales reconocen el abanico plural 

y disonante para leer la disciplina y para intervenir en las sociedades 

contemporáneas.

Repensar la intervención social en tiempos críticos
Como ha sido mencionado, la intervención social y la propia configu-

ración de la disciplina de Trabajo Social surgen como respuesta para 

afrontar los tiempos críticos que derivan del orden social moderno. 

Evidentemente, estos tiempos críticos se expresan de manera diferen-

ciada según los contextos sociohistóricos donde se produzcan, de ahí 

que escudriñar las transformaciones que han ido ocurriendo ante el 

escenario actual de pandemia y de cuestionamiento al orden sociopo-

lítico resulte de suma importancia.

De esta manera, en el siguiente apartado revisamos las principales 

preocupaciones, abordajes y reflexiones que han surgido dentro de al-

gunos debates sobre intervención social en este contexto de tiempos 

críticos caracterizado por la pandemia de COVID-19 y el conjunto de 

movilizaciones que se venían desarrollando previo a este aconteci-

miento, tales como la revuelta social en Chile, Colombia y otras mani-

festaciones que evidencian tiempos críticos para la región latinoame-

ricana. Cabe mencionar que se trata de una primera aproximación que 

revisa los aportes producidos principalmente en la región latinoame-

ricana y la sociedad chilena a modo de observar los matices que han 

adoptado las discusiones disciplinares en el escenario local y regional3.

3 La revisión de material bibliográfico se orientó considerando palabras claves o ca-
tegoría tales como: “trabajo social y tiempos críticos” en diversas revistas vinculadas a 
la disciplina. Como marco temporal, se consideraron los artículos o dossier publicados 
durante el año 2020 y el primer semestre el año 2021.
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En consideración a ello, Muñoz (2020a) plantea que en el último 

periodo en Latinoamérica ha ocurrido un conjunto de sucesos que 

vienen a ilustrar los tiempos críticos, marcado no solo por la arreme-

tida neoliberal que afecta desde hace décadas a la región, sino que 

también debido a la violencia institucional colonial y patriarcal que 

se ha vuelto a expresar a través de violaciones a los derechos huma-

nos como respuesta al descontento y demandas agudizadas este úl-

timo tiempo. Así, tomando los aportes de Deutscher y Lanfot (2017) 

profundiza sobre la noción de tiempos críticos entendiéndolo desde 

una doble acepción:

Por una parte, la sensación de malestar y desconfianza ante el futu-

ro es ampliamente compartida, pues nos enfrentamos a una crisis 

que, como hemos puntualizado, es global: estados que ya no prote-

gen, entornos contaminados, una economía global volátil, nuevas 

formas de violencia institucional y terrorismos; al mismo tiempo 

que no confiamos en la capacidad política de nuestros represen-

tantes para abordar estos problemas. Pero, por otra parte, estos 

tiempos son “críticos” porque hoy atendemos a una “emergencia” 

de nuevos imaginarios políticos construidos por actores tradicio-

nalmente marginados –mujeres, disidencias sexuales, pueblos ori-

ginarios, ambientalistas, etcétera–; son tiempos “críticos” en tér-

minos de las propuestas que podemos construir para inventar otro 

mundo posible, para enarbolar transformaciones sociales. Tiem-

pos propicios para la teoría crítica, afirman las autoras. (p. 3)

De este modo, estos tiempos críticos interpelan la propia configu-

ración de la disciplina de Trabajo Social y también los modos en que se 

concibe la intervención social. Así, Muñoz (2020b) plantea que resulta 

necesario volver a mirar al Trabajo Social y su vinculación con las ma-

trices críticas que lo orientan. Desde allí, enfatiza la necesidad de con-

siderar la crítica en un sentido plural que reconozca la intersecciona-

lidad de la opresión que opera en nuestras sociedades, dando cuenta 

de cómo las perspectivas feministas y decoloniales pueden contribuir 

a leer el escenario político actual. Así, reconocer la conexión entre sis-

temas de dominio que se imbrican y refuerzan simultáneamente per-

mitiría enfrentar las demandas contemporáneas, observando tanto los 

condicionamientos estructurales, así como también la capacidad de 

respuesta y resistencia(s) que se construyen.
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En línea de lo anterior, la crisis sociosanitaria también se ha cons-

tituido en objeto de reflexión-acción para comprender el escenario 

actual y, en el mismo movimiento, revisitar la propia intervención so-

cial y disciplina de Trabajo Social, toda vez que la pandemia aparece 

como una ruptura que interrumpe el curso naturalizado de la vida, 

desgarrando la cotidianidad. De este modo, frente al contexto de pan-

demia, diversos autores (Albaytero, 2020, Barcos, Couderc, Mamblona, 

Paradela y Recoder, 2020; Carballeda, 2020; Cazzaniga, 2020; Karsz, 

2020; Mallardi, 2020; Malacalza, 2020) han elaborado un conjunto de 

reflexiones alertando sobre las preocupaciones y desafíos que emer-

gen en dicho contexto. Ante ello, y a modo de ordenar la discusión, 

distinguimos al menos tres grandes observaciones que surgen sobre 

este momento.

Una primera observación ahonda sobre el contexto donde se pro-

duce y despliega el COVID- 19; reconociendo que las sociedades capi-

talistas condicionan y profundizan las consecuencias que ha conlleva-

do la pandemia. De esta forma, la crisis sociosanitaria ha visibilizado 

aún más las desigualdades producto de una sociedad neoliberal que 

ha privatizado el acceso a diversos derechos sociales, lo que ha impli-

cado que diversos sujetos se encuentren en condiciones de precarie-

dad que les impide garantizar sus condiciones de bienestar objetivo y 

subjetivo. Lo anterior también ha sido reforzado por la incapacidad de 

los Estados-nación para responder adecuadamente a las demandas de 

la población, pues las políticas sociales son focalizadas y refiere a una 

idea efectivista donde la intervención queda reducida y fragmentada. 

Una segunda observación advierte las estrategias que se han uti-

lizado para contener la expansión de la pandemia, en especial, aque-

llas que aluden al control social que durante el primer año de pande-

mia se utilizaron para frenar la proliferación de contagios tales como 

la limitación y prohibición de desplazamientos, y otras estrategias de 

distanciamiento social. En torno a ello, este segundo eje de análisis 

observa de manera crítica la militarización de la sociedad, poniendo 

en cuestionamiento las medidas punitivas y coercitivas que se han im-

plementado, pues ellas generarían consecuencias en el tejido social en 

tanto la “sospecha del otro como posible agente de contagio inmane-

jable complica sustantivamente la posibilidad del entramado vincular 

emancipatorio” (Albaytero, 2020, p. 17).
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Finalmente, un tercer argumento releva la necesidad de repensar el 

contexto más allá de su consideración como un problema sanitario o 

médico, lo que implica considerar también una lectura social e integral 

para su abordaje,

las implicancias del COVID- 19 no necesariamente demandan una 

intervención profesional especializada en dicha pandemia, siendo 

necesario, en cambio, mediatizar los procesos de intervención por 

los impactos objetivos y subjetivos que la misma tiene en la vida 

cotidiana de la población (Mallardi, 2020, p. 32).

A partir de lo anterior, también es posible distinguir algunas re-

flexiones incipientes que interpelan al propio quehacer de las y los 

trabajadores sociales en este contexto. En ese sentido, las principales 

reflexiones planteadas se vinculan al rol de la disciplina en cuanto a 

los asuntos y/o ámbitos de interés donde pudiesen desplegarse estra-

tegias de intervención social, además de las consideraciones y resguar-

dos que se requieren para la actuación profesional frente al escenario 

actual.

De esta manera, una primera observación apunta a las oportunida-

des que brinda el ejercicio profesional. De este modo, diversos auto-

res (Carballeda, 2020; Cazzaniga, 2020) plantean que Trabajo Social es 

una disciplina que se vincula directamente con el territorio, por tanto, 

se podría producir conocimiento situado para generar demandas des-

de lo inmediato. En ese sentido, quienes realizan intervención social 

podrían aportar con la sistematización y construcción de diagnósticos 

sobre lo que está ocurriendo o sobre las problemáticas que vivencian 

las poblaciones que se encuentran con mayor situación de riesgo o 

vulnerabilidad social (personas adultas mayores, mujeres en situación 

de violencias, entre otros) para desde ahí elaborar estrategias de mejo-

ramiento de condiciones de vida.

En virtud de lo anterior, una segunda observación aparece vincu-

lada al autocuidado de los profesionales que se encuentran en inter-

vención social directa (Cazzaniga, 2020). En ese sentido, si bien una 

de las estrategias para controlar la pandemia ha sido mantener un 

“aislamiento social” se reconoce que en muchas ocasiones las y los 

profesionales deben desarrollar sus intervenciones “cara a cara”. Ante 

ello, se enfatiza en la necesidad de contar con insumos y protocolos 
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necesarios que resguarden protecciones mínimas en las condiciones 

de trabajo. Al respecto, se plantea que esta preocupación no debe re-

caer en lo individual, sino que más bien debiese ser demandado a nivel 

colectivo, donde el colegio/consejo de trabajadores sociales debiesen 

ser actores protagónicos para respaldar al colectivo profesional, asegu-

rando condiciones de cuidado.

Ahora bien, no solo las reflexiones se enfocan a quienes se encuen-

tran realizando intervención social en primera línea, sino que también 

existen observaciones que apuntan hacia la disciplina desde el ámbito 

académico. Al respecto, Mallardi (2020) argumenta que es necesario que 

las unidades académicas puedan generar espacios reflexivos que apor-

ten a la compresión crítica sobre este contexto de pandemia, reflexio-

nando también sobre las respuestas que se realizan. Con respecto a ello, 

Campana, Hernández y Muñoz (2020) revisan las distintas iniciativas 

académicas que han surgido en el contexto de pandemia, no solo como 

una respuesta para enfrentar la crisis sociosanitaria, sino que también 

como un modo de resistir al neoliberalismo cognitivo. A partir de ello, 

dan cuenta de diversas iniciativas generadas en este contexto (encuen-

tros, cápsulas de formación en línea, entre otros) que permiten pensar la 

academia como una trinchera que resiste al ethos liberal y como prácti-

cas que pueden trascender al contexto pandémico.

Con relación a ello, son numerosas4 las experiencias de encuentros 

virtuales generados por profesionales, colegiados/as, académicos/as y 

4 Algunas de las iniciativas que destacan a nivel chileno y latinoamericano: El ciclo 
de seminarios denominado “Pensar el Trabajo Social en tiempos críticos”, realizado por 
la Universidad de Chile en colaboración con distintas escuelas y/o departamentos de 
Trabajo Social en Chile, y el apoyo del Colegio de Trabajadores Sociales. El Seminario 
Internacional realizado por la Universidad Autónoma de Chile “Nuevos desafíos a la 
intervención en contextos de pandemias” que congregó a expositores y académicos/as 
de distintos sectores de Latinoamérica”. El ciclo de cinco conversatorios titulado “Pen-
sando la pandemia desde el Trabajo Social: reflexiones situadas” organizado por el De-
partamento de Trabajo Social de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que abarcó 
reflexiones sobre el estallido social, la pandemia, rol del estado y de la política social 
chilena. Los ciclos de diálogos realizados por el Instituto de Estudios en Trabajo Social y 
Sociedad y el Doctorado en Trabajo Social de la Universidad Nacional De La Plata “Pan-
demia, desigualdades e intervención profesional: recuperando los ejes del debate desde 
una mirada intergeneracional y regional”, contando con la participación de expositores 
de América Latina. Ciclo de conversatorios “Diálogos en torno a la formación desde y 
para el Trabajo Social en tiempos de crisis”, organizado por la Escuela de Trabajo Social 
de Universidad Academia de Humanismo Cristiano y la Asociación de Escuelas de Tra-
bajo Social ACHETSU. El ciclo se abrió con la discusión: “¿Podemos formar en Trabajo 



139

REVISTA PERSPECTIVAS N° 39, 2022 | | ISSN 0717-1714 | ISSN 0719-661X en línea | 

estudiantes de Trabajo Social que buscan aportar a la construcción de 

aprendizajes colectivos en torno al rol público de la disciplina y a los 

desafíos que surgen desde la intervención social en este contexto.

Así, todas estas iniciativas comparten el interés de relevar el com-

promiso de Trabajo Social respecto a su ejercicio disciplinario, ya sea 

en la construcción de conocimiento como en la elaboración de pro-

puestas de intervención que logren responder adecuadamente a las 

transformaciones que experimentan las sociedades actuales, no solo 

en términos sanitarios, sino que también alertando sobre las implican-

cias que podrían derivar en términos económicos, políticos y sociales. 

Con relación a ello, los énfasis de estos espacios dan cuenta de cómo 

la desigualdad social que ha afectado histórica y estructuralmente a 

la región latinoamericana se ha profundizado y acrecentado en este 

contexto de emergencia, provocado principalmente por el régimen 

neoliberal y por políticas públicas/sociales deficientes, lo cual inter-

pela e interroga a la propia disciplina de trabajo social y sus marcos de 

actuación profesional. 

Con lo dicho hasta aquí, es indudable reconocer los esfuerzos que 

se han realizado desde distintos ámbitos disciplinares para reconocer 

y afrontar los desafíos que surgen del escenario actual, lo que demues-

tra un compromiso colectivo para avanzar hacia horizontes de justicia 

social, ya sea a través de la construcción de conocimiento o bien gene-

rando propuestas de intervención que permitan mejorar condiciones 

materiales y subjetivas para la población.

Al respecto, la revisión realizada permite evidenciar que existe una 

preocupación transversal por reconocer una lectura estructural e his-

tórica, que advierte que la situación sanitaria no es la causa monolítica 

que ha generado estos tiempos críticos, advirtiendo que ello debe ser 

leído desde su correlato sociohistórico respecto al modo en que se ha 

profundizado la desigualdad de manera persistente en la región lati-

noamericana producto del auge, consolidación y consecuencias del 

neoliberalismo en la experiencia latinoamericana, aunque también 

atendiendo de manera vigilante a las transformaciones sociales que 

están ocurriendo en tiempo presente.

Social en contextos de Crisis? Una mirada desde el Cono Sur”, que reunió a exponentes 
de Argentina, Chile y Brasil.
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Pese a ello, la revisión deja en evidencia también que existe cierta 

asociación y primacía a considerar la intervención social desde y en 

los territorios como una modalidad preferente, reconociendo que las 

potencialidades de la actuación profesional se encuentran en el reco-

nocimiento de las necesidades directas de los sujetos de intervención 

y que la interacción cara a cara brinda.

Sin negar los aportes y el impacto este tipo de intervenciones den-

tro de los espacios microsociales, tal como ha sido reconocido, los 

tiempos críticos también demandan profundas transformaciones a los 

condicionamientos estructurales que dificultan un despliegue digno 

para diversos sujetos sociales, de modo tal que urge repensar interven-

ciones sociales que puedan incidir en planos institucionales y en la po-

lítica pública en general. Esto de ninguna manera trata de arrastrar una 

nueva dicotomía que haga optar por una intervención social macro o 

micro, sino que más bien supone el reconocimiento desde las distin-

tas estrategias y posibilidades de incidencia para abordar los tiempos 

críticos.

Apertura reflexiva
A lo largo de este artículo hemos intentado aportar al reconocimiento 

de los principales debates que han marcado la discusión en torno a 

la intervención social en tiempos críticos, buscando iluminar algunos 

desafíos que surgen desde ahí.

A partir de ello, ha de tenerse en cuenta al menos las siguientes 

consideraciones. Lo primero, es realzar la pertinencia de la interven-

ción social para los tiempos críticos que nos encontramos viviendo, 

pues resulta un imperativo elaborar alternativas de cambio que permi-

tan mejorar las condiciones materiales de la población, no solo por el 

contexto de pandemia al que nos enfrentamos, sino que como lo he-

mos visto, por las múltiples desigualdades que se han profundizado en 

el contexto actual.

Entenderlo de este modo, supone alejarse de aquellas interpreta-

ciones que dan cuenta de que la intervención social se encontraría en 

crisis, pues más bien ha de considerarse que lo que se encuentra en 

crisis son los modos (tradicionales) con los cuales se ha concebido la 

intervención social. Al respecto, por intervención social tradicional es-
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tamos entendiendo aquella que se ha concebido únicamente dentro 

de los límites de la presencialidad y con dificultades de adaptabilidad 

en un contexto inesperado como el actual.

Esto sin duda, se enmarca en una discusión y un desafío mucho 

más profundo que interpela directamente a los posicionamientos res-

pecto a la intervención social y a los debates en torno a la propia disci-

plina de Trabajo Social. No obstante, se trata de sostener que en estos 

tiempos de cambios y transformaciones a los que asistimos, Trabajo 

Social y la propia intervención social no pueden estar ajenos a ella, por 

tal razón, requiere remirarse y asumir este contexto como una opor-

tunidad para interrogarse por los modos en los que históricamente ha 

ejercido su quehacer.

En torno a ello, un desafío que reconocemos es que se requie-

re asumir que más allá del lugar donde se esté ejerciendo la inter-

vención social (academia, intervención directa, entre otros) lo que 

se pone en juego es el modo en que se comprende y ejerce, de ahí 

entonces que cobre relevancia el reconocimiento de sus múltiples 

enfoques y posibilidades metodológicas. Esto último constituye un 

aspecto fundamental en los procesos formativos de trabajadoras/es 

sociales, siendo un ámbito relevante para repensar el escenario que 

nos convoca e interpela.

Así, tal como hemos evidenciado hasta ahora, frente a la pregunta 

por la intervención social encontraremos múltiples respuestas, contro-

versias y desafíos. Sin embargo, una de las invitaciones centrales que 

se propone este artículo radica en la necesidad de trazar y reconocer 

las diferentes aproximaciones y estrategias posibles a desplegar en es-

tos tiempos críticos, sin perder de vista las transformaciones sociales 

que están ocurriendo actualmente tanto a nivel país como en la región 

latinoamericana y mundial, que nos recuerda que somos parte de una 

disciplina –y una sociedad– en movimiento.
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