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partir del análisis de bibliografía sobre 

el objeto de Trabajo Social y de la refle

' ón compartida en el equipo, nos pro

ernos dar cuenta de aquellos aspectos que 
deramos más relevantes respecto del esta

utual de la discusión sobre el tema. 

Esta comienza a plantearse en la década 
os sesenta a partir del movimiento de re

---ceptualización del Trabajo Social,· pero la 
-:-..:pción en el plano político de los gobiernos 

:alitarios determina su interrupción. 

A partir de la década de los ochenta se re

_.:::-en nuevamente los debates, siendo el tema 

- ,,· objeto del Trabajo Social uno de los que se 
-o: abordado en forma más tardía. 

Aportar a la reflexión sobre este tema, 
�buye, desde nuestro punto de vista, a la 

especificación de la disciplina. Su aclaración 

A PIRIZ 
."..51Stente Social. Investigadora y docente del Departamen

"' ae Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Uni

>ernd.ad de la República. 

SocoRRO G ARCIA 
-"'.sb""tente Social. Investigadora y docente del Departamen

de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Uni

crsidad de la República. 

�:.ANCA ACOSTA 
_-i.sistente Social. Investigadora y docente del Departamen

:.o de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Uni

"el'sidad de la República. 

posibilita avanzar en otros aspectos como los 

objetivos, los sujetos y el método. 

El artículo contiene en su primera parte 
una aproximación conceptual respecto del ob

jeto de Trabajo Social, que constituye una sín
tesis propia. 

En su segunda parte avanzamos en la iden

tificación de tres dimensiones analíticas en la 

configuración de los objetos de Trabajo Social 
y en la consideración de sus interacciones y ar
ticulaciones. 

Finalizamos con la focalización de algunos 

problemas que aparecen como más relevantes 

y que pueden constituir ejes de análisis de fu
turas investigaciones. 

Aproximación a un concepto de objeto 

Los objetos del T.S. constituyen el recorte 

conceptual y por lo tanto construido que hace
mos de la realidad, con un enfoque disciplina
rio que se sitúa en la perspectiva de la inter

vención y que se nutre de conocimientos que 

provienen de diversas vertientes. 

Esta intervención refiere a la dimensión 

social de los problemas y necesidades, gene
rando procesos participativos y de aprendizaje 
que conducen a su resolución. 

Hablamos de objetos de intervención por

que en cada situación debe construirse. Cada 
uno de ellos remite a aspectos de la realidad 

pasibles de ser trabajados y transformados. 

- La construcción del objeto de interven

ción consiste por tanto, en una operación de 
delimitación de la realidad en la cual operamos 
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a partir de un diálogo con los objetivos institu- trucaór. teniendo 
���--�·-�� ,... e · esarrollo de la cionales, profesionales y con la situación en 

qy_e_se encuentran los sujetos. 

Dimensiones analíticas 

El análisis de la configuración de los obje

tos de Trabajo Social nos enfrenta a distintos 

niveles de la realidad vinculados a la compleji

dad multidimensional del tema. 

Esta complejidad implica cuestiones de 

distinto orden que para su análisis hemos orga

nizado en tres dimensiones: 

ll La dimensión histórica que ubica la discu

sión en cuanto a la conceptualización del 

objeto del Trabajo Social en los diferentes 
momentos del desarrollo de la profesión 

en América Latina. 

ll La dimensión que refiere a las reflexiones 
vinculadas a cuestiones epistemológicas, 

teóricas y metodológicas. 

ll La dimensión que ubica el tema en los 

contextos de ejercicio profesional y lo re
laciona con la división socio-técnica del 
trabajo y el desempeño del rol profesio

nal. 

Si bien con fines analíticos podemos reali

zar esta categorización de los niveles involucra

dos, su consideración implica necesariamente 
tener en cuenta sus relaciones y articulaciones. 

Las dimensiones y sus relaciones 

La reflexión sobre el objeto del Trabajo 

Social, asume densidad en la medida en que lo 

consideremos desde una perspectiva histórica. 

Tal como lo plantea Foucault, (l) las prác

ticas en los contextos históricos en que se de
sarrollan producen paradigmas de racionalidad 

por lo que, resulta relevante analizar la cons-

1. Michel Foucaul� "El nac1ITUento de la clínica, una ar
queología de la rrurada médica , Cmdad de México, 
SXXl, 19 -

La uu.c.u.u .......... ...,_,�._...,, .. - -.,.. Servicio Social 
:ieces1dad de dar 
e el marco de la 

monopólico. (2) 

La cuesn ·.. - aparece fragmentada en 

problemáticas pa: ·es que son atendidas 

por políticas sociales seconahzadas. 

El T raba10 Soa es una de las profesio

nes que se insti cionahz.a para dar respuesta 
a estas demandas rustóncamente determina

das dentro de la dJns1ón técnica y social del 

trabajo. 

La cuestión del ob1eto no estaba plantea
da, no era tema de reflexión, en tanto la in

fluencia de la lógica positivista divide el pensar 

del hacer y signa a nuestra profesión en el ha

cer, excluyendo la dimensión teórica de la pro

fesión. 

En consecuencia el recorrido que ha reali
zado la conceptualización del objeto, está aso

cia.do al carácter que en las sucesivas etapas se 

le atribuye al Servicio Social. (3) 

Según el pensamiento de Nidia Aylwin, 

todos los aportes a la definición del objeto de 
intervención en Servicio Social refieren unáni

memente a la cuestión de los problemas socia
les, aseverando que el objeto son los problemas 

sociales. Se produce entonces un efecto de 

traslación que vuelve necesario acordar una de
finición científica de qué es lo que constituye 

un problema social. 

El avance de Aylwin se dirige a la búsque
da de la definición científica de los problemas 

sociales. Con respecto a ello sostiene que 
cuando las necesidades no se satisfacen para 

2. José P. Netto, Capitalismo Monopolista e Servi<;o So
cial, Cortez Editora, Río de Janeiro 1992. 

3. Nidia Aylwin,"El trabajo social como profesión, revis· 
ta de Trabajo Social (U.C.Ch.) NºSO Santiago de
Chile, Diciembre/86 
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los miembros o sectores, estamos ante 
_,,ublema social. El objetivo de satisfacerlas 

ca un valor social. El problema social es 
ontradicción o conflicto entre los valores 

-·es y el comportamiento social real. 

La referencia al concepto de "necesidad", 
definición de Aylwin, como en otros au
justifica la centralidad que adquirió con 

·�o a la definición del objeto de interven
y la pertinencia de la profundización en 

-:álisis que varios autores han realizado. 

Esta cuestión se vincuia con la dimensión 
¡ 

ernológica en tanto que los problémas y 
esidades analizados desde una perspectiva 
tífico-tecnológica requiere de una cierta 

,.tura con lo real percibido. 

n aporte sustantivo en este proceso fue 
.:icorporación de los conceptos de objeto 

--¡erial y objeto formal, que centra el proble-
-- en la reflexión sobre los fundamentos de la 

-avención en Servicio Social. El objeto rna-
:a.l es la cosa estudiada independientemente 

cualquier punto de vista determinado. Se 
--±me, en este caso como "lo social", la sacie-
- --' en cualquiera y todas sus manifestaciones. 

iJeto formal es el aspecto bajo el cual el 
--�_eto material es alcanzado, desde una disci-

-a en particular. 

Según Myriam Mitjavila (4) en este punto 
�.S. adopta una posición particular que con
e en realizar una síntesis y recodificación de 
diferentes dimensiones de lo social desde 

=-a perspectiva interdisciplinaria, a partir de 
-eterminadas exigencias teórico-prácticas de 

;ervención en la realidad. 

Si bien nuestra profesión tiene una di
-ensión teórica (conocimiento de lo real), ad
.,. �ere su identidad en tanto que intervención 
.:.unensión técnica). Lo que predomina es una 
�ca de acción que no elude la necesaria 

·iyriarn Mitjavila, Metodowgías de Investigación y 
Tecnowgía Social", Cl.AEH, Serie, Promoción Nº 
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aproximación al objeto para aprehenderlo y co
nocerlo y por lo tanto constituye una de las 

formas de generar conocimiento en la profe
sión. 

La inserción de los profesionales en prác
ticas concretas le otorga especificidad a su re
lación con el conocimiento. El Asistente Social 
se detiene frente a las mismas cuestiones que 
otros dentistas sociales, pero lo diferencia un 
cierto tipo de intervención. Su preocupación 
es la incidencia del saber producido sobre su 

práctica. 

En tanto intervención, se orienta por lo 
que podemos denominar un interés práctico, 
que designa esencialmente dos atributos: acti
vidad comunicacional intersubjetiva y carácter 
emancipatorio del conocimiento producido 
para los sujetos. (S) 

Si no se comprenden las diferencias, los 
Asistentes Sociales pueden caer en el infruc
tuoso intento de tratar de construir su objeto 
de intervención como si fuera un objeto de in
vestigación. La tendencia a hacerlo se alimenta 
y contribuye a mantener la desvalorización de 
la práctica con respecto a la teoría. Importa 
entonces distinguir objeto de intervención de 
objeto de investigación, sus diferencias, parti
cularidades y articulaciones. 

El planteo del objeto en algunas corrientes 
de las ciencias sociales parte de la suposición 
cartesiana de un sujeto racional, autónomo en
frentado a un mundo de objetos que busca 
representar y de esta manera dominar. Por el 
contrario, en Servicio Social, la definición del 
objeto de intervención en la realidad tiene di
recta relación con una intencionalidad de 
transformación de situaciones en función de 
ciertos parámetros éticos . 

Esto sitúa al Servicio Social en una condi
ción de posibilidad de superación de la dicoto
mía positivista pensamiento-acción, reivindica-

9,1990. 5. !bid. 
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da por las ciencias básicas ·y criticada por Fou
cault. Este autor da un giro en el análisis pasan
do de las condiciones, límites y efectos de la 
razón en la producción de conocimiento, a un 
análisis de las prácticas que son tomadas como 
paradigmas de racionalidad en los contextos 
socio-históricos en los que surgen y funcionan. 
Lo que Foucault pone al descubierto de esta 
manera, como un carácter oculto o encubierto 
de las ciencias, en el T.S. se transforma en ma
nifiesto y se le considera como un rasgo de in
ferioridad o subalternidad científica. 

Foucault nos da elementos también para 
explicarnos esa paradoja: los paradigmas de 
racionalidad o criterios de verdad son pro
ducto de las relaciones de poder. La produc
ción de "criterios de verdad" en T.S. surge 
de las relaciones de poder que desarrolla y 
en que se desarrolla; y la definición del obje
to está atravesada por su, posición de subal
ternidad en la división socio-técnica del tra
bajo y su carácter histórico de ejecutora ter
minal de políticas sociales. 

Deviene de esto la relación de la construc
ción del objeto de intervención con la dimen
sión vinculada al ejercicio y el rol profesional. 

La relación con el rol profesional es diná
mica en tanto que rol y objeto de intervención 
se construyen en un proceso de mutuas in
fluencias y determinaciones, tanto en sus as
pectos generalizables como en sus expresiones 
concretas. 

Podemos decir que el rol profesional se 
construye en el espacio de intersección de las 
condicionantes provenientes de las esferas de 
lo macro, lo institucional-organizacional, el 
área de trabajo y lo personal (incluyendo espe
cíficamente lo personal-profesional). 

Se ha caracterizado con frecuencia al rol 
del T.S. como un rol frontera o rol mediador, 
en tanto que con su trabajo intenta aproximar 
beneficiarios e instituciones, ajustando la co
rrespondencia oferta-demanda, en un perma
nente oscilar entre vocero de los usuarios ante 
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la a tnStltución ante los usua-
· os. 

es ;:>asible pensar en la mis
é. --ana1adores sociales cons-

t.ruy con un discurso propio 

Los prob emas · 

A ·anzar e - -e::na requiere de progresos 
en la proó ... cá · - ·e eoria de la intervención 
desde las pri cas . :es1onales. Respecto a la 
pos1b da "' a::-..a..rza.r la construcción de los 
obje os de .n·en nos encontramos ante 
el problema ce ,.,, ecesidad y la dificultad· de· 
sistematJZar ta.s cas. 

� ... . 

. -:e o se ha integrado aUen
gua¡e del c eco prof es1onal la explicitación 
de esta ca·eg • de análisis. 

En este se:i ·o os parece interesante es-
tudiar

. 
desde '..as cas las diferentes orien-

·e o-sujeto es un aspecto 
que o emos di.zado en este artículo y 
que ha Sido o de los puntos polémicos histó-
ricos de la 1eSió 

La oció de e o en el ámbito profesio-
nal está Siempre asociada a la de sujeto, cues
tión que ha sido abordadas desde distintos en
foques teóncos. 

Esta chsrusió no es ajena a la que sobre el 
mismo tema y desde otros ángulos se desarro
lla en las c1enoas soohles como expresión de 
diferencias en re paradigmas. 1 os parece inte
resante profundizar entonces, en cual es la re
percusión de estas diferencias en el T.S. 

Entendemos que es necesario profundizar 
en la relación planteada entre la construcción 
del objeto de intervención y el desempeño del 
rol profesional. 
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La preocupación por la identificación y el 
dio de los objetos de intervención ha sido 

trad.iaonalmente más una preocupación acadé
a que un instrumento de trabajo de los pro
onales. 

En este sentido vemos, que en tanto sea 
ble profundizar en los aspectos menciona
la construcción de los objetos de interven

·• podría dejar de ser una elaboración sola
-ente teórica para asentarse en las prácticas. 

e esa forma podría constituirse en una herra
--:.:enta en el proceso de intervención, vincula-

-� a la relación con los sujetos y al desempeño 
-... un rol profesional con una identidad propia. 

Como plantea Estela Grassi de la "capaci
__ ..: de construir/transformar el objeto depen
.:-.e su autonomía como campo profesional. Sin 
esa capacidad se acepta como dado un objeto 
�construído: no habría, entonces, autonomía 
-- la profesión". (fi) 
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Resumen 

Tras diseñar conceptualmente el objeto del Trabajo Social, el ar
tículo identifica tres dimensiones analíticas en la configuración 
de los C!bjetos: la dimensión histórica, la epistemológica-metodo
lógica y la vinculada a la división socio-técnica del trabajo pro
fesional. Por último se avanza en el tratamiento de algunos pro
blemas propios de la disciplina. 

Grassi, Estela, "'Trabajo Social e investigación social: 
una relación necesaria", en revista Perspecrivas, U ni
versidad Católica Bias Cañas, 1995. 


