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Resumen

Los estudios sobre ocupación han fundamentado parte del campo de la Tera-
pia Ocupacional, principalmente en el contexto anglosajón, y con frecuencia 
se les ha tomado como directrices mundiales. Sin embargo, han aumentado 
los debates alrededor de la diversidad teórico-metodológica construida local-
mente, lo que implica historias, culturas y vocabularios propios. Se busca pre-
sentar y discutir, a partir de la realidad brasileña, conceptos relacionados con 
el locus de la acción terapéutico-ocupacional: actividad humana, ocupación, 
cotidiano y modos de vida, así como otros relacionados con la finalidad de la 
actuación profesional: compromiso ocupacional, inserción/inclusión social, 
emancipación/autonomía y participación social. Se argumenta que algunos 
de esos conceptos ayudan a poner a los sujetos y la vida social en el cen-
tro de las acciones terapéutico-ocupacionales. La Ciencia Ocupacional, por 
su parte, ha desarrollado investigaciones sobre la relevancia de lo social en 
su base de conocimiento. Se cuestiona, entonces, la posibilidad de entablar 
diálogos entre Terapia Ocupacional y Ciencia Ocupacional, en la composi-
ción del campo científico del área. Se sostiene que es necesario reconocer 
la pluralidad de vocabularios, historias y culturas, rediscutiendo, incluso, el 
concepto de ocupación. Se pretende contribuir con diálogos horizontales, con 
miras a ampliar la producción de conocimientos y valorar diferentes perspec-
tivas teóricas y prácticas que sirvan como base para la Terapia Ocupacional.   
 
PalabRas clave: Terapia Ocupacional, conocimiento, tendencias, formación de 
concepto

Resumo

Os estudos sobre ocupação têm informado parte da área de Terapia Ocupacio-
nal, notadamente no contexto anglo-saxão e, muitas vezes, tidos como diretri-
zes em nível mundial. Contudo, há um aumento dos debates em torno da di-
versidade teórico-metodológica radicada localmente, o que envolve histórias, 
culturas e vocabulários próprios. Objetiva-se apresentar e discutir conceitos 
que se relacionam ao lócus da ação terapêutico-ocupacional: atividade huma-
na, ocupação, cotidiano e modos de vida, assim como aqueles relacionados 
à finalidade da atuação profissional: engajamento ocupacional, inserção/in-
clusão social, emancipação/autonomia e participação social, a partir da rea-
lidade brasileira. Postula-se a defesa de que parte destes conceitos auxilia a 
centralização das ações terapêutico-ocupacionais, tomando-se os sujeitos e 
a vida social. Por sua vez, a Ciência Ocupacional tem desenvolvido pesqui-
sas sobre a relevância do social em seus referenciais. Questiona-se, então, a 
possibilidade de diálogos entre Terapia Ocupacional e Ciência Ocupacional, 
na composição do campo científico da área. Defende-se que é preciso que se 
reconheça a pluralidade de vocabulários, histórias e culturas em curso, inclu-
sive rediscutindo-se o próprio conceito de ocupação. Intenciona-se contribuir 
com diálogos horizontais, com vistas a ampliar a produção de conhecimentos 
e a valorizar diferentes perspectivas teóricas e assistenciais que informam a 
Terapia Ocupacional. 

PalavRas-chave: Terapia Ocupacional, conhecimento, tendências, formação de 
conceito

abstRact

Studies addressing occupation have informed part of the Occupational Thera-
py field, notably in the Anglo-Saxon context. They are often considered world-
wide guidelines. However, there is an increasing debate around locally rooted 
theoretical-methodological diversity involving particular histories, cultures, 
and vocabularies. The objective is to present and discuss, from a Brazilian 
perspective, concepts related to the locus of occupational therapists’ action – 
human activity, occupation, cotidiano (everyday life), and ways of life – as well 
as those associated with the purposes of professional practice – occupational 
engagement, social insertion/inclusion, emancipation/autonomy, and social 
participation. It is argued that some of these concepts help centralizing sub-
jects and social life in the occupational-therapeutic activites. In turn, Occu-
pational Science has developed research on the relevance of the social aspect 
to its framework. Therefore, the possibility of dialogues between Occupational 
Therapy and Occupational Science in the composition of the scientific field 
of the area is discussed. It is argued that there is a need to recognize the plu-
rality of current vocabularies, histories and cultures, including re-discussing 
the concept of occupation. The aim is to contribute with horizontal dialogues, 
expanding the production of knowledge and valuing different theoretical and 
practical perspectives that inform Occupational Therapy.
 
KeywoRds: Occupational Therapy, knowledge, trends, concept formation
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IntRoduccIón

La elección de las palabras para designar un determinado campo de conocimiento 
está estrechamente relacionada con los contextos históricos y culturales a través de los 
cuales se realizan dichas elecciones. Las palabras son expresiones de esos contextos y 
pueden estar en lo que se denomina “vocabulario común”, en los diferentes espacios 
en que se utilizan, o asumir el estatus de un término o concepto cuando se sitúan en 
el ámbito de la producción teórica de saberes.

Término se refiere a la denominación de determinados vocablos utilizados por in-
vestigadores/as y pensadores/as de un campo, no obstante, sin detallar teóricamente 
su significado, lo que resulta en una mayor variabilidad en su utilización (Barros, 
2016). Los términos pueden asumir la forma de un concepto, en la medida en que:

Existe una lengua viva a la cual los científicos pueden recurrir en sus esfuerzos por 
conceptualizar y elegir las palabras que funcionarán como conceptos clave para sus 
disciplinas, de modo más general, o para sus perspectivas teóricas, de forma más es-
pecífica. (Barros, 2016, p. 24) 

Barros (2016) aborda la “voluntad de concepto”, que proviene de la necesidad de ope-
racionalización sistemática al interior de un determinado campo de saber o de prácticas. 

Podemos decir que el área de la Terapia Ocupacional dispone más de términos que 
de conceptos producidos y reproducidos por sus investigadoras, investigadores y pro-
fesionales para la delimitación de su campo de conocimientos y prácticas, lo que 
exige una reflexividad epistémica (Kinsella y Whiteford, 2009). Por estas razones, nos 
identificamos, como otras colegas que también vienen orientando sus esfuerzos en 
esta dirección (Galheigo, 2020; Von Poellnitz y Silva, 2019), con la “voluntad de con-
cepto” para la fundamentación de nuestra área.

La palabra concepto viene del latín conceptus, derivada del verbo concipere (conce-
bir), que significa “formar dentro de sí” (Barros, 2021, s.p.). Concipere puede tomar el 
sentido de generar ideas o seres, pero también inflamar, prender fuego, lo que se rela-
ciona con las propuestas iluministas de “iluminar algo en una determinada dirección”. 
Entonces, se puede definir como: “una representación compleja, elaborada y abstracta 
de la realidad percibida –habitualmente evocada a través de una simple expresión 
verbal, imagen o fórmula– y capaz de funcionar como una unidad de conocimiento y 
de comunicación” (Barros, 2021, s.p.).

Comprendemos, por lo tanto, que los conceptos envuelven abstracciones generadas 
a partir de la realidad percibida, por consiguiente, vivida. De esta forma, los conceptos 
generados por las áreas de conocimiento son constituidos históricamente, de acuerdo 
con los intereses, las políticas y las culturas de los contextos en los que se elaboran. 
Como consecuencia, están insertos en procesos de disputa para su asunción más ge-
neralizada, para tornarse hegemónicos al interior de sus áreas, en la búsqueda de 
su institucionalidad y del reconocimiento en un campo de conocimiento y de saber 
(Bourdieu, 1993).

En el área de Terapia Ocupacional, los conceptos disponibles y que se vienen utili-
zando proceden principalmente del norte global (Lewis et al., 2015), con la intención 
de que sean aceptados de forma generalizada en todo el mundo (Taff y Putnam, 2022). 
Por otro lado, cada vez se discute más la necesidad de tener diferentes perspectivas que 
consideren otras realidades y palabras en sus contextos y, por lo tanto, la diversidad de 
elaboraciones conceptuales para el área de Terapia Ocupacional (Barros et al., 2002, 
2007; Guajardo et al., 2015; Malfitano y Lopes, 2021; Richards y Galvaan, 2018).
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De este modo, nos posicionamos como autoras brasileñas con un recorrido de in-
vestigación y actuación en Terapia Ocupacional Social (Barros et al., 1999, 2002, 
2007; Lopes y Borba, 2022; Lopes y Malfitano, 2021, 2023) y que, con base en nuestra 
realidad, reflexionamos acerca de conceptos que fundamentan reflexiones teóricas, 
pueden delimitar la práctica de terapeutas ocupacionales –en sus diversas áreas (o 
subáreas) de actuación–, y que, igualmente, posibilitan diálogos, aproximaciones y 
diferenciaciones con la denominada Ciencia Ocupacional.

 

defInIendo teRaPIa ocuPacIonal

Las profesiones, de forma general, y la Terapia Ocupacional, en particular, tienen la 
necesidad de definir públicamente lo que hacen, cómo lo hacen y para qué lo hacen. 
A lo largo del desarrollo histórico de cada profesión se van creando y actualizando 
definiciones y procedimientos con la intención de expresar mejor sus contribuciones 
a las problemáticas/cuestiones a las que pretenden dar respuesta. 

Dentro de las definiciones, percibimos que hay dos necesidades centrales que deben 
ser abordadas:

1. El locus de acción del terapeuta ocupacional: lo que se utiliza como medio de 
trabajo o aquello que organiza/estructura la intervención, de modo que delimita la 
especificidad profesional respecto a cómo se realiza su acción.

2. La finalidad8 de su acción profesional, es decir, su función y contribución social.

En este sentido, considerando la lectura de diferentes definiciones de Terapia Ocupa-
cional, nos apoyaremos en la de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales 
(WFOT) para discutir los desarrollos que ha tenido, a partir de su incorporación en 
nuestra realidad. Según la WFOT:

La Terapia Ocupacional es una profesión de la salud centrada en el cliente, que se 
ocupa de promover la salud y el bienestar a través de la ocupación. El objetivo prin-
cipal de la Terapia Ocupacional es habilitar a las personas para participar en las acti-
vidades de la vida cotidiana. Los terapeutas ocupacionales logran este resultado tra-
bajando con las personas y las comunidades para mejorar su capacidad de participar 
en las ocupaciones que quieren, necesitan o se espera que hagan, o modificando la 
ocupación o el entorno para apoyar de mejor manera su compromiso ocupacional9.  
(WFOT, 2012, s.p.)

En el fragmento anterior se observa que el locus de acción terapéutico-ocupacional 
propuesto está en las ocupaciones, considerando lo que las personas quieren, nece-
sitan, o tienen la expectativa de hacer y, de este modo, la finalidad del trabajo sería 
la promoción de un mejor compromiso ocupacional, buscando la participación en 
actividades de la vida cotidiana, lo que regresa la finalidad de la acción a las ocupa-
ciones mismas. Tal elaboración vincula el locus de acción profesional y la finalidad de 
la intervención en la “ocupación”.

Comprendiendo la complejidad que implica una elaboración conceptual, así como 
las controversias que siempre surgen, relacionadas con los vocablos adoptados en un 

8. Finalidad se utiliza 
aquí como lo que se pre-
tende conseguir, el pro-
pósito de la intervención 
profesional. También, se 
discute como el “objetivo” 
del trabajo profesional. 

9. Original en inglés: 
“Occupational therapy is 
a client-centered health 
profession concerned with 
promoting health and we-
llbeing through occupa-
tion. The primary goal of 
occupational therapy is to 
enable people to participate 
in the activities of everyday 
life. Occupational thera-
pists achieve this outcome 
by working with people and 
communities to enhance 
their ability to engage in 
the occupations they want 
to, need to, or are expec-
ted to do, or by modifying 
the occupation or the envi-
ronment to better support 
their occupational engage-
ment” (WFOT, 2012) 

Malfitano, A. P. S., Borba, P. L. O. & Lopes, R. E. 
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contexto determinado, se propone aquí un debate sobre la unicidad del concepto de 
ocupación para la definición de locus y finalidad en el ámbito de la acción profesional 
en Terapia Ocupacional.

Igualmente, se podrían debatir otros puntos en la definición hecha por la WFOT. Por 
ejemplo, la centralidad propuesta en la/el terapeuta ocupacional como profesional 
restringido a la salud, ya sea como sector de servicios o como área de conocimiento. 
¿Por qué se eligió esta centralidad? En Brasil, como en otros países, la/el terapeuta 
ocupacional no es “solo” un profesional de la salud centrado en el cliente, como se 
propone en la mencionada definición. Existen diferentes sectores de acción, como 
la asistencia social, la educación, la justicia, el trabajo y la cultura, que emplean a 
estos o estas profesionales, donde no se les caracteriza como profesionales de la sa-
lud, ya que responden a las demandas de los diferentes servicios que conforman esos 
sectores. Por lo tanto, las y los terapeutas ocupacionales son también profesionales 
de la salud, pero no son solo eso. Igualmente, la delimitación misma de una práctica 
“centrada en el cliente” ha sido criticada debido a su enfoque demasiado individual 
(Fransen et al., 2015; Gupta y Taff, 2015), que invisibiliza las acciones colectivas invo-
lucradas en el núcleo de las actuaciones profesionales, al tiempo que deja de lado el 
necesario tránsito entre las dimensiones individual y colectiva (Malfitano et al., 2021).

Basadas en estudios, debates y datos que surgen en Brasil10, proponemos una discu-
sión sobre cuatro conceptos como locus de la actividad profesional: actividad humana 
(Francisco, 1988; Silva, 2019), ocupación (Magalhães y Galheigo, 2010), cotidiano 
(Bezerra et al., 2022; Farias y Lopes, 2021; Galheigo, 2020) y modos de vida (Melo y 
Lopes, 2023). También, sobre cuatro conceptos como finalidad del trabajo de las y los 
terapeutas ocupacionales: compromiso ocupacional, inserción/inclusión social (Lopes 
y Borba, 2022; Marcolino et al., 2020; Sousa et al., 2021), emancipación/autonomía 
(Lussi, 2020) y participación social (Silva y Oliver, 2021).

locus de accIón del teRaPeuta ocuPacIonal

Locus, palabra del latín que significa lugar, posición o localidad, se utiliza aquí para 
expresar el “espacio de trabajo”, de manera que caracteriza aquello que las y los te-
rapeutas ocupacionales operacionalizan para alcanzar los fines de su acción profesio-
nal. Las palabras que se destinan a expresar el locus de acción se han desarrollado so-
bre la base de diferentes términos y conceptos en interconexión, principalmente, con 
las ciencias humanas y sociales. Sin la intención de delimitar aspectos que implican 
distintas complejidades, a continuación se describen brevemente los cuatro conceptos 
seleccionados para expresar referentes que puedan orientar la práctica profesional.

El primer concepto es actividad humana. Este se utiliza desde los inicios de la institu-
cionalización de la profesión en Brasil, momento en el cual se basaba en la definición 
de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional, difundida a través de la edición 
en español del libro Terapia Ocupacional de Williard & Spackman. Decía: “la T.O es el 
arte y la ciencia de dirigir la respuesta humana hacia actividades seleccionadas para 
promover y mantener la salud, prevenir discapacidades, evaluar el comportamiento y 
tratar o entrenar a pacientes con disfunciones físicas o psicosociales” (Williard y Spac-
kman, 1973, p. 1). En esta perspectiva, las actividades se dirigen hacia una función de 
adaptación de los individuos a la sociedad, una visión que fue duramente criticada en 
la Terapia Ocupacional brasileña a finales de la década de 1970. La propuesta crítica 
alternativa defendía una actuación técnica que articulara las dimensiones ética y polí-
tica del trabajo (Francisco, 1988; Lopes, 1990; Nascimento, 1990).

En consecuencia, el concepto de actividad fue replanteado más allá de la idea de 
“instrumento terapéutico”, como una acción profesional que considerara al sujeto en 
sus diversas dimensiones –incluyendo las dimensiones colectiva, histórica y social– 
(Nascimento, 1990), vislumbrando transformaciones en los procesos políticos, la con-

10. Las discusiones sobre 
los loci y las finalidades 
de la acción en Terapia 
Ocupacional provienen de 
nuestra participación en el 
Programa de Posgrado en 
Terapia Ocupacional de la 
Universidade Federal de 
São Carlos, Brasil, propo-
niendo ese debate colec-
tivo. Esto ocurrió en 2014-
2015, cuando se propuso 
el curso de Doctorado en 
Terapia Ocupacional (pre-
sentado y aprobado por el 
Ministerio de Educación 
de Brasil en 2015). Luego, 
con mayor profundidad, 
en 2016, con ocasión de 
la primera oferta de la 
asignatura Referenciales 
Teórico-Metodológicos en 
Terapia Ocupacional, que 
fue proyectada por inves-
tigadoras e investigadores 
que hacían parte (algu-
nos/as, aún hacen parte) 
del Programa de Posgrado 
en Terapia Ocupacional, 
y con la participación de 
otros y otras colegas bra-
sileñas, con el objetivo de 
fundamentar la forma-
ción de doctores en Tera-
pia Ocupacional.
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ciencia, resistencias y multiplicidad de formas de vida (Silva, 2019). Las actividades 
pueden ser utilizadas como instrumentos que dialectizan lo individual y lo colectivo, 
a la persona y al grupo (Pan et al., 2022); pueden ser incorporadas como un elemento 
que promueve el encuentro y el diálogo entre el sujeto, su grupo social, su tiempo 
histórico y su tradición cultural (Barros et al., 2002). En el desarrollo histórico de 
la profesión, las actividades han sido utilizadas como recurso para la intervención, 
instrumento de trabajo, herramienta u objeto de estudio, con elaboraciones que van 
desde sus aspectos ontológicos, entendiendo que el “hacer” constituye a los seres 
humanos, hasta sus dimensiones aplicadas a objetivos específicos para el logro del 
trabajo en Terapia Ocupacional (Lima, 2020).

El segundo concepto, ocupación, en la lengua portuguesa, así como en otros idio-
mas, tiene entre sus sinónimos palabras como empleo, oficio, función laboral ejercida. 
Dicho significado se relaciona con la historia de la Terapia Ocupacional en Brasil, 
cuando este profesional comenzó sus acciones para habilitar/rehabilitar personas con 
discapacidades o problemas de salud que afectaran la capacidad para trabajar formal 
o informalmente (Soares, 1991).

Históricamente, en la Terapia Ocupacional brasileña, el término ocupación estuvo 
fuertemente asociado con las propuestas derivadas del “tratamiento moral” en las insti-
tuciones psiquiátricas, como los manicomios, donde la “ocupación” de sujetos institu-
cionalizados (pacientes, enfermos, “locos”) estaba presente incluso antes de la existen-
cia de terapeutas ocupacionales y de la profesión misma. En este contexto, la ocupación 
se destinaba a mantener el orden institucional vigente, que incluía la explotación del 
trabajo servil y la advertencia sobre los peligros de la ociosidad (Nascimento, 1991).

Otro significado para la idea de “ocupación”, en portugués, se refiere a las luchas 
por la propiedad de la tierra, tan concentrada en países de gran desigualdad social, 
como es el caso de Brasil (aunque no solamente allí), ya sea en el área rural (movi-
mientos sociales populares de lucha por la tierra y la reforma agraria) o en el área 
urbana (movimientos sociales populares de lucha por la vivienda y la movilidad urba-
na). Entonces, ocupar se convierte en apropiarse, tomar posesión, enfrentarse a leyes 
injustas que ratifican la desigualdad estructural capitalista.

En dicho contexto la ocupación se relacionaba, y aún se relaciona, con una idea/
situación que implica opresión, exclusión, mantenimiento/confrontación del orden 
autoritario y alienación, conformando procesos de “instituciones totales” (Goffman, 
1961) o de demarcación de la propiedad capitalista. 

Sin embargo, en los últimos quince años, aproximadamente, con una mayor difusión 
de la literatura anglosajona en Brasil, ha aumentado el uso del término ocupación, 
teniendo como principales referentes el modelo de ocupación humana (Kielhofner, 
2008) y el modelo de intervención propuesto por la Asociación Americana de Terapeu-
tas Ocupacionales (Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process) 
(AOTA, 2002). No obstante, este ha sido un camino histórico bastante diferente al pro-
ceso denominado renacimiento del paradigma de la ocupación, que ocurrió en algunos 
países anglosajones, el cual, fundamentalmente, criticaba el dominio biomédico en el 
ejercicio profesional de las y los terapeutas ocupacionales y abogaba por la ampliación 
de su visión social (Whiteford et al., 2000). El proceso de crítica en Brasil, al interior 
de la profesión, no pasó por la reasunción del término ocupación, tampoco por su 
“renacimiento”. La perspectiva crítica en Brasil –influenciada desde la década de 1980 
por las experiencias de algunas de sus profesionales que hicieron parte de movimientos 
sociales de lucha contra la dictadura militar y civil y por la democracia– estaba en la 
necesidad de señalar la centralidad de la dimensión política de la actuación técnica por 
medio de la acción profesional (Lopes, 2021). Además de criticar el reduccionismo que 
trajeron a la intervención el predominio de proposiciones basadas en el binomio sa-
lud-enfermedad y las insostenibles dicotomías entre individuo-sociedad, individuo-na-
turaleza e individuo-cultura, la Terapia Ocupacional transitó por la discusión de las es-
pecificidades de la acción profesional cuando se enfrenta con las necesidades sociales 
(Malfitano y Lopes, 2021). Así, el concepto de ocupación, en esta historia de muchos 
caminos, viene apareciendo dentro de la profesión en Brasil con diferentes puntos de 
vista acerca de la pertinencia o no de su uso como locus de acción profesional.
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El tercer concepto es cotidiano, el cual se ha utilizado en la Terapia Ocupacional 
brasileña desde la década de 1990. Dicho uso parte de la crítica a las prácticas cen-
tradas solo en el individuo, específicamente, a aquellas que traen una perspectiva ins-
trumental y técnica a la comprensión de la vida. Cotidiano incluiría las dimensiones 
sociopolíticas involucradas en la vida de cada sujeto, en una dialéctica entre individuo 
y sociedad (Heller, 1984). Según Galheigo (2020), “la lectura de lo cotidiano también 
permite conocer las formas de pensar, actuar y sentir de sujetos y colectivos; las repre-
sentaciones que hacen de sus experiencias en medio de la ideología hegemónica (…). 
Los cotidiano, por lo tanto, es experiencia y saber” (p. 8). 

Sin embargo, cotidiano es una palabra del latín cotidianus, que no tiene un equi-
valente en la lengua inglesa. Este concepto se ha traducido como everyday life (vida 
diaria), con base en el trabajo de Agnes Heller (1984), una filósofa húngara que trabajó 
en su definición del concepto desde una perspectiva materialista-histórica dialéctica. 
No obstante, everyday life no necesariamente abarca las dimensiones sociopolíticas 
de la vida, como se propone con cotidiano, lo que dificulta la comprensión de las ex-
plicaciones sobre su uso en la profesión entre quienes no tienen el latín como origen 
de su lengua. El creciente uso del concepto de cotidiano en la Terapia Ocupacional 
brasileña (Bezerra et al, 2022; Farias y Lopes, 2021; Salles y Matsukura, 2013; Mat-
sukura & Salles, 2016) se relaciona con el surgimiento de un pensamiento crítico sobre 
las funciones sociales del profesional (Galheigo, 2020) y la necesidad de articular las 
dimensiones micro y macrosociales en toda acción en Terapia Ocupacional (Lopes y 
Malfitano, 2021, 2023).

Finalmente, el cuarto concepto es modos de vida. Viene de las ciencias sociales, 
específicamente de la sociología urbana, y se utiliza desde inicios del siglo XX para 
expresar el cambio de vida que se deriva de los procesos de industrialización y ur-
banización (Wirth, 1938). Relacionado, en su momento, con las condiciones de vida 
de los trabajadores, este concepto propone articular el contexto global con el local, 
es decir, la fuerza de la estructura socioeconómica y la acción de los individuos en 
sus dimensiones personal y social. Buscaba comprender cómo los trabajadores y sus 
familias vivían sus vidas fuera de las fábricas. Hacia finales de la década de 1970 y 
durante los años 1980, el tema de los modos de vida se imbricó en estudios feministas 
que ya venían preocupándose por un análisis que rompiera con la dicotomía entre 
condiciones estructurales y prácticas subjetivas (Lobo, 1992). 

Dando continuidad a la aplicación del concepto de modos de vida al contexto ac-
tual, su uso como locus de acción del terapeuta ocupacional pretende enfatizar en los 
aspectos socioeconómicos y culturales de la vida de los sujetos, grupos o comunida-
des con quienes la/el profesional trabaja, destacando las posibilidades e imposibilida-
des de los múltiples modos de vivir. Melo (2021) aplica tres categorías del concepto 
de modos de vida para basar las reflexiones en Terapia Ocupacional: el sistema y los 
actores sociales; la historia y el cotidiano, y lo objetivo y subjetivo en la percepción 
de la realidad (Guerra, 1993). Dichos análisis tienen como objetivo “comprender los 
contextos que producen lugares desiguales y la repercusión de estas desigualdades en 
su cotidianidad” (Melo, 2021, p. 187), con énfasis en la diversidad cultural y las des-
igualdades sociales producidas por las diferencias, ya sean derivadas de las condicio-
nes de clase, género, raza/etnia, corporalidades, discapacidades, lugar de residencia o 
de otro marcador social. Por lo tanto, es en la articulación entre la estructura social y 
las experiencias de los sujetos, es decir, en los modos de vida, que las acciones tera-
péutico-ocupacionales pueden dialogar y lidiar efectivamente con las necesidades de 
esos sujetos, individuales y colectivos. 

En esta breve descripción de los cuatro conceptos se evidencian algunas similitudes, 
además de diferentes enfoques que los constituyeron. Aquí se presentan con la inten-
ción de demostrar la limitación de la propuesta de utilizar un solo concepto en nuestra 
área, es decir, ocupación, así como la riqueza que pueden aportar otras vertientes 
conceptuales a la acción profesional. Estamos proponiendo que las y los terapeutas 
ocupacionales necesitan algo más que el concepto de “ocupación” para guiar su pen-
samiento y su práctica.
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fInalIdad de la accIón del teRaPeuta ocuPacIonal

Así como en la discusión sobre el locus de la acción profesional, se observa una 
diversidad de conceptos que pueden ser entendidos como la finalidad de la actuación 
profesional, en diálogo con la función social ejercida por las y los terapeutas ocupa-
cionales, lo que depende de la naturaleza de cada servicio con el que se involucran, 
de sus misiones, de cada institución y de cada sujeto con quien actúan.

Un punto de encuentro en el debate sobre la finalidad de las acciones terapéuti-
co-ocupacionales es la crítica a la reducción de las posibilidades de acción a una 
perspectiva biomédica individualizante, generalmente asociada a la funcionalidad o 
al desempeño motor, que está bastante presente en la formación profesional y en una 
parte significativa de las intervenciones, especialmente cuando se trata de servicios de 
rehabilitación, referente importante en el ámbito de trabajo de Terapia Ocupacional. 
Aunque cabe destacar la pertinencia y la relevancia de este tipo de acción, lo que se 
cuestiona es lo inadecuado que resulta reducir la totalidad de la actuación profesional 
a este (Whiteford et al, 2000).

En este contexto y en consonancia con la crítica a las propuestas biomédicas reduc-
cionistas, la finalidad que predomina en la literatura anglosajona sobre la actuación en 
Terapia Ocupacional, utilizada por la WFOT en su definición, es el compromiso (en-
gagement) ocupacional. El término engagement, etimológicamente, viene del francés 
medieval engager, que hace referencia al compromiso o empeño en algo.

Aunque históricamente se destaca el uso del engagement como compromiso polí-
tico de los sujetos y las prácticas orientadas a la transformación social –intelectual 
comprometido, docente comprometido, arte comprometido–, más recientemente se 
destaca el uso corporativo y publicitario del término. Mientras tanto, el concepto de 
compromiso se utiliza hegemónicamente en el mundo del trabajo y en la comunica-
ción digital como la alineación ideológica entre instituciones (principalmente empre-
sas), sus marcas y sus audiencias. (Bastos, 2020, p. 196)11

Por otro lado, no hay un consenso sobre la definición de compromiso en la literatura 
en Terapia Ocupacional y en Ciencia Ocupacional (Black et al., 2019; Kennedy y Da-
vis, 2017; Morris y Cox, 2017). Dicho escenario lleva a la pregunta de si el área cons-
tituyó un concepto o aún utiliza un término que engloba diversos sentidos y nociones. 
En revisiones de literatura (Black et al., 2019; Kennedy y Davis, 2017; Morris y Cox, 
2017) se han señalado las dimensiones de la participación y del significado personal 
y social como elementos fundamentales para el compromiso de los sujetos en las 
ocupaciones. Dicho compromiso debe involucrar valores positivos para sí, lo que está 
influenciado por cuestiones internas y externas al sujeto. De este modo, se añade una 
complejidad al trabajo de terapeutas ocupacionales, ampliando su ámbito de acción 
más allá de aspectos restringidos a la función y a la funcionalidad en sí.

Considerando esta crítica en el uso del concepto, lo que también se observa es un 
retorno de la finalidad del trabajo del terapeuta ocupacional al concepto de ocupa-
ción, es decir, la ocupación como un locus de acción para promover el compromiso 
en ocupaciones. Así, locus y finalidad estarían asociados en el mismo concepto.

Como se mencionó anteriormente, en la historia brasileña, que difiere en el desarro-
llo y el uso del concepto de ocupación, el compromiso ocupacional no es el propósito 
más presente en el vocabulario académico y profesional del área (Malfitano y Lopes, 
2021). En la nomenclatura brasileña, la discusión sobre inserción/inclusión social, 
emancipación/autonomía y participación social están más presentes como finalidades 
de la intervención terapéutica ocupacional.

El segundo concepto es inserción/inclusión social. Son conceptos polisémicos, con 
base en diferentes corrientes teóricas que surgen de una lectura de la sociedad, a partir 
de su organización y funcionamiento. Inserción e inclusión son utilizadas, con frecuen-
cia, como sinónimos, sin embargo, tienen historias y construcciones teóricas propias. 
Se relacionan con la discriminación, el estigma, la pobreza, la dificultad o la imposi-
bilidad de la vida social (Gallie et al., 2003). Optamos aquí por una mirada materia-
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lista-histórica que interroga el concepto de inclusión en la medida en que considera a 
las personas excluidas de la organización del trabajo como parte del funcionamiento 
capitalista; entonces, se propone el uso de inserción social para expresar la acción de 
quienes tienen posibilidades de actuación en el tejido social (Castel, 2003). Los pro-
cesos de inserción, según Castel (2003), se relacionan con el acceso al trabajo y a las 
redes de soporte social. El trabajo se caracteriza como la posibilidad concreta de inte-
gración, que se hace efectiva por medio del salario/retorno financiero recibido por este. 
Las redes de soporte social son definidas por los apoyos personales y sociales de los que 
el sujeto dispone para su vida cotidiana, los cuales pueden resultar de relaciones pri-
marias –como la familia, las amistades, los sindicatos, las iglesias, etc.– o secundarias, 
como los servicios institucionales (Castel, 2003). Es la posibilidad de acceso al trabajo 
y a las redes de soporte social lo que caracteriza el estado de inserción social.

En un contexto complejo marcado por la desigualdad, promovida por diferentes 
marcadores sociales vividos –como clase, raza, género, corporeidad, discapacidad, 
lugar de residencia y sus interseccionalidades–, la actuación profesional siempre es-
tará limitada por la macroestructura. Aun así, se demanda a las y los profesionales 
el desarrollo de habilidades que favorezcan la inserción de sujetos y grupos sociales 
que enfrentan, por diversas razones, la vulnerabilidad social. La finalidad del traba-
jo terapéutico-ocupacional sería la creación, el fomento, la articulación de redes de 
soporte social, apuntándole a la inserción social. Entonces, la vida social pasa a ser 
el centro de las acciones de las y los terapeutas ocupacionales, buscando una lectura 
de la sociedad que posibilite, en conjunto con el otro, trazar proyectos de inserción e 
ir tras ellos. Esto implica una perspectiva de articulación de las dimensiones macro y 
microsociales en el hacer profesional, como la que propone, por ejemplo, la Terapia 
Ocupacional Social (Lopes y Malfitano, 2021, 2023). 

No obstante, la inclusión social ha sido utilizada más ampliamente por las y los 
terapeutas ocupacionales brasileños, pues se trata de una expresión bastante presente 
cuando se hace referencia a los escenarios de profundas exclusiones que enfrenta el 
país (Escorel, 1999; Oliveira, 1997). Pero también, debido a que un gran número de 
profesionales trabaja con niños y niñas con discapacidad, luchando por la creación 
y la consolidación de leyes a favor de una educación inclusiva. Esta militancia pre-
tende hacer posible el acceso de esa población al sistema de educación regular, en 
oposición a la segmentación y la exclusión de las llamadas escuelas o salas especiales 
(Souza et al., 2021).

Pereira (2017), desde otra perspectiva teórica y con base en experiencias australia-
nas, también toma la inclusión social como la finalidad de la actuación en Terapia 
Ocupacional, proponiendo acciones que desarrollen y se ocupen de las capacidades, 
oportunidades, recursos y ambientes12.

Si se consideran las diferentes corrientes teóricas sobre los conceptos de inserción/
inclusión social, la finalidad de la acción terapéutico-ocupacional giraría hacia el 
desarrollo de metodologías que aborden cuestiones estructurales, buscando crear bre-
chas que favorezcan la inserción/inclusión social de los sujetos.

La tercera elaboración que proponemos como finalidad de la actuación en Terapia 
Ocupacional es emancipación y autonomía, cuyo foco estaría en la promoción indi-
vidual y colectiva de condiciones de libertad y vida social. La idea de emancipación 
fue debatida durante el siglo XX, principalmente por los teóricos de la Escuela de 
Frankfurt, quienes se basaron en las fuentes del marxismo para definir una posible 
emancipación social (Santos, 2005). La emancipación puede ser entendida como la 
capacidad del ser humano, a partir de la reflexión sobre las incertidumbres de la 
contemporaneidad y de la percepción de las contradicciones del contexto social, de 
restituirse como sujeto autónomo mediante el ejercicio de pensar de forma crítica su 
condición humana, guiada por una praxis que posibilite un proceso que va hacia la 
transformación social. Dicho proceso solo es posible frente a un grado de autonomía, 
de propiedad de sí, que, por otra parte, no imposibilite la vida en sociedad, en la que 
la libertad sea un marcador que permita la expresión individual en el mundo social 
(Safatle, 2019). En esta ocasión la propuesta se centra en la relevancia de que las y 
los terapeutas ocupacionales actúen en prácticas emancipadoras que apunten al de-

12. En el orginal: CORE 
- Capabilities, Opportuni-
ties, Resources and Envi-
ronments. 
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sarrollo conjunto, con el otro, de oportunidades de conocimiento, de productividad 
y de reconocimiento dirigidas hacia procesos de autonomía individual y social. Esto 
resultaría de una intervención que persiga “alternativas concretas de potencias y po-
tencialidades de personas y colectivos” (Lussi, 2020, p. 1.344).

Finalmente, el cuarto concepto es participación social. En sus diversas acepciones 
al interior de la profesión, abarca perspectivas de aplicación en diferentes campos de 
acción, con enfoques individuales y colectivos. Dichos usos resaltan los procesos de 
personas, grupos y colectivos, relacionados con la inserción social en la familia, con 
amistades y en la comunidad; con el compromiso en la escuela, el trabajo y el ocio; 
así como con la dimensión política y el acceso a los derechos y a la ciudadanía (Silva 
y Oliver, 2021). Esta diversidad demuestra diferentes raíces teóricas que habría que 
evidenciar en función del enfoque de la acción profesional que se lleva a cabo.

La definición asumida por la WFOT destaca que la finalidad principal de la acción 
en Terapia Ocupacional sería “habilitar a las personas para participar en las activida-
des de la vida cotidiana”13, sin que se delimite la perspectiva de participación a la que 
se hace referencia, ya que, al mismo tiempo, dependerá del concepto de everyday life 
(vida diaria) que se use. Hammel et al. (2008) enfatizan que la participación se rela-
ciona con valores y la definen, a partir del enfoque en las personas con discapacidad, 
como un proceso multifacético al interior de contextos físicos, sociales, culturales, 
políticos y en comunidades. Enfatizamos aquí nuestra opción teórica en la que el 
concepto de participación social articule, mas no divida las dimensiones individual 
y social. En línea con los planteamientos de Fraser (2003, 2004), señalamos que la 
participación implica el reconocimiento de diversos grupos socialmente “invisibles”, 
así como la redistribución de recursos que viabilicen y fomenten la participación; las 
luchas por el reconocimiento y la redistribución provienen de procesos de subordina-
ción que impiden la participación y producen injusticia social. Para Fraser, es necesa-
ria una paridad de participación que solo puede lograrse mediante el “reconocimiento 
recíproco” y la “igualdad de estatus”. Por lo tanto, la acción profesional debe abordar 
los desafíos de “desinstitucionalizar patrones de valor cultural que impiden la paridad 
de la participación y sustituirlos por patrones que la fomenten” (Fraser, 2003, p. 16), 
para contribuir a procesos que apuntan a la justicia social –en sus esferas identitarias, 
económicas y políticas–, los cuales dependen de las posibilidades de participación 
social paritaria (Fraser, 2004).

Nuevamente, en los cuatro conceptos brevemente presentados, observamos simili-
tudes y diferentes enfoques en sus perspectivas teóricas. Destacando la inserción/in-
clusión social, la emancipación y autonomía y la participación social, subrayamos su 
centralidad en la dimensión de la vida social, lo que considera la dialéctica siempre 
presente entre individuo y sociedad. Así, sugerimos la reflexión en torno a conceptos 
(estos u otros) que expresan mejor las finalidades de la acción profesional, en especial 
cuando se dirige a lo social. Defendemos que las y los terapeutas ocupacionales que 
pretendan actuar en la vida social puedan conocer, aproximarse, discutir e incorporar a 
su repertorio profesional conceptos más allá de la ocupación, como los aquí descritos. 

dIálogos con la cIencIa ocuPacIonal

La Ciencia Ocupacional surge de reflexiones y debates de terapeutas ocupaciona-
les, en asociación con colegas de otras áreas, que tuvieron la intención de desarrollar 
estudios sobre las ocupaciones de diferentes sujetos y grupos con el fin de componer 
una disciplina (la Ciencia Ocupacional) que informase principalmente la práctica pro-
fesional del terapeuta ocupacional vista como un todo, es decir, a la propia Terapia 
Ocupacional. Se constituyó como una estrategia de estructuración de un campo, en 
medio de la disputa por recursos y legitimidad académica en el contexto de algunos 
países del norte global, principalmente Estados Unidos y Canadá, pretendiendo sus-
tentar científicamente la Terapia Ocupacional para justificar, por ejemplo, la finan-
ciación de investigaciones (Frank, 2012). Su trayectoria ha ido avanzando hacia una 
vertiente interdisciplinaria que amplía sus discusiones y preocupaciones en torno a la 
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sociedad contemporánea, a través del desarrollo de un conocimiento que trasciende 
los enfoques y modelos biomédicos (Calhoun, 2021; Clark et al., 1991).

Dentro de la Ciencia Ocupacional, algunos investigadores e investigadoras han 
cuestionado la individualización en el análisis de las ocupaciones, defendiendo la 
necesidad de reflexiones que las contextualicen en una perspectiva social. Sin embar-
go, reconocen que las publicaciones realizadas en el área surgen, en su mayoría, de 
abordajes centrados en el individuo (Dickie et al., 2006; Fogelberg y Frauwirth, 2010). 
La necesidad de problematizar las perspectivas exclusivamente individuales (Dickie 
et al., 2006; Gerlach et al., 2018; Laliberte-Rudman, 2013) y de asumir una perspectiva 
crítica que atienda a la dimensión social de la vida ha ido en aumento en las producciones de 
la Ciencia Ocupacional (Farias y Laliberte-Rudman, 2016).

Tales debates también están presentes en la Terapia Ocupacional, como aquí se ha 
discutido, lo que denota la relevancia que pueden tener los diálogos entre las dos 
áreas. En un camino histórico de similitudes en las que la Terapia Ocupacional y la 
Ciencia Ocupacional se posicionan, también existen tensiones en sus aproximacio-
nes; sin embargo, es necesario reconocer las potencialidades y las posibilidades que 
pueden resultar de este diálogo (Calhoun, 2021). Para Laliberte-Rudman (2018), la 
Ciencia Ocupacional y la Terapia Ocupacional pueden construir una alianza crítica 
relevante, que potencie la construcción de conocimiento orientado a la transforma-
ción social para abordar las desigualdades estructurales de la sociedad.

En coherencia con esas alianzas potenciales, y dado que nos posicionamos desde la 
Terapia Ocupacional, identificamos posibilidades de diálogo entre los conceptos aquí 
propuestos (para fundamentar el locus y los fines de la acción profesional en Terapia 
Ocupacional) y la Ciencia Ocupacional. Tal diálogo resultaría de la centralidad de-
fendida en torno a la comprensión y la acción para la vida social. Sin embargo, cabe 
señalar que esta comprensión no se refiere a una posición mayoritaria, ni en la Ciencia 
Ocupacional ni en la Terapia Ocupacional. En ambos campos hay investigadores e 
investigadoras que defienden otras vertientes y que, igualmente, pueden aportar a las 
áreas y al desempeño profesional. Reconociendo tales diferencias, pero invirtiendo en 
el debate académico, vislumbramos, junto con quienes se identifican con una pers-
pectiva de las ciencias humanas y sociales, el potencial de diálogo entre propuestas 
conceptuales que han mostrado preocupaciones comunes. 

Para ello, se delimita nuevamente el contexto local y cultural, así como la historici-
dad de los conceptos, como elementos fundamentales para establecer intercambios y 
alianzas efectivas y horizontales. Calhoun (2021) destaca la necesidad de atender a las 
diferencias culturales y lingüísticas, lo que incluye la discusión más allá del contexto 
anglosajón (Kantartzis y Molineux, 2017; Magalhães et al., 2019).

Por lo tanto, para que la construcción de ese diálogo sea viable, la pregunta que surge 
se refiere a la posibilidad de una Ciencia Ocupacional que no se restrinja al concepto 
de ocupación. Quienes construyen el área, ¿estarían abiertos al diálogo o a la inclusión 
de otras palabras para el desarrollo de sus estudios y, en consecuencia, para la funda-
mentación de acciones profesionales, como las de las y los terapeutas ocupacionales?

Publicaciones de sus investigadores (Hocking y Wright-St. Clair, 2011; Pierce, 2014; 
Pollard et al., 2010), foros organizados para la difusión de sus conocimientos –como 
la I Conferencia Mundial de Ciencia Ocupacional–, así como su principal medio aca-
démico, el Journal of Occupational Science, han declarado su interés en perspectivas 
globales, dada su relevancia en la futura construcción de la Ciencia Ocupacional. En 
este contexto, para hacer efectiva dicha perspectiva, en articulación con el área de 
Terapia Ocupacional, es necesario reconocer la pluralidad de vocabularios, historias 
y culturas en curso, rediscutiendo, incluso, el propio concepto de ocupación, y agre-
gando otras palabras y conceptos que se asocian con este.
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conclusIones

En Terapia Ocupacional, la hegemonía se ha constituido por la producción de co-
nocimiento en el contexto anglosajón, el cual se ha caracterizado por la centralidad 
del concepto de ocupación, desde el locus de acción profesional hasta la finalidad del 
actuar. Prueba de ello es la definición de Terapia Ocupacional asumida por la WFOT, 
así como el desarrollo de otras vías, como la Ciencia Ocupacional.

Desde una perspectiva arraigada en la realidad brasileña, proponemos la expansión 
de los términos utilizados para designar el locus de acción de las y los terapeutas 
ocupacionales, más allá de la ocupación, hacia la coexistencia de los conceptos de 
actividad humana, vida cotidiana y formas de vida. Asimismo, la finalidad de la ac-
ción profesional podría asumirse más allá de la promoción del compromiso ocupa-
cional, ampliándose a la búsqueda de inserción/inclusión social, la emancipación, 
la autonomía y la participación social. Tal orientación puede contribuir a enfrentar 
las desigualdades que viven diferentes sociedades en las cuales trabajan terapeutas 
ocupacionales, lidiando con las consecuencias de marcadores sociales de diferencia 
como la clase, la raza, el género, las corporalidades, las discapacidades y los lugares 
de residencia.

Lo que se pone sobre la mesa es la necesidad de analizar aquello que, en términos 
conceptuales y, en consecuencia, formativos, atendería de mejor manera a las deman-
das reales y concretas de los sujetos con quienes las y los terapeutas ocupacionales 
trabajan, reconociendo la historicidad de los procesos sociales en su dimensión local 
y cultural, lo que incluye el propio desarrollo de la Terapia Ocupacional. Pues, cier-
tamente, no es la demanda la que debe amoldarse al concepto, es el concepto el que 
debe ayudar a producir respuestas teóricas y metodológicas a los múltiples desafíos 
presentes en las vidas, tan diversas, con las que las y los terapeutas ocupacionales se 
encuentran en su trabajo.

No queremos señalar conceptos correctos o incorrectos, adecuados o inadecuados, 
la riqueza de las elaboraciones académicas reside en esa polisemia de caminos que, al 
ser recorridos, pueden y deben demostrar a dónde conducen o a qué lugar llegan. Lo 
que debe orientar la elección teórico-metodológica del profesional es el concepto que 
mejor contribuya a la producción efectiva y responsable de respuestas a las demandas 
de los sujetos a los que dirige su acción.

Desde esta perspectiva, se considera posible establecer diálogos horizontales con la 
Terapia Ocupacional hegemónica, así como con la Ciencia Ocupacional, siempre y 
cuando haya espacio para la incorporación y la convivencia de palabras y conceptos 
que consideren historias y culturas locales y diversas.

Una vez más, destacamos que estamos hablando desde Brasil, a partir la realidad 
que percibimos, vivimos y reflexionamos. Si, por un lado, esto puede ser un factor 
limitante, dado su contexto particular, por otro lado, puede ayudar en la composición 
de perspectivas diversas provenientes de otras realidades, igualmente locales, aunque 
más diseminadas por la fuerza de la estructura global de la que son producto, para una 
mejor constitución de lo que puede ser común.
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