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Resumen: Los desastres son un tema de relevancia y actualidad a nivel mundial y latino-
americano. Este artículo presenta el análisis de la temática ocupacional, realizada por los 
participantes del curso de posgrado: Intervención de Terapia Ocupacional en Emergencias y 
Desastres, impulsado por el equipo de investigación Intervención de Terapia Ocupacional en 
Catástrofes, de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, Argentina. Durante el curso 
se realizó una investigación educativa-empírica. La categoría ocupación se analizó desde los 
cambios en roles, rutinas y contextos en situaciones de desastres, y a partir de las experiencias 
de los participantes. Se identificó un nuevo escenario de intervención profesional y se plan-
teó un ineludible posicionamiento político respecto a la ocupación como derecho, la justicia 
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ocupacional, las diferentes formas de injusticia ocupacional, como el apartheid ocupacional, 
que devienen y derivan de situaciones de desastres. Captar las características centrales de las 
ocupaciones, en las diferentes instancias del ciclo de desastre, posibilitó proponer servicios 
y acciones para cada situación. Se elaboraron propuestas de intervención con énfasis en lo 
local. Se aportó a consolidar una identidad profesional centrada en el valor y la potencialidad 
de las ocupaciones, y en la reivindicación de las mismas como una necesidad y un derecho 
humano.

Palabras clave: Capacitación profesional, Terapia Ocupacional, ocupación humana, desastres.

Abstract: Disasters are a current and relevant issue in Latin America and worldwide. 
This article introduces an occupational subject analysis, made by the participants of the 
international postgraduate online-course: Occupational Therapy Intervention in Disasters and 
Emergencies, initiated by the research team of ‘Occupational Therapy Intervention in Disasters’ 
of the Universidad Nacional del Litoral in Santa Fe, Argentina. An empirical investigation 
was made throughout the course. The category of ‘occupation’ was analyzed by considering 
the changes that emerged from disasters such as changes in roles, routines, and contexts, 
and the participants’ experiences. The participants identified a new scenario of professional 
intervention, and its unavoidable political position, when considering occupation as a right, 
occupational justice, and the many forms of occupational injustice such as occupational 
apartheid, that occur and drift from disaster situations. Proposing services and actions for each 
situation was possible through an understanding of the main characteristics of occupations 
in different stages of the cycle of the disaster. Proposals for intervention emphasized a local 
approach. This article contributes to strengthen the professional identity focused on the value 
and potentiality of occupations, and the recognition of them as a necessity and a human right.

Keywords: Professional training, Occupational Therapy, human occupation, disasters.

Introducción

Las recurrentes situaciones de desas-
tres vividas en el mundo en general, 
y particularmente en América Latina 
y El Caribe, ponen de manifiesto la 
urgente necesidad de que las comu-
nidades y los profesionales vinculados 
al ámbito socio-sanitario se preparen 
para el trabajo en los diferentes mo-
mentos del ciclo de los desastres.

El curso Intervención de Terapia Ocu-
pacional en Emergencias y Desastres, 
surge como respuesta a los vacíos exis-
tentes en la formación profesional de 
Terapia Ocupacional. Tales vacíos ge-
neran parcialidades en el razonamien-
to, inicio y sostenimiento de interven-

ciones desde el campo disciplinar en 
el área, y se inscriben en un contexto 
global en donde crece la importancia 
de dicho conocimiento, y a la vez, se 
desarrollan experiencias educativas 
que utilizan las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. 

El curso se organizó para los profe-
sionales de Terapia Ocupacional de 
América Latina y El Caribe, dados los 
acontecimientos que a diario ocurren 
en esta amplia región por la vulnerabi-
lidad geo-social en la que se encuentra 
inmersa, por el incremento de even-
tos catastróficos, por su frecuencia de 
aparición y por la perspectiva de con-
tinuidad a futuro. Lo anterior sumado 
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a las demandas recibidas por el equipo 
de parte de colegas de distintos países 
que conforman nuestro continente, 
y a partir de la identificación de que 
los mismos no están lo suficientemen-
te preparados para afrontar y dar res-
puesta a situaciones de desastres. 

Existen diversas formas de definir el 
riesgo, se trata de un término polisé-
mico; aun así, la idea de riesgo aso-
ciada a la probabilidad de que una 
amenaza se convierta en desastre, es 
compartida por todas las perspectivas; 
de igual modo, la incertidumbre e in-
seguridad de la ocurrencia y de sus 
consecuencias. 

El riesgo de desastres es una construc-
ción social que implica un proceso 
acumulativo en el que se combinan 
múltiples factores que intervienen 
en el desarrollo y la construcción de 
nuestro hábitat (Valdés, 2006). 

Desde la perspectiva de la teoría social 
(Giddens, 1993), el riesgo es una cate-
goría asociada a la modernidad y sus 
consecuencias: la caracterización de 
sociedades del riesgo expresada en el 
aumento de estados débiles y frágiles; 
la creciente afectación a los derechos 
humanos y los precarios avances en la 
reducción de la pobreza y en el mejo-
ramiento de los niveles de bienestar; 
el enfoque político–ecológico que en-
fatiza en las desigualdades producidas 
en la distribución espacial y social de 
riesgos y vulnerabilidades. En este sen-
tido  Blaikie, Cannon, David & Wisner 
(1996) y Lavell (2005), desde la escue-
la de vulnerabilidad, y Beck (2000, 
2002), desde la teoría social del ries-
go, han desarrollado aportes para la 
comprensión de estos fenómenos.

Ninguna situación de desastre o catás-
trofe puede ser entendida de manera 
aislada o como fenómeno exclusiva-
mente natural, sino en el contexto de 
las profundas alteraciones producidas 
por el hombre en el ambiente y en re-
lación a las políticas implementadas. 
La vulnerabilidad social, entendida 
como la potencialidad de personas, 
grupos, comunidades y sistemas que 
pueden ser afectados, dañados o per-
judicados, es una de las dimensiones 
del riesgo que caracteriza particular-
mente a los países pobres y a los más 
pobres de cada país, a la vez que afec-
ta la gestión del riesgo como anticipa-
ción del futuro.

Ante estos escenarios, uno de los 
aportes más importantes es la prepa-
ración de las poblaciones y comunida-
des para afrontar o anticiparse a tales 
eventos, “no estar preparados para lo 
inesperado es disculpar a los respon-
sables” (Gascón, 2005, p.12). Hay pa-
íses que están tomando medidas para 
prepararse ante las posibles adversida-
des que acarrearían; los tiempos de 
preparación suelen ser los posteriores 
a la ocurrencia de estos fenómenos.

Lo hasta aquí dicho, constituye una 
breve presentación de los fundamen-
tos de la propuesta del curso, enmar-
cado en un proyecto de investigación.

Metodología

El proyecto de investigación: Diseño, 
desarrollo y evaluación de un curso de 
capacitación virtual sobre intervención 
en catástrofes, fue desarrollado por el 
equipo de investigación Intervención 
de Terapia Ocupacional en Catástrofes 
(INTOCA), de la Universidad Nacional 
del Litoral (UNL) en Santa Fe, Argen-
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tina. La investigación se realiza en el 
marco de los Cursos de acción, inves-
tigación y desarrollo (CAI+D), política 
que propone la UNL para promover 
las actividades científico tecnológicas 
de jóvenes investigadores y grupos de 
trabajo, favoreciendo además la aso-
ciación de grupos y unidades acadé-
micas y la articulación, tanto de líneas 
de investigación, como de disciplinas 
y campos del saber.

Este proyecto fue de tipo educativo-
empírico, con énfasis en la evaluación 
como ejercicio del empoderamiento 
de los propios participantes desde los 
principios del paradigma participativo 
(Fetterman, 2001). Esta elección me-
todológica radica en la compatibilidad 
con el propósito del estudio, la capta-
ción del punto de vista de los partici-
pantes de la experiencia, el contexto 
natural en que se desarrolló y el trata-
miento de los datos.

El curso, desarrollado en el marco de 
la investigación antes mencionada, fue 
de cuarto nivel (curso de posgrado), 
con una carga horaria de 160 horas. 
El diseño comprendió cinco módulos 
mensuales de 32 horas cada uno, con 
actividades semanales de 8 horas. Fue 
acreditado por la Universidad Nacio-
nal del Litoral mediante la aprobación 
del Consejo Directivo de la Facultad 
de Bioquímica y Ciencias Biológicas, 
bajo Resolución C.D. Nº 852.

Los módulos fueron estructurados de 
la siguiente manera:  

Módulo I: Introducción a la problemá-
tica de desastres y emergencias. 

Módulo II: Gestión integral de riesgo. 

Módulo III: Escenarios de riesgos. 

Módulo IV: Manejo de crisis. 

Módulo V: Recuperación y recons-
trucción.

La etapa del diseño del curso com-
prendió las tareas de:

• Organización general y soporte lo-
gístico.

• Diseño curricular: estructura y ca-
lendarización.

• Diseño didáctico: objetivos, se-
cuencia de contenidos, estrategias 
y evaluación de los aprendizajes.

• Producción de contenidos: mate-
riales, elementos textuales y gráfi-
cos, enlaces.

• Aspectos y condiciones tecnológi-
cas: requisitos, interfaz, accesibili-
dad.

• Mediación pedagógica: comunica-
ción e interacciones.

Cada módulo contó con una evalua-
ción de los aprendizajes (obligatoria) y 
actividades optativas.

En el desarrollo del curso participaron: 
el equipo de investigación, los equipos 
de especialistas y técnicos del Centro 
Multimedial de Educación a Distancia 
(CEMED) (docentes, pedagogos, co-
municadores, diseñadores, programa-
dores y personal técnico-administrati-
vo). Para el dictado de los módulos se 
gestionó la participación de docentes 
invitados argentinos y extranjeros.

Se trató de la primera iniciativa sobre 
el tema en la profesión a nivel nacio-
nal e internacional. La propuesta de 
formación de recursos resultó innova-
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dora, tanto por la vigencia de  la temá-
tica, como por la modalidad virtual. 
Por haberse desarrollado en el marco 
de un proyecto de investigación, po-
see la potencialidad de producir y va-
lidar conocimientos científicos en un 
tema en el que se evidencian pocos  
adelantos y escasa producción. 

El grupo inicial de participantes estuvo 
conformado por 17 terapeutas ocupa-
cionales. Las nacionalidades y ubica-
ciones geográficas muestran el alcance 
latinoamericano de la propuesta; los 
participantes de Argentina a su vez, 
tenían diversas procedencias (Tabla 1).

El desempeño académico de los par-
ticipantes se expresó en una califica-
ción final promedio de 8,35 en escala 
de 10. La participación en foros de in-
tercambio y actividades colaborativas 
fue de 4,5 intervenciones promedio 
(por cada participante y por módulo). 
Se registró una tendencia decreciente 
en los dos últimos módulos (M1:45 - 

M5:30), según los alumnos por dedi-
car más tiempo a la lectura de mate-
riales y actividades. La mayor partici-
pación y actitud pro-activa se produjo 
en las instancias de foros y actividades 
grupales; esto evidencia su efectividad 
para propiciar aprendizajes compren-
sivos (Huerta, 1976) y colaborativos, 
mediados por el entorno virtual. La 
calidad de las intervenciones y de los 
trabajos elaborados por los participan-
tes constituyen evidencias de la adqui-
sición de nuevos conocimientos y ha-
bilidades y son, a la vez, aportes para 
el desarrollo de esta área profesional 
emergente.

A continuación se presenta uno de los 
temas de debate y reflexión propues-
tos como actividad, y el análisis de 
los contenidos de las intervenciones y 
producciones de los participantes. El 
tema seleccionado para la presenta-
ción en este artículo es el de Ocupa-
ción y Desastres. 

País Ciudad/Provincia Nº de 
participantes

Brasil 2

Colombia 1

Chile 2

Perú 1

México 1

A
rg

en
tin

a

Santa Fe, capital y provincia 3

Buenos Aires, capital y provincia 4

Córdoba 1

Mar del Plata 1

Santa Cruz 1

Total Argentina 10

Tabla 1. Procedencia de los participantes 

Fuente. Elaboración propia.
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Resultados y discusión

Cambios en las ocupaciones, roles 
y contextos ocupacionales

La categoría ocupación atraviesa lon-
gitudinalmente y de manera variable 
el desarrollo completo del curso:

• En forma directa a partir de los rela-
tos y las participaciones en los foros. 

• Como categoría a analizar en la re-
solución de los trabajos finales de 
los módulos.

• En la forma de la propia participa-
ción de los alumnos en el curso.

En los siguientes extractos, tomados 
de los foros, se refleja en forma más 
o menos explícita la centralidad de la 
ocupación en sus diversas áreas:

“Me han llamado la atención la 
cantidad de damnificados despla-
zados de su hábitat y ocupación 
natural, tanto como la cantidad de 
años que Colombia se ve afectada 
por esta situación [desplazamiento 
forzado]…; como relata el colega, 
esta experiencia de Colombia me 
recuerda muchos de los conceptos 
tratados en el libro T.O Sin Fronte-
ras, como es la injusticia ocupacio-
nal, al tener que dejar las activida-
des cotidianas y volver a reconstruir 
la historia en otras zonas obligado 
por otro, o el Apartheid Ocupacio-
nal, al no tener derecho al uso y 
goce de la ocupación…” (Colega 
de Chile, sobre relato de desplaza-
miento forzado en Colombia).

“…El hecho que esta villa por mu-
chos años ha estado bajo el agua, 
impidiendo que las personas pu-

dieran continuar con sus vidas en 
el lugar en el que habían construi-
do su historia.  Además del quiebre 
propio de la inundación, se produ-
ce la imposibilidad de volver a la 
normal cotidianeidad en los espa-
cios comunes con otros…” (Inun-
dación en Villa Epecuén-Cahue, 
provincia de Buenos Aires, Argen-
tina, 1985).

“….Los afectados, al perder su 
fuente laboral… pierden parte de 
la vida….  Frente a la inundación 
de Villa Epecuén, los hoteleros y 
las personas que han desarrollado 
su fuente laboral en torno al turis-
mo, sufren además un cambio en 
su estatus económico, dado que 
pierden sus bienes inmuebles y 
todas las inversiones que hicieron 
por años, lo que no es compen-
sado con la indemnización que 
ofrece el gobierno…” (Inundación 
en Villa Epecuén-Cahue, provin-
cia de Buenos Aires, Argentina, 
1985).

Se reconoce recurrentemente el quie-
bre que los desastres producen en la 
vida de las personas y las poblaciones, 
no sólo en el período inmediato a la 
ocurrencia del evento, sino a mediano 
y largo plazo. Los participantes en sus 
reflexiones abordan este aspecto enu-
merando algunos de los modos en que 
las ocupaciones, su forma, su periodi-
cidad, su poder central como organi-
zadoras de la cotidianeidad, se des-
ploman ante el nuevo orden de cosas. 
También se reconoce que los desastres 
impactan en las prioridades otorgadas 
a las ocupaciones. Cada matiz abor-
dado en el análisis que sigue deriva in-
mediatamente a la reflexión acerca de 
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qué nuevas formas, funciones y signifi-
cados pueden tomar las ocupaciones, 
incluso las más habituales, cuando el 
entorno ha sufrido modificaciones tan 
sustanciales. En su análisis de la Gran 
Nevada de Santa Cruz de 1995,9 una 
participante sistematiza las conse-
cuencias; muchas de ellas, refieren a 
cambios ocupacionales:

“…Cambios en la vida cotidiana: 
restricción para circular en calles y 
rutas, cese de actividades econó-
micas, sociales y culturales, edu-
cativas, recreativas. Pedido de salir 
de los hogares solo en casos im-
prescindibles. Dificultades para el 
ingreso de alimentos por vía terres-
tre. Cese de transportes aéreos. 
Cortes de luz. Falta de calefacción 
adecuada. El sistema de salud re-
ducido a las emergencias…ru-
mores en relación a la escasez de 
alimentos que disparan conductas 
individualistas al extremo, en con-
vivencia con respuestas colectivas 
de cooperación y creatividad. Te-
mor al aislamiento prolongado, vi-
vencias de encierro, necesidad de 
poner a resguardo a hijos o fami-
lias, intentando por todos los me-
dios salir de la provincia, angustia 
existencial (¿por qué me vine tan 
lejos… vale la pena…?), acopio ex-
cesivo de alimentos, nafta, etc…” 
(Gran Nevada en Santa Cruz, pro-
vincia de Argentina, 1995).

Los cambios copernicanos10 produci-
dos en los contextos se expresan con 
claridad en el siguiente relato de las 

consecuencias de la erupción volcáni-
ca en Chile:

“…La pérdida total de su hábitat 
y de sus respectivos hogares (...) 
conllevó a la desaparición del 80% 
del lugar en donde ellos vivían. 
Siendo brutalmente desarraigados 
de sus orígenes, de sus espacios 
cotidianos, de sus tradiciones y de 
sus rutinas significativas (…) causa-
das por esta erupción volcánica…” 
(Erupción volcánica X región de 
Los Lagos en Chile, 2008).

Las experiencias propias, cuando las 
ocupaciones se ven interrumpidas o 
modificadas en su forma ocupacional, 
son traídas frecuentemente al presen-
te y adquieren profundo significado 
en la reflexión. Una de las participan-
tes, quien vivió el terremoto de Mé-
xico de 1985, lo revive con los ojos 
de la niña que era entonces y expresa 
cómo un juego, que era habitual con 
su mamá, cambió sustancialmente su 
forma y tomó la función de ocupación 
de protección: 

“…Un día por la mañana mi papá, 
como todos los días, entró a bañar-
se mientras mi mamá y yo estába-
mos en mi cama jugando. De re-
pente, siento que mi mamá me 
aprieta entre sus brazos y observo 
que el foco se mueve de un lado a 
otro y cada vez es más fuerte…” 
(Terremoto de México, 1985).

El surgimiento de nuevas ocupaciones 
que congregan a grupos no afectados 

9 Gran Nevada de Santa Cruz, también llamada “la nevada del siglo”, se trata de la nevada de mayor magnitud 
ocurrida en 1995 en Santa Cruz, la provincia más austral de la República Argentina. 
10 Cambio o giro radical en cualquier ámbito.
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directamente por el evento, mueve a 
la acción como expresión de solidari-
dad y en respuesta a la natural necesi-
dad de brindar ayuda; esto amerita su 
análisis desde las perspectivas socio-
política y ocupacional.

La participación activa y la organiza-
ción de la comunidad, como fenóme-
no emergente impulsado por la necesi-
dad común de información, de verdad 
y de justicia, ha sido analizada por los 
participantes desde su alcance ocupa-
cional. La frecuencia de aparición ante 
circunstancias de riesgo y desastres, y 
las características comunes, permiten 
afirmar que favorecen el desarrollo de 
la movilización social y el empodera-
miento a través de la ocupación de for-
mar parte de grupos y organizaciones 
sociales que tienen un objetivo claro 
de defensa de sus derechos. Así lo ex-
presan los siguientes relatos:

En Cusco, Perú: “…Desde hace 
tiempo los pobladores cusqueños 
reclaman ante el uso inadecuado 
de los recursos ambientales en va-
rias zonas del departamento, rela-
cionado con la actividad minera, 
que afecta terrenos comunales, 
caminos y bosques. Existen regis-
tros de demandas y reclamos que 
intentaron frenar proyectos de de-
sarrollo impulsados por el gobier-
no junto con empresas privadas, 
ya que los mismos no respetan los 
derechos humanos de desarrollo 
comunitario y medio ambiente, y 
obligan a los pobladores a despla-
zarse involuntariamente…” (Terre-
moto en Cusco, Perú, 2007). 

En Rosario, Santa Fe, Argentina: 
“… las rutas y accesos a Rosario 

estaban cortados por el agua y por 
los vecinos que salieron a recla-
mar por sus pérdidas materiales y 
sentimentales, muchos evacuados, 
las personas se quedaron sin un 
techo donde vivir y con ausencia 
de respuesta…” (Inundaciones de 
Melincué, provincia de Santa Fe, 
Argentina, década de 1970).

Los relatos también dan cuenta del 
surgimiento de grupos de voluntarios 
transitorios:

En Armero y localidades del de-
partamento del Tolima, Colombia 
(1985), durante la emergencia 
generada por la erupción volcáni-
ca: “…Muchos de ellos víctimas y 
sobrevivientes de la misma trage-
dia, los cuales cumplieron un pa-
pel esencial en el rescate rápido y 
oportuno de muchos sobrevivien-
tes, puesto que este desastre ocu-
rrió siendo las 11:30 de la noche, 
dificultándose de manera significa-
tiva la atención rápida y oportuna a 
las autoridades competentes, debi-
do, según ellos, a las limitantes to-
pográficas…” (Erupción volcánica 
en Tolima, Colombia, 1985). 

En Chaitén, X región de Los La-
gos en Chile, afectada también 
por la erupción de un volcán que 
lleva su nombre: “…También es 
importante señalar que las perso-
nas que se encuentran trabajando 
en la evacuación de los poblado-
res, son parte de la población de 
Chaitén y no pueden acompañar a 
sus familiares, empujados a ejercer 
otros roles…” (Erupción volcánica 
en X región de Los Lagos en Chile, 
2008).  
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Tras el terremoto de Pisco, Perú: 
“…Un grupo organizado de la mis-
ma comunidad fue a apoyar y favo-
recer la reconstrucción y rehabilita-
ción de aquellos que dentro de su 
comunidad eran los más desprote-
gidos o vulnerables…” (Terremoto 
en Cusco, Perú, 2007). 

En Santa Cruz, Argentina, tras la 
gran nevada: “…Podríamos ubicar 
esta nevada en el nivel I en las loca-
lidades más urbanizadas y nivel II 
en las localidades rurales, generan-
do cambios internos en la estructu-
ra, roles y tareas de las institucio-
nes, la convocatoria a voluntarios y 
ONG de participación comunitaria 
ciudadana…” (Nevada en San-
ta Cruz, provincia de Argentina, 
1995). 

Emerge la solidaridad como un aspec-
to ligado a la necesidad común y a la 
capacidad empática predominante 
durante la emergencia. En Santa Fe, 
Argentina, tras la inundación produ-
cida por el desborde del río Salado, 
reflexionaba una alumna: 

“…La solidaridad durante este su-
ceso fue enorme, solidaridad de 
nuestro país, de nuestras provin-
cias y de los mismos habitantes de 
la ciudad de Santa Fe…” (Inunda-
ción en Santa Fe, provincia de Ar-
gentina, 2003).

En tanto, en la Ciudad de Castelli, 
Chaco, Argentina, frente a las se-
quías: “…Desde el centro de es-
tudiantes del colegio organizamos 
donaciones de bidones de agua y 
agua lavandina, y enviamos un ca-
mión a esta provincia…”. 

El contexto  y su impacto 
en la ocupación

Los cambios en las ocupaciones, rutinas 
y hábitos emergieron como consecuen-
cia de la modificación del contexto. A 
partir del relato de uno de los partici-
pantes, acerca de la situación de millo-
nes de personas en Colombia, se intro-
duce la concepción de desplazamiento 
forzado dentro de la categoría de desas-
tres, abriendo el espectro por sobre la 
concepción más arraigada y tradicional 
de desastres de origen natural.

“…Este fenómeno social en Co-
lombia es preocupante y alarmante 
(…). Dicho fenómeno social oca-
siona una ruptura abrupta en estas 
poblaciones de sus raíces familia-
res, socioculturales (costumbres, 
hábitos, intereses, imaginarios so-
ciales, etc.), económicas y políti-
cas…” (Desplazamiento forzado, 
Colombia).

El contexto es visibilizado como el es-
cenario primordial donde transcurre la 
vida ocupacional de las personas, pu-
diéndose reconocer la forma en que la 
presencia/ausencia de elementos y las 
modificaciones, tanto en su dimensión 
física como humana, impactan a las 
personas. Se reconoce que estos cam-
bios jamás son por elección propia, 
lo cual otorga mayor dramatismo a la 
situación. Las modificaciones que pro-
ducen los desastres en los contextos 
de desempeño ocupacional configu-
ran nuevos escenarios, que la mayoría 
de las veces restringen oportunidades 
de participación ocupacional ocasio-
nadas por daños y pérdidas materiales 
y simbólicas, tal como lo ejemplifica el 
siguiente relato: 
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“…Es por estas circunstancias que 
estas poblaciones desplazadas lle-
gan inmigrando a las intermedias 
y grandes ciudades, sin nada para 
comenzar, sin contar en la mayo-
ría de veces con un trabajo, sin sus 
pertenencias, sin contar con una 
casa para alquilar o sin tener (…) 
parientes que les puedan ayudar 
inicialmente, mientras se adap-
tan al nuevo contexto social. Ellos 
llegan arriesgándose y metafóri-
camente casi desnudos, solamen-
te con la vestimenta que tienen 
puesta. Muchos llegan después de 
haber caminado cientos de kiló-
metros, otros llegan a la terminal 
de transportes sin saber a dónde ir 
o qué hacer, y otros llegan por la 
solidaridad de algunos choferes o 
camioneros para acercarlos a cual-
quier otro lugar que sea más segu-
ro para sus vidas, teniendo en estos 
casos que empezar su proyecto de 
vida desde cero, para lo cual, lle-
gan en muchos casos a ocupar los 
semáforos y las calles en la necesi-
dad del rebusque, la mendicidad, 
la prostitución, o en casos extre-
mos, la delincuencia, para poder 
sobrevivir; teniendo en muchas 
ocasiones que vivir al aire libre, 
debajo de los puentes vehiculares 
o peatonales, parques y plazas, y 
los que corren con mayor suerte, 
ocupan y construyen techos con 
cartón o material reciclado en su-
burbios o invasiones ubicadas en el 
perímetro urbano de la ciudad, sin 
contar con ninguna infraestructura 
básica de saneamiento…” (Despla-
zamiento forzado, Colombia).

Las percepciones en tanto conjugan 
conciencia, experiencia, factores y ac-

tuaciones personales, no siempre son 
coincidentes ni necesitan serlo. Se ha 
podido captar en este análisis que los 
cambios en los contextos son percibi-
dos de manera diferente según las his-
torias y experiencias de los habitantes 
del lugar. Tal es el caso de lo sucedido 
en Santa Cruz con la Gran Nevada. En 
ese lugar se da la particularidad de que 
confluyen dos poblaciones de origen 
diferente: la que originalmente habitó 
la zona, en su mayoría inmigrantes eu-
ropeos corridos por los horrores de la 
guerra, y la de más reciente radicación, 
que emigraron de otras provincias del 
país. Una participante expresa: 

“…Distinto es el impacto en las 
personas oriundas del lugar, la ne-
vada los conecta con recuerdos 
y vivencias de alegría, juegos con 
la nieve, armado de trineos case-
ros…” (Nevada de Santa Cruz, Ar-
gentina, 1995).

La condición de originarios del lugar y 
las experiencias vividas actúan como 
factores amortiguadores de la percep-
ción de pérdida de control, porque los 
conecta con ocupaciones altamente 
placenteras y significativas, organiza-
das en torno a la nieve, mientras que 
para el otro grupo de pobladores, la 
percepción central es de incertidum-
bre y crisis, llegando a poner en duda 
la decisión de permanecer en el lugar. 

Modificaciones en las rutinas 
ocupacionales

Varios participantes mencionan or-
questación de las ocupaciones en pos 
de la resolución de las necesidades 
más urgentes, fenómeno que confi-
gura un tipo de rutina ocupacional 
caracterizada por la simultaneidad en 
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la realización de ocupaciones. Este 
fenómeno siempre conlleva a una 
sobrecarga ocupacional que, con el 
transcurrir del tiempo y si se consolida 
como un patrón sostenido, tendrá im-
pacto sobre la salud de las personas.

Aparecen las ocupaciones “ad hoc” 
organizadas y ejecutadas en forma 
grupal:

“….De inmediato se armó una red 
solidaria que surgió naturalmente: 
preparar comidas, buscar ropas, 
alojar gente. Los jóvenes ayudaban 
a evacuar gente y sacar muebles 
(los que podían hacerlo)…”. 

Se puede observar y reconocer en el 
relato anterior y en los siguientes, la 
desorganización en las rutinas de las 
personas, incorporando nuevas ocu-
paciones en respuesta a la emergen-
cia. Estas pueden resultar muchas 
veces disfuncionales en tanto perma-
nezcan en el tiempo con esas caracte-
rísticas, debido a la improvisación y la 
ausencia de preparación:  

“…Mucha gente tratando de hacer 
rápido lo que no hace habitual-
mente y en un medio decidida-
mente no familiar…”.

“…Fernanda tuvo en este caso que 
cambiar su rutina diaria, vivir alre-
dedor de cuatro meses en otro ba-
rrio y dejar su hogar, afrontando la 
pérdida de todos sus objetos per-
sonales y los efectos emocionales 
que resultan de estas pérdidas…”. 

 “…Cómo fue llegar a mi lugar de 
trabajo y ver que estaba todo perdi-
do, pensar cómo empezar de nue-
vo y también en todos los alumnos 

que asistían diariamente a esta 
institución, cómo cambiaron sus 
rutinas al no contar con la escuela 
que muchas veces sirve de conten-
ción para los alumnos y también 
es el lugar donde los alumnos van 
diariamente a alimentarse, ya que 
en esa escuela funciona un come-
dor…”.

Aportes de Terapia Ocupacional

Las propuestas de intervención que 
los alumnos hacen, dan cuenta de un 
claro reconocimiento de los objetos 
de estudio de la Terapia Ocupacio-
nal, identificando la ocupación como 
centro de la intervención, así como las 
rutinas, la promoción de los roles de 
participación y la estructuración de 
los ambientes/contextos, con especial 
cuidado en la atención de las condi-
ciones particulares de salud. 

Visualizan como un aspecto clave de 
la intervención, la participación activa 
de las personas afectadas, tomando 
como centro las necesidades sentidas 
e identificadas por ellas mismas y los 
aspectos que comunican como obje-
tivos sobre los cuales desean trabajar. 

Dentro de las intervenciones distin-
guen la función del terapeuta ocupa-
cional en la promoción de la ocupa-
ción significativa; la orientación en la 
ubicación física de las personas con 
movilidad reducida; el asesoramiento 
para evitar enfermedades infectocon-
tagiosas; el asesoramiento a volunta-
rios para evitar la recarga ocupacional 
y a las personas afectadas para pro-
mover rutinas que apoyen el progreso 
de la adaptación; y la generación de 
espacios de diálogo que posibiliten, a 
través de la comunicación, expresar 
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emociones y necesidades, así como 
poner en común las habilidades de 
cada uno para poder colaborar en las 
tareas propias del mantenimiento del 
lugar donde se reside. Hay una valo-
ración de la importancia del trabajo 
en equipo, con un reconocimiento 
de los aspectos distintivos sobre los 
cuales el terapeuta ocupacional pue-
de enriquecerlo: rutinas, ocupaciones 
significativas, lugar de control de las 
personas sobre la situación, recarga 
ocupacional. 

Se evidencia la incorporación de nue-
vas herramientas teóricas que permi-
ten ampliar el campo de acción de Te-
rapia Ocupacional, cruzando las bases 
de esta última con otros constructos de 
reconocimiento y aplicación interna-
cional. Como ejemplo, las palabras de 
una alumna respecto de la utilidad que 
podría tener contar en la profesión con 
algún protocolo de intervención de Te-
rapia Ocupacional para situaciones de 
emergencias complejas y desastres: 

“.....pensaba, que estaría bueno, 
que nunca lo vi, una guía de las po-
sibles actividades que un TO puede 
llevar a cabo en estas situaciones, o 
ejemplos de diferentes actividades, 
por más que los escenarios sean di-
ferentes…”.

Todo lo anterior tiene relación directa 
con lo que plantea Ronsenfeld en el 
Modelo para intervenciones en crisis, 
cuyo objetivo es mejorar el compor-
tamiento de afrontamiento de cri-
sis. Algunas de las evaluaciones que 
plantea la autora para emprender una 
intervención exitosa, son las siguien-
tes: cuestionarios de la vida diaria y 
evaluaciones funcionales, la historia 

ocupacional, los intereses vocaciona-
les, la historia educativa y social, las 
cuales proporcionan una importante 
base de datos contextuales a partir de 
los cuales se establece el concepto de 
presente del individuo, conociendo su 
estado emocional y el ambiente, entre 
otros elementos (Rosenfeld, 1982).

Los terapeutas ocupacionales, a través 
de la ocupación, contribuimos a los es-
fuerzos de las comunidades afectadas 
en la rehabilitación y reconstrucción 
luego de un desastre. En este sentido, 
el equipo de docentes investigadores 
que llevó adelante este curso de pos-
grado, a partir del recorrido realizado 
desde el 2003 hasta la actualidad, de-
sarrollando diferentes investigaciones 
en la temática, sostiene que la inter-
vención del terapeuta ocupacional 
debe efectuarse durante todo el ciclo 
de desastres, ya que la ocupación está 
presente en la vida de los seres huma-
nos y resulta un soporte efectivo. A 
partir de los proyectos de investigación 
se ha demostrado el potencial sinér-
gico de la ocupación humana en sus 
múltiples expresiones y las contribu-
ciones que podemos hacer como pro-
fesionales en problemáticas de desas-
tres y emergencia (Boffelli et al, 2015).

Recapitulación y aprendizaje

En el primer módulo, el requerimien-
to de recuperar eventos relacionados 
con la propia historia funciona como 
factor motivador del posterior análisis 
a la luz de la bibliografía proporcio-
nada; la tendencia a entremezclar lo 
anecdótico y vivencial con la teoría, le-
jos de quitarle profundidad a las inter-
pretaciones, las carga de humanidad 
y comienza a perfilar un estilo propio 
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de cada participante para construir 
conocimientos. Estas particularidades 
en los estilos individuales (frecuencia y 
calidad de las participaciones, modos 
de abordar los temas, cuestionamien-
to de los propios preconceptos, etc.) 
se volverían reconocibles para los do-
centes conforme el avance del curso.

La participación en el curso 
como ocupación

Merece una mención especial dentro 
de la categoría Ocupación, el desem-
peño de los propios alumnos del curso 
en la actividad presente: participar en 
un curso virtual de preparación y res-
puesta a desastres.

Aunque para muchos participantes 
esta no era la primera experiencia en 
formación virtual, el entorno, en oca-
siones, plantea algunas pequeñas di-
ficultades que se van salvando en el 
transcurso mismo de su desarrollo:

“…Estuve mirando la actividad 
evaluativa del módulo... pregunto 
cómo me conecto con M.B y G. 
para intercambiar y acordar las res-
puestas. Tenemos algún espacio en 
la plataforma...?”

“…¿El correo interno de platafor-
ma es a través del foro de inter-
cambio del módulo, cierto? Otro 
no encuentro... igual les paso mi 
correo por si además nos comuni-
camos por ahí…”

La actividad de preparar la evaluación 
del módulo en forma grupal presenta 
todo un desafío, que es interpretado 
como muy positivo y enriquecedor.

En general todos coinciden en que la 
participación en el curso les insume un 

tiempo considerable, debido princi-
palmente a la cantidad de bibliografía 
ofrecida; pero manifiestan que, tanto 
los temas como los recursos utilizados, 
resultan altamente motivadores, así 
como la relación personal que se va 
consolidando entre los diferentes par-
ticipantes. Algunos de los intercam-
bios dan cuenta de lo anterior:

“…Acá estoy tratando de ponerme 
al día tanto con el material como 
con el entorno virtual…”.

“...Es como que necesito leer y 
releer este texto. Nos convoca en 
estos tiempos a la participación ac-
tiva, el trabajo colectivo…”.

“…Les decía que a veces me pa-
raliza el tema, pero me sirve mu-
cho como ustedes lo presentan... 
canciones, videos, entrevistas, di-
ferentes formatos que van hacien-
do que tomemos aire... como la 
tierra....”.

“…Espero que tus cosas estén me-
jor... Te sumamos al grupo y vamos 
intercambiando dudas!! Yo también 
aún estoy leyendo... Besos!!...”. 

El hecho de no encontrar un único 
punto de vista en los materiales ofre-
cidos, así como la apertura a otros re-
cursos, los mueve a la reflexión crítica 
sobre sus propias concepciones:

“…Lo interesante, a mi parecer, 
(…) fue el observar la relatividad 
de las apreciaciones y el ver dos 
documentales, en teoría pro am-
bientalistas, pero con claras dife-
rencias. Me sirvió para entender las 
dos posturas y así poder crearme 
una visión más amplia…”.



Revista Ocupación Humana • vOl. 15 nO. 1 • 2015 • issn 0122-094232

El contacto con el marco de justi-
cia ocupacional y la perspectiva de 
derechos humanos, constituye para 
muchos un viraje conceptual que los 
lleva a la reflexión acerca de las pro-
pias prácticas y situaciones vividas en 
el ejercicio cotidiano:

“…El marco teórico de la Justi-
cia Ocupacional no lo conocía 
en profundidad...es muy claro en 
lo ideológico, pero el punto de la 
atribución del poder a través de la 
ocupación me abrió la cabeza…
sigo pensándolo…”.

Los nuevos conocimientos promue-
ven un viraje en el razonamiento pro-
fesional de los alumnos, invitando a 
reflexionar sobre el papel central del 
terapeuta ocupacional en nuevos con-
textos de intervención, que se confi-
guran como escenarios emergentes de 
práctica profesional, en los cuales, lo 
central y clave es el paradigma crítico 
desde el cual se produzca la lectura de 
la situación y el posicionamiento polí-
tico que se adopte: 

“…Tampoco nunca había pensa-
do a la gestión de riesgo como un 
derecho humano y la responsabi-
lidad de los actores sociales en la 
protección de los ciudadanos. Y allí 
también pienso en los TO como 
animándonos a ocupar espacios de 
decisión pública, espacios de po-
der para transformar…”.

Conclusiones

La evaluación de los participantes so-
bre la propuesta académica destaca la 
vigencia y pertinencia del tema, la ca-
lidad académica, así como la accesi-
bilidad y flexibilidad de la propuesta. 

Así mismo, el diseño metodológico y 
la propuesta pedagógica confluyeron 
para otorgar validez a la propuesta 
político-educativa, posible de repli-
carse a futuro con profesionales de 
otras áreas. Se destaca el alto nivel de 
desempeño académico de los partici-
pantes (de muy bueno a excelente), 
como uno de los indicadores de im-
pacto, considerando que para todos 
fue el primer contacto con los cuerpos 
teóricos y los enfoques desarrollados 
en el curso (Marco de justicia ocupa-
cional, Enfoque de derechos humanos 
y Gestión de riesgo de desastres).

La calidad de las intervenciones y pro-
puestas revelan que se pone en funcio-
namiento una red de relaciones entre 
los recursos del entorno, las decisiones 
pedagógicas, el tema convocante, los 
contenidos y las teorías que retroali-
mentan positivamente la motivación, 
el interés por el conocimiento y la par-
ticipación pro-activa de los alumnos.

Para los participantes, los foros y las 
actividades grupales resultaron las pro-
puestas más eficaces y motivadoras. 
Estas constituyen verdaderas “cante-
ras” de producción de conocimientos. 
Los alumnos valoraron positivamente 
las propuestas colaborativas y coo-
perativas, que modifican el esquema 
tradicional de transmisión de conoci-
mientos por el proceso de construc-
ción social. Las actividades grupales 
presentaron cierta dificultad por la 
falta de experiencias previas y el tiem-
po que requieren. Se destaca que son 
motivadoras de nuevos aprendizajes.

Todos los profesionales participantes 
identificaron que se abre un nuevo 
escenario para la intervención profe-
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sional. Los nuevos conocimientos pro-
mueven un viraje en el razonamiento, 
rompe con los modos tradicionales y 
tensiona saberes y prácticas. Se plan-
tea como ineludible un posiciona-
miento político claro respecto de la 
ocupación como derecho, la justicia 
ocupacional, las diferentes formas de 
injusticia ocupacional y el apartheid 
ocupacional. 

Las ocupaciones emergen con multi-
plicidad de formas, funciones, signifi-
cados y contextos, acorde a los plan-
teamientos de las ciencias de la ocu-
pación (Clark et al.,  1991). Los par-
ticipantes lograron realizar análisis a 
nivel macro, meso y micro; identificar 
las características centrales de las ocu-
paciones en las diferentes instancias 
del ciclo de desastre; y los servicios y 
acciones pertinentes para cada situa-
ción. Se elaboraron propuestas de in-
tervención profesional para diferentes 
momentos y contextos, con énfasis en 
lo local.

También se concluye que se ha apor-
tado a la consolidación de una iden-
tidad profesional centrada en el valor 
y la potencialidad de cambios de las 
ocupaciones, y en la reivindicación de 
las mismas como una necesidad y un 
derecho humano.

El recorrido realizado por este equipo 
de profesionales, investigadores y do-
centes de Terapia Ocupacional, pone 
en evidencia que el mismo se ha cons-
tituido en un espacio de formación de 
recursos y consulta para alumnos de 
Terapia Ocupacional y otras carreras; 
ha desarrollado capacitaciones para 
profesionales, estudiantes y miembros 
de la comunidad.

El equipo ha realizado transferencia 
actuando como consultor de diferen-
tes organismos, entre ellos el Centros 
de Estudios para Políticas Municipales 
y Provinciales, y de colegas de países 
como Perú, Brasil y Chile. Brindó in-
formación de apoyo al creador de un 
sistema de información para catástro-
fes y es uno de los impulsores de la 
constitución de la Red Latinoamerica-
na T.O. en Alerta, junto con TO Aler-
ta Chile, esta red quedó formalmente 
constituida en el marco del Congreso 
Latinoamericano de Terapia Ocupa-
cional, realizado en San Pablo, Brasil, 
en el año 2011. El objetivo central 
de la red es construir un espacio que 
permita intercambiar y compartir ex-
periencias e información y desarrollar 
líneas de trabajo, capacitación, inves-
tigación y preparación de terapeutas 
ocupacionales para la intervención en 
situaciones de desastres. Esta red fun-
ciona predominantemente de manera 
virtual, aprovechando las ventajas que 
brindan las tecnologías de la comuni-
cación, y se aloja en el sitio web IN-
TOCA: Intervención e Investigación de 
Terapia Ocupacional en Catástrofes, 
www.intoca.com.ar 

En cuanto a publicación y difusión, se 
realizaron presentaciones a nivel lo-
cal, nacional e internacional (Santa Fe, 
Mar del Plata, Colombia, India, Perú, 
Chile, México y Brasil). Adicionalmen-
te, el equipo obtuvo premios y men-
ciones en eventos científicos de índole 
local, nacional e internacional. 

Así, la Federación Mundial de Tera-
peutas Ocupacionales (WFOT) ha 
reconocido a este equipo como re-
ferente latinoamericano de Terapia 
Ocupacional en catástrofes, por los 
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aportes realizados en la investigación y 
la práctica, así también como la repre-
sentación por Argentina en el proyec-
to global denominado WFOT Disaster 
Preparedness and Response.

Referencias

Beck, U. (2000). Retorno a la teoría de la so-
ciedad del riesgo. Boletín de la Asociación 
de Geógrafos Españoles, (30), 9-20.

Beck, U. (2002). La sociedad del riesgo glo-
bal. Barcelona: Siglo XXI Editores.

Blaikie, P., Cannon, T., David, I. & Wisner, B. 
(1996). Vulnerabilidad: el entorno social, 
económico y político de los desastres. La 
Red. Recuperado de: http://www.desen-
redando.org/public/libros/1996/vesped/
vesped-biblio_sep-09-2002.pdf   

Boffelli, M., Boggio, C., Chiapessoni, D., De-
michelis, M., Demiryi, M.M., Heit, M.C. 
(2015). Listening to the voices of survivors: 
the floods of 2003 in Santa Fe, Argentina. 
En: Rushford, N. & Kerry, T. (Ed.). Disaster 
and development. An occupational perspec-
tive (pp.53-62). Elsevier Health Sciences

Clark, F., Parham, D., Carlson, M., Jack-
son, J., Pierce, D., Wolfe, R. & Zemke, R. 
(1991). Occupational Science: Academic 
innovation in the service of occupational 
therapy`s future. American Journal of Oc-
cupational Therapy, (45), 300-310.

Fetterman, D.M. (2001). Foundations of Em-
powerment Evaluation. Londres: Sage 

Gascón, M. (2005). Vientos, terremotos, tsu-
namis y otras catástrofes naturales. Histo-
ria y casos latinoamericanos. Buenos Aires: 
Biblios,

Giddens, A. (1993). Consecuencias de la 
modernidad. Madrid: Alianza.

Huertas, J. (1976). La clasificación de los ob-
jetivos de aprendizaje. Su función y utili-
dad. México: Trillas.

Lavell, A. (2005). Elementos conceptuales 
para la prevención y reducción de daños 
originados por amenazas socionaturales. 
Cuatro experiencias en América Latina y 
el Caribe. Cuadernos de la CEPAL (91). 
Recuperado de: http://www.eclac.org/
publicaciones/xml/1/23711/lcg2272e.
pdf. 

Rosenfeld, M. S. (1982). Modelo de inter-
vención por medio de la actividad en co-
munidades afectadas por desastres. Ame-
rican Journal of Occupational Therapy, 36 
(4), 1-11

Valdés, J. (2006). La reducción del riesgo de 
desastres: un llamado a la acción. EIRD In-
forma - América Latina y el Caribe, (13). 
Recuperado de: http://www.eird.org/esp/
revista/no_13_2006/art5.htm 


