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Introducción 

Jimena Carrasco, Carmen Muñoz, Daniela Olivares, 
Eugenia Pizarro y Randy Yañez1

Este libro está dirigido a terapeutas ocupacionales, titulados y en 
formación, a académicos y a todos y todas quienes compartan 
nuestra inquietud por pensar la terapia ocupacional, TO, y el fe-

nómeno de la ocupación. Es —en esencia— un libro para la reflexión, 
escrito desde la comprensión del conocimiento como un proceso en de-
sarrollo que depende de sus contextos de producción, indivisible de la 
visión de mundo de quien lo construye. Pretendemos, al mismo tiem-
po, que nuestro afán teórico no se transforme en una discusión cerrada 
para una elite intelectual, por lo que se invita a tener en cuenta que 
la discusión teórica propuesta ha sido construida desde y hacia a la 
práctica.

1 Jimena Carrasco es terapeuta ocupacional, magíster y doctora en Psicología Social; acadé-
mica del Instituto de Aparato Locomotor y Rehabilitación de la Facultad de Medicina de la 
UACh. Carmen Muñoz es terapeuta ocupacional, magíster en Comunicación y doctora en Salud 
Colectiva; académica del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UACh. Da-
niela Olivares es terapeuta ocupacional, magíster en Desarrollo a Escala Humana y Economía 
Ecológica y doctora en Ciencias Sociales; académica del Instituto de Aparato Locomotor y Re-
habilitación de la Facultad de Medicina de la UACh. Eugenia Pizarro es terapeuta ocupacional, 
magíster en Comunicación y doctora en Ciencias Sociales; académica del Instituto de Aparato 
Locomotor y Rehabilitación de la Facultad de Medicina de la UACh. Randy Yañez es terapeuta 
ocupacional y magíster en bioética; académico del Instituto de Aparato Locomotor y Rehabili-
tación de la Facultad de Medicina de la UACh.
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Frente a la siempre desafiante pregunta: ¿qué es terapia ocupacio-
nal?, no proponemos una definición, sino tensionar sus límites, reflexio-
nar sobre el carácter situado de la práctica, buscar sus bases ontológi-
cas y discutir acerca de las condiciones estructurales que atraviesan la 
construcción de cada ocupación, así como el devenir de nuestra prácti-
ca profesional. De esta forma, pretendemos subvertir la tendencia por 
construir saberes hegemónicos, rumbo que caracterizó a la TO de fines 
del siglo XX y que, de una u otra forma, ha atravesado su trayectoria dis-
ciplinar. Para poner esto en contexto, es necesario hacer algunas preci-
siones históricas.

La TO surge en el hemisferio norte, a principios del siglo pasado. Una 
profesión de origen híbrido —desde la salud y lo social— desarrollada 
por mujeres y orientada a lo cotidiano; la TO siempre ha enfrentado el 
desafío de validarse en los espacios donde se despliega su práctica. Esto 
resultó particularmente desafiante en el entorno sanitario de mediados 
del siglo XX, bajo la hegemonía del pensamiento neopositivista de enfo-
que biomédico. La búsqueda por posicionarse en ese contexto se tradu-
jo en la postergación del foco ocupacional de la profesión, en función de 
la construcción de conocimiento reconocido por la comunidad científi-
ca de la época, incorporando una mirada dicotómica del ser humano y 
de la práctica (Rodolfo Morrison 2011; Olivares et al. 2015).

Hacia fines del siglo XX, la inquietud frente a estas tensiones epis-
temológicas devino en el surgimiento de diversos llamados a «volver 
a los orígenes de la profesión» (Rodolfo Morrison 2021, 105). Sobre esta 
base, se observó un auge en la producción de propuestas para definir la 
ocupación y la TO, focalizadas en desarrollar el sustento teórico de la 
disciplina. Si bien la TO de distintos territorios se dio a la tarea de re-
pensar la profesión, a nivel mundial predominó la voz del norte. Desde 
esta posición privilegiada, la búsqueda por consenso devino en una ten-
dencia universalista centrada en perspectivas occidentales, represen-
tando a un pequeño grupo angloparlante, blanco, de clase media, devi-
niendo en un imperialismo teórico. Así, paradojalmente, los esfuerzos 
de la TO por escapar del dominio de la mirada biomédica se tradujeron 
en la construcción de nuevos referentes hegemónicos, invisibilizando la 
diversidad propia de la profesión (Hammell 2011; Hocking 2012). 
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Igualmente, tras décadas de trabajar por validar la profesión, las pers-
pectivas hegemónicas han instalado supuestos indiscutidos que se re-
plican en las publicaciones científicas y en la formación de nuevas(os) 
terapeutas ocupacionales. La autoridad de determinadas figuras en la 
comunidad profesional ha erigido sus escritos en conocimiento dogmá-
tico, poniendo en peligro la rigurosidad y la vitalidad de la TO. Asimismo, 
se ha construido una cultura académica que exalta el conocimiento dis-
ciplinar y —hasta cierto punto— se muestra temerosa de exceder sus lí-
mites, promoviendo la reproducción autorreferente (Hammell 2009; Tur-
cotte and Holmes 2021). Sobre esta base, se puede decir que la lucha por 
nuestra identidad disciplinar ha limitado el desarrollo de la disciplina.

Nos proponemos, entonces, un ejercicio de indisciplina, en tanto se 
aleja de los parámetros de la ciencia hegemónica (Vargas 2017), cuestio-
nando los estatutos disciplinares instalados bajo el imperialismo teó-
rico y su pretensión universalizadora del conocimiento. También pro-
ponemos una forma de indisciplina en tanto desobediencia, tal como 
proponen Turcotte y Holmes (2021); desobediencia a los discursos do-
minantes de en la TO, tensionando el statu quo dentro de la profesión. 

De esta forma buscamos aportar al diálogo sobre la TO y ocupación, 
sumándonos a otros esfuerzos indisciplinados de las últimas décadas 
tendientes a visibilizar las posiciones subalternas desde los distintos 
rincones donde se hace TO. Hablamos de un conocimiento desde el Sur, 
situado, diverso y culturalmente pertinente (Huff et al. 2020; Silva et 
al. 2019). Pretendemos, de esta forma, aportar con propuestas reflexi-
vas, rigurosas y posicionadas, que muestran diversas miradas situa-
das y perspectivas críticas, conscientes del rol político de la producción 
académica.

Con este propósito en mente, el libro que se presenta transita por di-
versas perspectivas teóricas y epistemológicas que discuten y tensionan 
el cuerpo teórico disciplinar de la profesión. Así, en el primer capítulo, 
se reflexiona sobre los límites disciplinares de la terapia ocupacional y 
la ciencia de la ocupación, comprendiéndolas como construcciones dis-
cursivas, fluidas y relacionales, que se enriquecen en el ejercicio trans-
disciplinar. Invita a construir una práctica reflexiva, dialógica y crítica 
que se atreva a enfrentar la incertidumbre de su complejidad.
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El segundo capítulo apunta a tensionar los supuestos sobre la ocu-
pación, establecidos dogmáticamente en el marco de los «textos sagra-
dos» de la TO (Hammell 2009, p.7). Rescata aportes desde la filosofía 
tradicional y latinoamericana para aproximarnos a la ocupación como 
objeto de estudio y fundamento para la práctica de la TO; asimismo, 
se plantea la necesidad e importancia de cuestionarse sobre las posi-
bilidades ontológicas de la Ocupación, poniéndose así a discusión una 
propuesta, una posibilidad de respuesta que invita a la reflexión sobre 
el tema. 

El tercer capítulo plantea su indisciplina ante el uso incuestionado 
de la idea de «lo social» en el marco de la TO, proponiendo una discu-
sión que discurre sobre la tesis de esto como una moda, un momento 
particular histórico y/o un nuevo campo de conocimiento que retoma 
una esencia tradicional de la disciplina. Pone en tensión, así, el hacer y 
decir contextualizado para la precisión de la práctica de la TO. 

El cuarto capítulo tensiona la noción de «lo político» en la TO y el 
riesgo de construir un referente vacío, limitando su aplicación en la 
práctica profesional. Profundiza, así, sobre las bases teóricas de «lo po-
lítico» desde las nociones de biopolítica y gubernamentalidad, anali-
zando sus posibles implicancias para la práctica de la TO. Discute el rol 
político de la terapia ocupacional y las perspectivas críticas dentro de 
la disciplina para aportar a la reformulación reflexiva de los mismos.

El quinto capítulo discute acerca de las estructuras políticas y eco-
nómicas que dan contexto a nuestro quehacer, así como las lógicas que 
se encuentran a la base de la práctica de las y los profesionales en salud. 
Comienza haciendo un ejercicio de posicionamiento epistemológico 
que se traza como la base de un cuestionamiento a las formas en que 
se encarna un tipo de política que, cruzada por factores económicos, 
determinan la forma de intervenir en salud y, por tanto, sus efectos di-
versos sobre la diada interventor-intervenido. 

El capítulo final está construido por un grupo de terapeutas ocupa-
cional que reflexiona sobre una terapia ocupacional feminista. Esta mi-
rada implica comprender los aportes del feminismo en la profesión, des-
de perspectivas críticas, y pensar en cómo sus contribuciones resultan 
altamente valiosas para fortalecer diferentes ámbitos del conocimiento 
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en el ejercicio de la praxis disciplinar. Así, demuestra un ejercicio de 
indisciplina frente a la hegemonía masculinista que es reproducida en 
cientos de referentes teóricos, dentro y fuera de la profesión.  
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Capítulo I
Cuestiones para pensar la (in)disciplina en la terapia 
ocupacional y la ocupación

Eugenia Pizarro1 y Gail Whiteford2

 

En nuestra práctica profesional y como docentes de terapeutas ocu-
pacionales en formación, nos hemos desempeñado en distintos 
contextos y en diversos equipos de trabajo, lo que ha implicado 

un proceso de construcción y de deconstrucción acerca de lo que en-
tendemos como terapia ocupacional, TO, y su relación con el contexto 
particular de su quehacer. Este proceso ha sido guiado por la pregunta, 
¿cómo puede la TO —y yo, como terapeuta ocupacional— aportar en 
el lugar donde estoy, en el tiempo con el que cuento? En este camino, 
muchas veces nos hemos encontrado en situaciones tales como apoyar 
a la profesora de Educación Física en una sesión con adultos mayores, 
ayudar a relajar a un bebé para dormir o sostener la mano de un niño 
durante un procedimiento médico doloroso, preguntándome, ¿es esto 
terapia ocupacional? Nos enfrentamos, entonces, a la incertidumbre 

1 Terapeuta ocupacional, magíster en Comunicación y doctora en Ciencias Sociales; acadé-
mica del Instituto de Aparato Locomotor y Rehabilitación de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Austral de Chile.
2 Fue la primera Pro-Vicecanciller de Inclusión Social de Australia. En 2022 fue declarada Pro-
fesora Emérita en la Charles Sturt University y el año 2023 recibió la Orden de Australia en 
reconocimiento a su trayectoria. Ha publicado más de 120 artículos y 3 libros sobre temas rela-
cionados con la deprivación ocupacional, la inclusión social y la justicia ocupacional.
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que compartimos con muchas y muchos terapeutas ocupacionales, re-
lacionada con la falta de claridad en nuestro propio ejercicio. ¿Qué hace 
que lo que hago sea terapia ocupacional?

El presente capítulo se propone sumar reflexiones para el desarrollo 
de la caja de herramientas que cada lector o lectora irá construyendo 
para pensar la TO y la ciencia de la ocupación. Desde esta perspecti-
va, las herramientas que abordamos apuntan a mirar esta disciplina 
desde su diversidad, flexibilidad y naturaleza híbrida. En este punto, 
nos permitimos advertir al lector que no encontrará aquí recetas para 
la acción. En nuestra opinión, la entrega de fórmulas para fenómenos 
complejos, como lo es la práctica profesional y la construcción de co-
nocimiento, transita con facilidad desde su cualidad de herramienta 
a una categoría de arma. Con esto hacemos referencia al llamado que 
han hecho muchos autores: hacer una práctica culturalmente segura, 
contextualizada, pertinente (Medeiros 2003; Iwama 2006; Hammell 
2011).

Consideramos que este ejercicio implica abandonar la búsqueda de 
respuestas universales o de certezas sobre las cuales construir una 
práctica. Implica abrirnos a la posibilidad de no tener todas las res-
puestas, es decir, de abrazar la incertidumbre. En palabras de Lanz, 
«dado que la idea de un orden determinista del mundo y de la historia 
se ha desplomado, usted está obligado a enfrentar la incertidumbre» 
(2013, 24). Por supuesto, esto no supone renunciar al conocimiento o a 
la oportunidad de construir una práctica pertinente, al contrario, nos 
invita a estar alertas a las complejidades de la misma. En concordan-
cia con Morin (1994), el pensamiento complejo supone incompletud e 
incertidumbre. Para esto se hace necesario pensar en una práctica crí-
tica y reflexiva, que se atreva a poner en cuestión su lugar y las certezas 
a las que ha anclado su identidad.

Hablar de una práctica crítica y reflexiva puede parecer una afirma-
ción de sentido común, no obstante, este no es un ejercicio necesaria-
mente presente en la práctica cotidiana de la TO. Al respecto, destaca-
mos el aporte de la propuesta de Whiteford et al. (2017), desarrollado 
como parte de un marco de referencia para una práctica basada en la 


