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Editorial

En la editorial anterior propusimos la idea de la 
emergencia de un campo científico-intelectual 
sobre las espacialidades de la intervención 
social. La existencia de dicho campo sólo 
puede ser argumentada en la medida que 
existe evidencia de producción científica que 
nutre la discusión en este conjunto de asuntos. 
En este sentido, este segundo número de la 
revista Transformación Socio-Espacial, compila 
resultados de trabajos investigativos y de 
reflexión teórica que, si bien son diversos y 
abordan fenómenos específicos cada uno, 
pueden ser considerados como parte de un 
solo campo científico-intelectual.

Presentamos en este número, 7 artículos. Los 
primeros tres son trabajos de carácter teórico, 
que vinculan el campo de estudios sobre asuntos 
espaciales, con el trabajo social y la intervención 
social. Los siguientes dos artículos se centran 
en las formas de uso del espacio público y su 
mejoramiento a escala  local, y los dos artículos 
finales son resultados de investigaciones que 
presentan análisis socioespaciales que alcanzan 
un enfoque estructural de los fenómenos 
analizados.

Evidenciando tensiones 
teóricas y ético-políticas en el 
abordaje de lo socioespacial.
Evidencig theoretical and ethical-political tensions in the socio-spatial approach
.Evidenciando tensões teóricas e etico-políticas na abordagem do socio-espacial.
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Comenzamos este número con la traducción 
al español de un ensayo de Michael Kim Zapf, 
profesor emérito de la Universidad de Calgary, 
Canadá, el cual ha sido ampliamente citado en 
los estudios que vinculan trabajo social con 
asuntos ambientales. Este se titula “Trabajo 
social y el ambiente: comprendiendo a las 
personas y el lugar”, y desarrolla una discusión 
del uso del concepto ambiente en Trabajo Social, 
criticando las perspectivas que tradicionalmente 
han predominado en el contexto del trabajo 
social anglófono. Estas conciben lo ambiental 
desapegado de la dimensión material del espacio, 
así como de aspectos culturales y espirituales 
ligados a lo espacial. Por esta  razón, Zapf 
propone una conceptualización alternativa 
sobre el vínculo entre ambiente y trabajo social, 
fundamentada en su experiencia con pueblos 
indígenas canadienses, y una revisión del 
estado del arte en otras disciplinas. En suma, 
el trabajo de Kim Zapf resulta relevante para el 
trabajo social latinoamericano, en la medida que 
permite aproximaciones a lo ambiental desde 
perspectivas críticas y complejas, que permiten 
remirar la tradición intelectual predominante 
en la disciplina.
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El ensayo “Infancia en la ciudad: reflexiones 
desde la noción de espacialidad” de Julian 
Reyes, desarrolla de manera exploratoria 
un cruce entre las nociones de infancia y 
espacialidad en el marco de las ciencias sociales, 
utilizando insumos teóricos provenientes de 
la obra de Henri Lefebvre. Se problematiza el 
espacio como una dimensión ineludible de la  
experiencia humana y la vida en sociedad, que 
asume características específicas en el marco 
del capitalismo, las que no contribuyen a la 
consideración de una infancia activa. Utiliza la 
noción trialéctica del espacio de Lefebvre para 
repensar las maneras en que la infancia puede 
ser considerada en el contexto de la vida en 
las ciudades. En este sentido, el autor delinea 
un campo de investigación e intervención de 
suma relevancia para las ciencias sociales en 
general, y para el trabajo social en específico. 
El tercer ensayo es titulado “Discusiones sobre 
participación, comunidad(es) y territorio(s) desde 
el Trabajo Social para articular el desarrollo local”, 
del autor Mario Catalán. Este desarrolla una 
reflexión en torno a los conceptos participación, 
comunidad y territorio. Se busca indagar respecto 
del vínculo entre estos, y su implicancia en el 
desarrollo de intervenciones sociales. Para ello 
revisa aportaciones provenientes de las ciencias 
sociales en general, y especialmente desde la 
psicología comunitaria, relacionándolas con 
el trabajo social.

En suma, estos tres trabajos teóricos tienen en 
común el interés sobre el entrecruzamiento 
de la dimensión espacial con los procesos de 
intervención social, especialmente aquellos 
impulsados por el trabajo social. Existen 
diferencias entre estos en cuanto a los objetos 
que son abordados en la reflexión, así como en 
las perspectivas teóricas desde los cuales se  
abordan. Sin embargo, en general se destaca una 
postura revisionista de las perspectivas teóricas 
que tradicionalmente han sido abordadas 
desde trabajo social, y una apertura al diálogo 
interdisciplinario, lo que estimamos debe ser 
un elemento transversal en el tipo de diálogo 
académico que debe desarrollar un campo sobre 
las espacialidades de la intervención social.

Los siguientes dos trabajos empíricos abordan 
asuntos vinculados al uso de espacios públicos 

y su mejoramiento. Muestran resultados de 
investigaciones cualitativas, en las que las 
experiencias concretas de los actores sociales 
en el espacio se muestran con claridad. 

El artículo “Espacios comunes: aproximaciones 
a la producción y configuración de espacios de 
acumulación afectiva” de Luis Rojas Herra, es 
el resultado de un proyecto de investigación 
realizado en San José, Costa Rica, sobre la 
apropiación de espacios públicos por parte 
de trabajadoras domésticas. Para ello se 
trabaja con las categorías políticas de afecto 
y socialización capitalista, y las políticas de 
acceso a los bienes y servicios públicos de la 
ciudad, y se utiliza una estrategia metodológica 
cualitativa. Los resultados muestran que el uso 
formal de los espacios puede ser subvertido 
por grupos de población subalternizados 
e invisibilizados, especialmente población 
migrante y disidencias sexuales, como es el 
caso del análisis desarrollado en este trabajo. 

Por otro lado, el artículo “Compartir el esfuerzo, 
mejorar el barrio: programa de mejoramiento 
barrial en complejos habitacionales rosarinos” de 
Florencia Brizuela, da cuenta de una experiencia 
de intervención de mejoramiento barrial en 
Argentina, que desde una perspectiva teórica de 
la gubernamentalidad, tuvo como  eje central la 
participación social en las acciones implicadas 
en el proceso interventivo, identificando dos 
“tecnologías” utilizadas en el proceso analizado: 
la implementación de obras menores para sanear 
los entornos habitacionales y rehabilitar los 
espacios públicos, y posteriormente, la entrega 
de créditos, lo que implicó la participación 
económica de los pobladores en el mejoramiento 
del entorno urbano, y la asignación al Estado 
de un rol de acompañamiento al esfuerzo 
individual de los sujetos populares. 

Considerando los resultados y la discusión 
del artículo de Brizuela, resulta interesante 
indagar en las implicancias ético-políticas 
que se desprenden de la perspectiva teórica 
asumida en el análisis desarrollado. Un campo 
sobre las espacialidades en la intervención social 
no deberá rehuir la tensión y contrastes entre 
perspectivas teóricas y sus vinculaciones con 
la dimensión concreta de las luchas sociales. 
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Este tipo de debates quedan más claramente 
ejemplificados en los dos últimos artículos de 
este número.

El artículo “Condiciones territoriales y ciudadanía: 
experiencias en múltiples escalas del piso de 
la ciudad” de Aldaíza Sposati, desarrolla un 
análisis de tres experiencias de intervención 
socioespacial, incluyendo el análisis de la 
incidencia de los programas de transferencia 
de renta a familias en barrios populares de Sao 
Paulo, a partir de datos generados por el Núcleo 
de Estudios de Investigación en Seguridad y 
Asistencia Social de la Pontificia Universidad 
de Sao Paulo, Brasil. En términos generales, 
concluye que una lectura individualizante de 
la protección social produce un entendimiento 
fragmentado y parcial, y que consecuentemente, 
es necesario concebir lo espacial en un sentido 
relacional, solidario y civilizatorio.

Finalmente, el artículo “El agronegocio 
enfrentando sus límites: Re-diseños del 
neoliberalismo en el sector agro-exportador en 
Chile” de Panez y Faundez, busca caracterizar 
las principales estrategias de implementación y 
consolidación del proceso de neoliberalización 
de la agricultura en Chile, centrándose en 
las limitaciones socioecológicas que ha 
experimentado el modelo de agronegocio en 
este país y las estrategias que actores privados 
y estatales están desplegando para abordarlas. 
Este es un análisis de profundidad estructural que 
parte caracterizando el modelo de agronegocio 
en Chile y debatiendo sobre su neoliberalización, 
para posteriormente desarrollar un análisis 
cualitativo sobre la configuración concreta de 
dicho proceso. Concluye que, en el escenario 
actual, frente a las dificultades provocadas por el 
propio modelo agrícola dominante, las actuales 
estrategias del Estado y las empresas buscan 
profundizar el agronegocio exportador, con 
una ausencia total de autocrítica ni esfuerzos 
por replantear un modelo agrícola más diverso. 
De ello se desprenden desafíos de orden ético-
político estructurales.

En síntesis, este número compila un conjunto de 
artículos que permiten argumentar la existencia 
de un campo científico-intelectual centrado 
en las espacialidades de la intervención social, 

el cual tiene como principal  característica 
el interés por el entrecruzamiento entre los 
estudios espaciales y aquellos centrados en 
procesos interventivos. Ahora bien, resulta 
relevante destacar la diversidad interna 
entre los trabajos compilados. Si bien todos 
desarrollan reflexiones interdisciplinares, no 
todos alcanzan una profundidad analítica de 
carácter estructural, lo que tiene implicancias, a 
veces no demasiado obvias, de carácter ético-
político. En este contexto, resulta relevante 
favorecer espacios en los que tensiones tanto 
teóricas como ético-políticas sean visibilizadas al 
interior de este campo, con el fin de desarrollar 
debates que contrasten posturas y permitan 
avanzar en análisis con coherencia interna y con 
claridad en cuanto a sus implicancias externas.


