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:: 1. Introducción
ElTrabajoSocialen general mantiene una relación conflictiva con la producción
deconocimientos,la que aún no ha resuelto, y muchísimo menos a nivel del Ser-
viciodeJusticia;las consecuencias prácticas de ésta relación conflictiva persisten,
sobre:todo cuando se sigue pensando en la separación de la teoría y la práctica,
comosi una no fuera consecuencia de la otra y viceversa.

'No escasual,que hoy, aún estemos preguntándonos, si debemos investigar o no
end TrabajoSocial, cuando el debate en las ciencias sociales pasa por interrogarse
sobrelosfundamentos mismos del conocimiento y, algunos autores como Edgar
Morin,consideranque debe:existir una metaepistemología que supera a la episte-
mologíatradicional, pero al mismo tiempo, que la incluya, y que 'se ocuparía de
problemarizarel conocimiento del conocimiento científico."

ElTrabajoSocial llega de manera tardía a este debate y con desventajas compara-
tivasaotrasdisciplinas, ello porque hay una debilidad y discontinuidad respecto a
losfundamentosque la sustentan. Recién en el año 1992 se expresa como debate
formalizadola crisis de los paradigmas, por lo que es fundamental avanzar en la
fundamentacióndiscursiva del carácter de ésta disciplina respecto a la producción
deconocimientos.

Nosatrevemosa plantear que estos procesos de recupe~ción, como formas de
producciónde conocimiento, no pueden estar referidos a las experiencias en
abstracto,porque es difícil recuperar procesos sin marcar ejes vertebradores del
mismo(... ) uno de los ejes que están presentes en la estructuración de ésta dis-
ciplina,como disciplina institucionalizada es, la relación sujeto-necesidad. Esta
rdaciónes diferenciada, contradictoria y de implicancia mutua. La forma como
seexpresadebe ser analizada en su doble dimensión, como producción material
y simbólica.

Teniendopresente lo expresado en los párrafos preceden res, hemos decidido que
paraesrafimdamentación epistemológica del Trabajo Social en el Servicio de Jus-
ticialassiguientesdefiniciones nos satisfacen. Algunas son propias y otras toma-
dasdediferentesautores:

a)"Eldesafíodel Trabajo Social, consiste en ayudar a las personas a re-contar las
historiasde su vida, de manera que le permita una comprensión de sus orígenes
y delsignificadode sus actuales dificultades, tal que el cambio se torne narrativa-
menteconcebible,alcanzable y creíble" (Goolishian, y Anderson, 1998)
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b) El Trabajo Social en el Servicio de
Justicia retraduce la demanda de la
familia desde el uso de un código de
comunicación con un fuerte 'acento
jurídico. Retraducir significa que la
demanda que trae a las familias a los
estrados sea resignificada en las graves
crisis que presentan, como una difi-
cultad que afecta a sus miembros y
que solamente sus integrantes puedan
encontrarle una salida hacia la salud.
Salud que no recuperarán en al ámbito
judicial, sino en el terapéutico (Rarnl-
jak,2006).

e) El Trabajo Social en el Servicio de
Justicia elabora un primer diagnóstico
de la situación familiar, emitiendo su
opinión profesional. Ese diagnósti-
co profesional, adquiere importancia
cuando se puede retraducir el proble-
ma para no quedar entrampados en
algo que no es real. Por lo cual debe-
mos aguzar nuestra mirada a fin del
deber de discernir sobre el objeto de
la demanda, la que muchas veces está
disfrazada por la propia familia y sus
abogados (A1dayy Ramljak 1999).
El Trabajo Social es la disciplina que
se ocupa de conocer las causas-efectos
de los problemas sociales y lograr que
los hombres asuman una acción orga-
nizada, tanto preventiva como trans-
formadora que los supere (Kisnerman
1998).
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:: 2.- Aspectos principales de
la fundamentación:

Se destacan en estas tres definiciones
nodos centrales que encierran la pos-
tura epistemológica que pretendemos
darle al Trabajo Social, a saber:
1) Re-contar sus historias
2) retraducir sus demandas,
3) retraducir el problema, y
4) asumir una acción organizada.

Todos estos nodos troncales nos llevan
a otros que tienen que ver con:
a) La narrativa
b) La resignificación de las crisis
e) El objeto de la demanda,
d) Intervenciones concretas copartici-
pando con los actores

Estos serán los elementos básicos que
nos llevarán a analizar epistemológí-
camente el por que Trabajo Social del
Servicio de Justicia debe tener una mi-
rada sistémica en cuanto esto significa,
poder apelar a las grandes teorías cien-
tíficas que apoyan este modelo.

Como bien expresa Humberto Maru-
rana. "Tendemos a vivir en un mundo
de certidumbres, de solidez perceptual
indisputada, donde nuestras conviccio-
nes prueban que las cosas sólo son de
la manera que las vemos, y lo que nos
parece cierto no puede tener otra alter-
nativa. Es nuestra situación cotidiana,
nuestra condición cultural, nuestro
modo corriente de ser humanos" (Ma-
turana y Varela 1996)

Pensamos al igual que Maturana y
otros, que la única manera de avanzar
en la disciplina que nos concierne es
dejar la tentación de la certidumbre y
"...recorrer el camino de la parálisis de
las certezas hacia la libertad de las in-
certidumbres" Outoran, 1992).

Igualmente concordamos con Natalio
Kisnerman "que hay que instalarse en
el 'no saber' para dejar eclosionar otras
posibilidades de pensar y actuar que

30

no tengan que ver con las perspectivas y tradicionales de un conocimiento in
dividualista, centrado en la racionalidad, la objetividad, la verdad y la rnedicióc
(Kisnerman, 1998)

:: 3. Algunos Antecedentes Históricos:

La gran revolución de los pensadores fue el comenzar a cuestionarse verdade
absolutas, indiscutibles hasta entonces, verdades provenientes desde las époo
helénicas y que se reafirmaron con la geometría euclidiana y las teorías newtons
nas, en el orden de las ciencias duras, así como en el cogito de Descartes y qu
tuvo su gran despliegue en el Renacimiento y más precisamente en el Quatr«
cento, cuando a partir de las obras artísticas, intentó plasmarse el conocimiem
como una verdad absoluta perfectamente medible a través de las matemáticas
la geometría.

Desde Galileo, Descartes y Newton inventaron la física, simples han sido los obje
tivos descritos por la ciencia, muy simples las leyes para describir y simplísimas
expresiones matemáticas. De tal simplicidad se deduce buena parte de su pres!
gio: rigor, universalidad, incluso belleza. El mérito de las ciencias de la naturale
consistía precisamente en captar la esencia simple e inmutable, pero embosca
tras apariencias superfluas y cambiantes. Se ha querido ver en la complejidad
obstáculo interpuesto por la naturaleza para proteger el secreto de sus leyes,w
obstáculo con la sola misión de sugerir diferencias entre sistemas iguales.

El Universo se convierte en una máquina perfecta, de impecable armazón mae
mático, anim~do por un movimiento perpetuo. Hasta Newton inclusive, Di
permanece a la vez como creador y garante de este orden. Después, con Laple
yel Determinismo Universal, este Orden se torna aurofundador y aurosuficienr
Las Leyes del Universo recibieron en herencia la carga de absoluto y de perfecci'
de un Dios en lo sucesivo excluido de la ciencia. (Morin, 1995)

nomas Kuhn en el prefacio de su libro "La Tensión Esencial", nos cuenta
tránsito entre dos formas radicalmente distintas de historiografias, desde una CO¡

cepción que podemos caracterizar como lineal, abstracta y logicista, caracreristic
del positivismo, hacia un estilo que intenta dar cuenta de la complejidad y la
linealidad de lo~rocesos"

Así, tal como expresa la licenciada Denise Naijmanovhc: "la ilusión Realista tu

éxito porque tomó una parte de nuestra experiencia (particularmente ciertos dar
de la visión), creando una figura verosímil. Sin embargo, esto no significa ena!
soluto que exista un isomorfismo entre el mundo y la representación perspecri
Por el contrario, lo que existe es una similitud en ciertos aspectos de nuestra exiX
riencia visual y lo que muestra ésta técnica, el espacio euclídeo que en la Mod
nidad fue concebido como único espacio posible, como el - espacio REAL-,
destronado de este sitial por la física relativista que permitió pensar en otra for
geométrica -no euclidíana- como descripción más verosímil del espacio físico'

El paradigma clásico (dentro incluso de la física) no sólo ha cambiado, sino q
se ha invertido. La naturalmente natural era antes lo determinista y lo reversib
lo artificialmente excepcional era lo aleatorio e irreversible. Hoy se acepta la ide
exactamente opuesta. De este modo se ha creado un prometedor desconcierto
ciencia que no es necesario transmitir a otras formas de conocimiento.
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la flsica,la química, la biología, la sociología, el arte o la cultura, presentan com-
ponentesdecisivosde a1eatoriedad e irreversibilidad. No puede comprenderse la
complejidadcon una ciencia en la que tales componentes han sido excluidas pre-
viamente.Molestos conceptos, antaño omitidos por indeseables, deben ser habili-
ladose introducidos. Tal ha ocurrido ya con ideas como las de azar, probabilidad,
fricción,disipación, no equilibrio, no reversible, fluctuaciones ... y tal deberá ocu-
rriraúncon conceptos como estructura, función, organización, adaptación.

Volvamosa considerar las regularidades que hace ya tanto tiempo San Agustín
llamóverdadeseternas y comparémoslas con el concepto de estructura. A los
oídosmodernos les ofende la idea de que toda proposición podría pretender ser
lobastanteverdadera para que se llame "verdad eterna" o que pudiera resistir en
d tiempodesde antes del Big bang hasta más allá del agujero negro, pero San
Agusúnciertamente habría pretendido ese lapso de tiempo para su "eternidad".
Hoynuestrosespíritus tienden a repudiar toda mención a una verdad eterna y
arepudiarla idea de que alguna proposición pudiera ser evidente por sí misma.
Actualmenteestáde moda desconfiar de las preposiciones que pretendan ser eter-
nasoevidentespor sí mismas.

EstenuevoCosmos funda, pues, su racionalidad sobre un absurdo. Mejor aún, se
haformadoen el desorden y se ha organizado en una desintegración generalizada.
Sinembargo,no es en modo alguno el Desorden-Rey el que a partir de ahora su-
cedealOrden-Destronado. Es una dialógica compleja (a la vez complementaria,
concurrentey antagonista) entre Orden y Desorden, dialógica en la que intervie-
ne,desdelaformación de los núcleos, átomos, galaxias, astros, otro término clave:
laOrganización.

Por lo tanto, las nociones de insondable, inconcebible, inexplicable no plantea
d problemacrítico de las posibilidades y los límites de nuestro entendimiento.
Flproblemacosmofísico se convierte al mismo tiempo en el problema del co-
nocimientohumano: se conecta, entonces, al problema filosófico radicalmente
planteadopor Kant al mismo tiempo que al nuevo problema que exploran las
cienciascognitivas.(Morin, 1995).

FlantiguoCosmosasignaba al hombre su puesto en el Todo y daba sentido a su
Yida. F1nuevoCosmos no sólo retira a Dios su gobierno y al hombre su elección,
sinoqueaporta, ante todo, una incertidumbre fundamental sobre el mundo y
sobreelhombre.

Esaincertidumbreprocede, en primer lugar, de la naturaleza de ese Cosmos,
delquenosesabeni de dónde y por qué ha surgido ni adónde va. Esta primera
iDccrtidumbreconcierne de golpe al sentido de la aventura humana.

\loasegundaincertidumbre profunda afecta e! origen de la vida, y repercute sobre
11sentido.Aquí, el debate esrá abierto desde que la revolución biológica de los
IÍIOS 50-60revelóla originalidad, la singularidad y la fabulosa complejidad de la
organizaciónviviente.Hoy, las dos hipótesis, la pesimista y la optimista; tienen
pmente susargumentos y defensores.

F.IIO invitaaldebate.En la primera hipótesis, la vida depende de un increíble azar
,d bombreesun absoluto extranjero en un Universo que no lo comprende yal
queélnocomprende.En la segunda hipótesis, la vida está a la vanguardia de la
mlucióncomplejificadoray e! hombre es la cabeza investigadora del cosmos.
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Persiste, pues, una doble incertidum-
bre fundamental, que afecta mutua-
mente al Universo y al hombre.

La racional es limitada y frágil, Homo
sapiens es también Horno demens, hay
en él polos extremos, de locura y de
sabiduría, pero no hay frontera entre
e! uno y e! otro. La razón puede reco-
nocer fácilmente el delirio de incohe-
rencia, pero difícilmente e! delirio de
una coherencia abstracta. La razón ha
podido volverse loca al dar la primacía
a lo racional sobre lo real, al creer en la
exacta identidad de lo racional y lo real,
al autodeificarse. Nuestra historia no es
solamente la de las conquistas de la ra-
zón, sino también la de sus cegueras,
sus extravíos y aun autodestrucción.

Después de tantas experiencias, pode-
mos y debemos reconocer que la ver-
dadera racionalidad es de naturaleza
dialógica: es e! diálogo entre lo lógico
y lo empírico, diálogo que conlleva en
su seno e! diálogo entre lo racional y lo
irracionalizable.

En e! alba del pensamiento filosófi-
co, e! hombre Esfinge surgió a la re-
flexión socrática, y no ha cesado de
solicitar nuestra reflexión. El Universo
Esfinge surge de la ciencia del siglo
xx. El Universo Esfinge y e! hombre
Esfinge deben interrogarse entre sí.
Como hemos señalado, las preguntas
cosmológicas son también preguntas
cognitivas, puesto que nos plantean e!
problema de las posibilidades y límites
de nuestro conocimiento, y las pregun-
tas cognitivas son asimismo preguntas
no solamente antroposociológicas,
sino también bio-psico-cósmicas. Así,
los valores iniciales producen grandes
diferencias a lo largo de! tiempo. En
definitiva, se trata de tematizar la di-
versidad, la irregularidad, los atracrores
extraños y lo fractal.
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:: 4. Conceptos Básicos de las Grandes Teorías del Modelo Sistémico.

El desarrollo y maduración de la epistemología sistémica ha dado lugar a la emer-
gencia de una tendencia que se manifiesta con fuerza creciente: e! constructivis-
mo. Keeney y Ross utilizan e! término para referirse a la afirmación de que "e! ob-
servador participa en la construcción de lo observado". Esta afirmación constituye
e! núcleo de los planteamientos de autores como Hurnberro Maturana, Francisco
Varela, Heinz von Foerster, Ernest von Glaserfe!d, Paul Watzlawick o Gregory
Bateson, quien ya en 1972 afirmaba que: "Creamos e! mundo que percibimos, no
porque no exista una realidad externa, sino porque seleccionamos y remode!amos
la realidad que vemos para conformarla a nuestras creencias acerca de la clase de
mundo en e! que vivimos"

También la cibernética, especialmente la de segundo orden, se inspira en una
postura epistemológica construcrivista. La cibernética creció a partir de los tra-
bajos de pioneros como Norbert Wiener, desde la ingeniería de la comunicación
y la ciencia de las computadoras y, ante la necesidad de entender los principios
generales de cómo se regulaban los sistemas de cualquier clase. La cibernética de
primer orden se basaba en la premisa de que e! sistema observado podía conside-
rarse separado de! observador. Mientras la cibernética de primer orden se centraba
en una perspectiva externa al sistema, la cibernética de segundo orden enfatiza
e! rol de! observador en la construcción de la realidad observada. De ahí que la
realidad no se conciba como independiente de los procesos de organización de!
observador. En este sentido, la coherencia epistemológica con los postulados de!
constructivismo es total.

El interés por e! constructivismo ha sido documentado ampliamente y con él
aparecieron contribuciones de algunas figuras capitales, tales como Karl Tomm,
Sreve de Shazer, Carlos Sluzki o Lynn Hoffman.

Hoy e! centro de! mundo está allí donde e! mundo es pensado. Ye! ansia por co-
nocer e! mundo está en e! miedo por desconocerlo. Está en comprender qué papel
mundial desempeña e! centro de! mundo. Un centro por conciencia, y acaso un
cogito ergo sum, para que cada una despegue o aterrice de! intento de explicarse a
sí misma. La conciencia humana emprende la conquista de! conocimiento como
respuesta a ciertos estímulos, estímulos que pueden sefdiiros o blandos. Un es-
tímulo blando es e! que proviene de otra conciencia; es una conversación, es un
cuadro, es un libro. El estímulo duro es e! que proviene de la propia conciencia; es
la agitación de! alma, un asalto. Es la súbita perplejidad ante lo hastaentonces na-
tural y cotidiano. El primer espejo debió ser decisivo en este sentido. En e! mundo
virtual de! espacio vemos, sí, una mañana cualquiera, la imagen de nuestro propio
rostro como algo extrañísimo y altamente improbable.

Estímulos duros y blandos empujan la creación científica, filosófica o artística. Y
la aventura de! conocimiento continúa según devenga la inquietud inicial. Pues,
si no la enterramos apresuradamente, ésta inquietud caliginosa y zumbona se de-
batirá por ceñirse en una pregunta o en una imagen finita. Es ésta la fase funda-
mental; proceso turbador para e! espíritu y doloroso para las vísceras. Es cuando
e! pintor pinta o cuando e! pensador piensa. Es cuando al contemplar un cuadro,
al escuchar música o al terminar un libro, concluimos en que algo había realmente
que ver, oír o leer. Es cuando los impulsos blandos derivados de otras conciencias
se endurecen en la nuestra; crear y comunicar. Todo lo que tiene que ocurrir ocu-
rre durante este proceso, pues, una vez se ha logrado formular la pregunta, la in-
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quietud ya remite en su zumbido tur
bador y e! alma se serena. La respuesc
puede ser luego obvia, necesariarnenn
provisional o de! todo inexistente
pero esto ya no es tan grave. Crear ~
traducir inquietudes en problemas
contemplar es asistir a tal ejercicio. As.
es cómo la contemplación induce crea
ción y cómo la contemplación rnisrm
se erige en creación. Grande puede S~

entonces e! gozo.

Frases tales como "no vemos lo qut
no vemos" o "conocer que conocemos
obliga', son las que permiten toma¡
clara conciencia que el mundo es rico
en evoluciones, impredecible, lleno de
formas complejas y flujos turbulentos
caracterizado por relaciones no lineale
entre causas y efectos, y fracturado en
tre escalas múltiples de diferente mago
nitud que vuelven precaria la globaliza
ción. (Freid, 1998)

Al serie preguntado a Humberto MI-
turana que descubre de! mundo, ésu
responde: " Tres cosas muy claras: que
e! mundo que uno vive siempre se con-
figura con los otros; que uno siemprea
generador de! mundo que uno vive; 1
por último, que e! mundo que uno ViVl

es mucho más fluido de lo que parece.

La ampliación de la fluidez de! vivir
ocurre particularmente con las relacie
nes interpersonales. Uno esrablliza b!
relaciones humanas decidiendo que b!
personas son de una determinada ma-
nera, negándoles la posibilidad de cam
bio. Así decimos ¿Qué te hiciste ha¡
que estas distinto? Eso es un rechas
al cambio de! otro ... Si yo reconoze
que fulano no es siempre así, si acepte
que e! mundo se configura en la rela-
ción y que no está hecho de anternanc
entonces hay una fluidez mucho ma-
yor. Si se dice que un niño es ronto,s
estabiliza la relación con e! niño y éstt
pasa a ser tonto en una relación quek
hace tonto. En e! marco de la biologí¡
de! Horno sapiens sapiens que somos
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de nuestro vivir. Todos somos capace
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humanasdecidiendo que las

sonde una determinada rna-
, doleslaposibilidad de carn-
decimos¿Qué te hiciste hoy
distinto? Eso es un rechazo
del otro... Si yo reconozco

o no es siempre así, si acepto
undose configura en la rela-
enoestáhecho de antemano,
hayuna fluidez mucho rna-
diceque un niño es tonto, se
larelacióncon el niño y éste
tontoen una relación que lo
o.En el marco de la biología

sapienssapiens que somos,
sercualquier clase de ser hu-
ún nuestro vivir y la historia
o vivir.Todos somos capaces

detodoy lo único que me permitirá en algún momento del vivir no ser lo que no
quieroser,es el SABER QUE LO PUEDO SER" (Maturana, 1997).

Siguiendo,la misma línea de pensamiento de Maturana podemos decir: "La
reflexiónes un proceso de conocer que conocemos, un acto de volvemos sobre
nosotrosmismos, la única oportunidad ·que tenemos de descubrir nuestras ce-
gueras,y de reconocer que las certidumbres y los conocimientos de los otros son,
respectivamentetan abrumadoras y tan tenues como los nuestros" (Marurana y
Yarda,1996).

Allíesdonde como todo conocimiento circular que implica e! pensamiento sis-
rémicoseensambla perfectamente con el Trabajo Social, ya que como disciplina
israno puede trabajar en forma separada con el individuo - y menos aun en
d Serviciode Justicia - pues" ...Esta circularidad, este encadenamiento entre la
accióny la experiencia, ésta inseparabilidad entre ser de una manera partioular y
comoelmundo nos aparece, nos dice' que todo acto de conocer trae un mundo
delamano"(Maturana, 1996).

::5.-Laepistemología sistémica en acción en el campo del tra-
bajosocial:

flTrabajoSocialopera con actores en una trama de relaciones sociales. Dentro del
S~temadeJusticia, intentamos trabajar con las familias cuyo deseo es de alguna
maneratener,hacer, organizar o comprender algún modelo de Justicia.

Sicomenzarnospor e!principio, deberemos definir lo que entendemos por "familia"
y asídiremosque: Familia es un sistema complejo, viviente y humano, en perma-
nenteinteraccióncon e! medio ambiente; una estructura autoorganizada y jerarqui-
zada, quepresentauna organización tridimensional: biológica, social y hablante.

ladimensiónbiológica es crearse, mantenerse y reproducirse como un organismo
viviente,por lo que todos sus esfuerzos se centran en mantener la organización vi-
vientedetodos los miembros que la conforman. Para mantenerse a ese organismo
vivo,lafamiliadebe poder modificar su estructura y acoplasse a otros sistemas, lo
quedehechosignifica posibilitar e! "diálogo" de sus componentes con el medio
ambiente.

laexistenciade una familia, desde este punto de vista, depende de su cohesión
y desucapacidadpara man tener su coherencia interna, a la par de desarrollar su
apacidadde intercambiar, en forma continua, información y materia con e! con-
romo.La relacióncon e! mundo exterior hace que la familia pueda autoorganizar-
sey asegurarsu evolución, ya que en la medida que en el contacto con el afuera
puedapermitirse,el cambio de sus reglas y funcionamiento podrá adaptarse al
cedmientoy evolución de sus miembros. (Barudy, 1998)

!kcíamospárrafos más arriba que nuestra idea era llevar fundamentar como la
cp~temologíasistémica es llevada a la práctica a la luz de las definiciones que
habíamoselegido.Allí hablamos de los nodos centrales tales como:
1) re-contarsus historias
2)retraducirsus demandas,
3)rerraducirel problema, y
4)asumirunaacción organizada
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Todos estos nodos troncales nos llevan
a otros que tienen que ver con:
a) la narrativa

b) la resignificación de las crisis,
e) e! objeto de la demanda, y

d) las intervenciones concretas, copar-
ticipando con los actores.

A fin de lograr un más adecuado en-
cuadre, en primer término ubiquemos
el escenario donde se plantea la crisis
de las familias que recurren al Servicio
de Justicia. Al igual que e! resto de las
personas habitantes de éste mundo, los
actores que por un motivo u otro se
insertan dentro del mundo judicial, vi-
ven dentro de una trama de relaciones
sociales en una sociedad en crisis, en e!
que las rupturas son parte de la coti-
dianeidad, y en la que ninguna disci-
plina en particular puede arrogarse un
discurso hegemónico, ni de Iiderazgo
sobre otras - ni siquiera e! derecho o la
ley -, en un mundo donde se impone
una acción unificada, y en la cual, la
cuestión fundamental es encontrar la
finalidad social de los saberes.

Históricamente nos encontrando
transitando la posrnodernidad, defi-
niéndose como tal a una sociedad post
- industrial, donde han sido dejadas
de lado "la ilusión de las explicaciones
totalizantes del marxismo, las crisis de
las izquierdas, el retorno a la libertad,
a la democracia, de los paradigmas en
conflicto, el reconocer el componente
hermenéutico y conjetural de! traba-
jo científico. La post-modernidad es
un proyecto inacabado. (Haberrnas,
1987)

El Trabajo Social no ha sido inmune a
ésros cambios, por lo que se obliga a
la reflexión sistemática; casi podemos
afirmar que ésta crisis es parte consti-
tutiva de su quehacer profesional, pues
su práctica lo obliga a reformular lo
social, los supuestos epistemológicos,
entendiendo que éstos son parte de la
vida, cotidiana.
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Así cuando hacemos referencia a re- contar sus historias concretamente hacemos
referencia a que cuando nos encontramos frente a una pareja en cualquiera de las
situaciones de violencia y/o divorcio, el objetivo principal que nos proponemos
no es tamo comprender lo que les pasa en la realidad sino elaborar una visión de
los problemas que les permita ensanchar el campo de sus posibilidades. (Elkaun,
1997)

Al hablar de retraducir sus demandas lo que queremos decir
es que:

a) Un mérodo no es sino una teoría puesta en acro. Acostumbrados a hacer más
que a reflexionar, nos llevó mucho tiempo la tarea fundamental de rerraducir
el discurso del otro sin ligerezas.

Gergen señaló que "un estadio crítico debe dar paso a un estadio transformativo,
la desconstrucción a la reconstrucción" (G. Kenneth, 1996)

Específicamente cuando abordamos por primera vez el encuentro con una familia
dentro del marco judicial, lo hacemos a modo de bisagra entre los distintos efecto-
res, pues de una buena derivación también depende el bienestar de la familia.

b) La Justicia es necesaria, pero no es mágica. Dentro de una sociedad organiza-
da y con sus instituciones en funcionamiento, será imprescindible pensar qué
pasa con ese sistema familiar que necesita del Servicio de Justicia y para qué
les sirve.

Muchas veces la respuesta está ernparentada con un buen desarrollo profesional
que puede aportar el Trabajador Social desde una mirada amplia, con mejor co-
nocimiento de la realidad social y que al decir de Maturana "Es posible disolver el
sufrimiento con conversaciones que interfieran con la recurrenciaócon el entre-
cruzamiento de las mismas".

e) Así la acción organizada y las intervenciones concretas coparticipando con
los actores, implica el poder trascender una situación problema en límite, en
tanto y en cuanto frena la realización plena de la farnhia, operando en él una
multicausalidad y una recursividad que lo refuerza.

d) El Trabajo Social del Servicio de Justicia debe convertirse en un experto de la
involucración y participación de los relatos de las familias con las que trabaja
de tal forma que entre ésta y el profesional hablen El Uno con el Otro y no
Al Otro. Este de hecho implica un proceso de estar allí juntos", pues la con-
versación entre la familia y el profesional "remite a una búsqueda recíproca de
comprensión y a la exploración a través del diálogo" (Goolishian y Anderson,
1998).

e) Por lo tanto el Trabajo Social en el Servicio de Justicia, interviene en una
situación de grave conflicto familiar que involucra seriamente a los niños y/o
adolescentes y que ponen en riesgo a todo el sistema, y que puede llegar a
desembocar en serios problemas para los hijos, toda vez que de la resolución
del conflicto puede dañarse dos y en algunos casos hasta los tres componentes
que según la OMS conforman el completo estado de salud, es decir el bienestar
físico, psicológico y social" (Rarnljak, 1999)
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:: 6.- El Trabajo Social sistém
ea en el Servicio de Justia

El Trabajo Social en la Justicia ik
deconstruir la situación que llevó¡
intervención judicial, aportando t
los elementos posibles que permi
comprender la situación de crisis por
que atraviesan las familias, trabaja
las relaciones vinculares dentro de
familia y hacia el contexto social
la rodea, construyendo redes soei
facilitadoras para lograr la superad
de las crisis a las que se enfrentan.

Acerca de la práctica acordal1ll

1) No pasar la primera hora giraJl(
en torno de la reveladora po
grafía de una estéril entrevista
evaluación (Whitaker y Bumbe
1991).

2) Entender que: la negación de
problemas y los ataques a aque
que los señalan o que intem
enfrentárseles van unidos. Ya
creemos que la interacción hurnr
supone una causalidad circular y
lineal y unidireccional (en cualq .
ra de sus diferentes niveles; fam~
organización empresarial, sisten
políticos, etc.) no tenemos nee

dad de vemos envueltos en cuesi
nes relativas a aquello que fue anu
si el huevo o la gallina.

3) La mencionada mezcla de negad

y ataque, depende de groseras si
plificaciones de la complejidad de
interacción en los sistemas sod
y de modo más general, de nuet

mundo moderno, cambiante,'
dependiente y altamente cornpe
(Watzlawick, 1994).

4) Todos nosotros somos fragmen
de familias que andan flotan
tratando de vivir la vida, pues 100

la vida y todas las conflictivas
, interpersonales y, desde ésta pe;

pectiva realizamos nuestra tarea

Trabajo Social en
frágiles, pero en re
preocupamos el te
más justificable q\

ellas de manera si~

"Por eso la preocupa(
lización social y el va

otros. El reto por COI

inteligibilidad lingüfs
lielad a la vida cultura

5) Si entendemos a l
generaciones, obn
el inicio de un tra
tamente con las o

6) El supuesto socia
es mortal. Si bier
esperanza de ser
altruismo.

(7) Finalmente; el T
texto de los nuev
quebrado la apar
conocemos la for
que en el desarro
iniciales produce
de tema tizar la d
(Najmanovuch y
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TrabajoSocial en el Servicio de Justicia. Solemos creer que las familias son
frágiles,pero en realidad son resistentes y robustas, de forma tal que no debe
preocupamos el temor de ejercer demasiada influencia sobre ellas, quizás es
másjustificable que nos preocupemos por nuestra incapacidad para llegar a
ellasde manera significativa.

'Poresola preocupación por la verdad es sustituida por la inteligibilidad, la uti-
lizaciónsocial y el valor humano. Y el "no saber" del profesional para saber con
orros.El reto por consiguiente es moldear una realidad de cualidad relaciona],
inteligibilidadlingüística y práctica asociadas que ofrezcan una nueva "potencia-
lidada lavida cultural".

5)Sientendemos a la familia como un todo, abarcando su estructura hasta tres
generaciones,obtendremos parte de sus creencias, mitos, erc. Lo que permitirá
eliniciode un trabajo que posteriormente podrá pensarse en equipo, conjun-
tamentecon las otras profesiones que construyen e! "saber" necesario.

6) Elsupuesto social de que uno debe ser capaz de salvar a rodas las familias
esmorral. Si bien la compasión es esencial, el profesional no puede tener la
esperanzade ser útil, y menos de sobrevivir, si está demasiado inclinado al
a1rruismo.

Finalmente;el Trabajo Social sistémico en el Servicio de Justicia, en e! con-
rmo de los nuevos paradigmas de las ciencias nos lleva a pensar que: "se ha
quebradola aparentemente indisoluble relación determinismo y predicción:
conocemosla forma de! proceso ... pero no podemos predecir el resultado por-
queen el desarrollo dinámico no lineal, una pequeña diferencia en los valores
inicialesproducen diferencias a lo largo del tiempo ... (en definitiva) ... se trata
derematizar la diversidad, la irregularidad, los atractores extraños y lo fractal"
(Najmanovuchy Reznik 2000)
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