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Resumen: El artículo compara tres mediciones realizadas en una muestra de estudiantes de la licenciatura 
en trabajo social de la Universidad de la República, con el objetivo de valorar los cambios producidos en el 
proceso de masificación de la enseñanza universitaria. Si bien la universalización de la educación superior 
constituye un logro en el país, los indicadores muestran un nuevo estudiantado que ingresa con menos 
soportes sociales, económicos y culturales que generaciones precedentes.  
Palabras clave: Universalización. Educación universitaria. Masificación. Trabajo social. Uruguay. 

 

Resumo: O artigo compara três medidas realizadas em uma amostra de estudantes da graduação em serviço 
social da Universidade da República, com o objetivo de avaliar as mudanças produzidas no processo de 
massificação do ensino universitário. Embora a universalização do ensino superior seja uma conquista no 
país, os indicadores mostram um novo corpo discente que entra com menos apoios sociais, econômicos e 
culturais do que gerações anteriores. 
Palavras-chave: Educação universitária. Massificação. Serviço social. Uruguai. 

 

Abstract: The article compares three measurements made in a sample of students of the degree in social 
work at the University of the Republic, with the aim of evaluating the changes produced in the process of 
massification of university education. Although the universalization of higher education is an achievement 
in the country, the indicators show a new student body that enters with fewer social, economic, and cultural 
supports than previous generations. 
Keywords: University Education. Massification. Social Work. Uruguay. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como muestra Elizabeth Ortega (2008), el proceso de institucionalización del servicio social en el 

país remite a las prácticas higienistas de principios del siglo XX con la inauguración de la figura de las 

visitadoras sociales de higiene en la primera Escuela de Servicio Social universitaria dependiente del Instituto 

de Higiene Experimental de la Facultad de Medicina en marzo de 1927, que funcionara hasta 1933 o 1934. 

Es con la sanción del Código del Niño en 1934 —con marcada influencia médica en su fundamentación 

doctrinal— que surge el Consejo del Niño, y con él la necesidad de creación de un cuerpo de funcionarios 

especializados en Servicio Social. No obstante, no será hasta 1939 que se inicie la Escuela de Sanidad Pública 

y Servicio Social que dependerá del Ministerio de Salud Pública creado en 1932. Por otra parte, en 1937 se 

crea la Escuela de Servicio Social del Uruguay, ligada a una impronta caritativa de la profesión, vinculada a 

la Iglesia Católica chilena, que, en 1953 cambia el título de visitadora social por el de asistente social, pasando 

en 1959 a constituirse en una formación de cuatro años de duración. Asimismo, en 1954 se crea, con carácter 

autónomo, una Escuela de Servicio Social en el Ministerio de Salud Pública. Estas dos formaciones 

existentes en el país en el período neobatllista generaron fuertes conflictos entre las egresadas de la Escuela 

de Servicio Social del Uruguay (de origen católico) y la Escuela de Servicio Social del Ministerio de Salud 

Pública, que fueron incluso presentados a nivel legal para su elucidación. 

Si bien la formación universitaria de la profesión en Uruguay se remonta a los orígenes del Estado 

social, es en el año 1966 cuando se crea la Escuela Universitaria de Servicio Social con una formación de 

cinco años (ACOSTA, 2016). Sin embargo, no fue hasta 1992, mediante la incorporación del Departamento 

de Trabajo Social a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, cuando adquiere 

carácter de licenciatura, con posibilidad de intercambio con las ciencias sociales, capacidad de investigación, 

difusión de conocimiento y estudios de posgrado que formaron a la mayor parte del cuerpo docente sin 

estudios previos en el extranjero. 

Este artículo constituye un producto de investigación del proyecto ejecutado en el período 2013-

2018 denominado: «Estudio de las modificaciones del perfil de los estudiantes del ciclo avanzado de la 

licenciatura en trabajo social de la Universidad de la República en el proceso de masificación de la educación 

superior», de la que han surgido otras publicaciones antecedentes que se recuperan en este trabajo.  

La incorporación del Departamento de Trabajo Social a la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de la República, con la inclusión de estudios de posgrado en Uruguay —que fueron, en sus 

inicios, resultado de un convenio con la Universidad Federal de Río de Janeiro para formar las primeras 

generaciones docentes mediante la Maestría en Trabajo Social—, representó un singular avance en el 

proceso de formación de su cuerpo estable con impactos significativos en sus funciones de enseñanza e 

investigación hasta la formación de doctorado inaugurada en 2005. Desde el año 1992 se ha producido un 

progresivo incremento de la matrícula, lo que supuso desafíos inusitados que afectaron, fundamentalmente, 

las estrategias de enseñanza implementadas por los docentes, así como quienes se desempeñan en el Ciclo 
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inicial de la Facultad de Ciencias Sociales, quienes reciben a los estudiantes que aún no han realizado sus 

opciones de estudio en el ciclo avanzado en las licenciaturas que se ofrecen en esta casa de estudios. 

La investigación toma como muestra a los estudiantes que cursan una asignatura obligatoria del 

ciclo profesional de la licenciatura en trabajo social, realizando mediciones sistemáticas mediante un 

cuestionario autoadministrado que se aplicó el primer día de clase en los años 2013, 2016 y 2018, con el 

objetivo de conocer el consumo cultural y el perfil socioeconómico de los estudiantes y sus familias de 

origen. 

Se trata de un estudio de caso único (HARRISON, BIRKS, FRANKLIN & MILLS, 2017) que parte 

de una investigación empírica (BOBLIN, IRELAND, KIRKPATRICK & ROBERSON, 2013) y 

contextualizada (YIN, 2014) que utiliza instrumentos de medición cuantitativos con preguntas de 

codificación cerradas, en el que se incluyen estructuras interrogativas abiertas mediante un cuestionario 

desarrollado por el equipo de investigación.  

 

1. PERFIL DE LOS ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD 

DE LA REPÚBLICA 

 

Como fuera expuesto en anteriores publicaciones (GONZÁLEZ LAURINO, SANDE 

MULETABER & CUELLO, 2014; GONZÁLEZ LAURINO & SANDE MULETABER, 2018), la 

medición realizada en 2018 confirma la tendencia de un estudiantado feminizado (90%), proveniente de 

Montevideo, aunque mayormente oriundos de departamentos contiguos del interior del país (75% en 2013; 

59% en 2018), residentes en barrios cercanos al centro de la ciudad —donde se ubica la Facultad de Ciencias 

Sociales—, que regresan semanalmente a sus lugares de origen durante los fines de semana cuando no tienen 

que asistir a clases. Asimismo, se registra una edad promedio entre 23 a 24 años de acuerdo con el año de la 

medición, que estaría por encima de la media esperable para cursantes del tercer año de licenciatura (21 

años) lo que abonaría la hipótesis de que la elección de la licenciatura en trabajo social en la Universidad de 

la República no sería la primera de las opciones curriculares en la enseñanza terciaria de este estudiantado 

que, de acuerdo al VII Censo de estudiantes (2013) y ulteriores mediciones (2019), habría transitado por 

otras licenciaturas o sería incluido en la muestra en las etapas finales del cursado, previo a la realización de 

la monografía final de grado (GONZÁLEZ LAURINO & SANDE MULETABER, 2018). 

Respecto al nivel educativo de las familias de origen de los estudiantes, la medición de la Dirección 

General de Planeamiento de la Universidad de la República muestra que en 2018 el 48,6% de los estudiantes 

fue la primera generación de su familia en alcanzar la formación universitaria. No obstante, entre quienes 

ingresaron en 2018 el porcentaje aumenta a 53,7% (2019).  

En cuanto a la actividad económica de los padres, las muestras analizadas identifican un porcentaje 

de 6% dedicado a una actividad profesional universitaria o educativa en el caso de los padres y de casi el 
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27% en el caso de las madres. Resulta significativo destacar, además, que el 13% de las madres de los 

estudiantes trabaja en el servicio doméstico y que, casi el 12% no realiza actividad remunerada fuera del 

hogar. Por tanto, si se suman estos indicadores, el 25% de las madres de los estudiantes encuestados estaría 

dedicado a tareas domésticas y de cuidado, tanto dentro como fuera del hogar.  

Surge de los cuestionarios que los estudiantes no leen la prensa, informándose, en su mayoría (52%), 

mediante las redes sociales, blogs y portales informativos, así como mediante vínculos cercanos de amigos 

y familiares. Tampoco parecería ser una costumbre la información por radio (1%) o programas periodísticos 

de la televisión nacional o internacional (8%). 

A modo de indicador de la información política de los estudiantes, el cuestionario indagó sobre el 

recordatorio de algunos presidentes latinoamericanos, así como de los presidentes y primeros ministros de 

los países europeos con los que Uruguay tiene mayor relación cultural, y de Estados Unidos. En forma 

deliberada se eliminaron en el cuestionario los países que se encontraban en proceso de renovación de 

autoridades en los años en que se realizaron las encuestas. 

 

CUADRO 1: TASA DE CONOCIMIENTO DE PRESIDENTES Y PRIMEROS MINISTROS (%) 

País 2013 2016 2018 

Argentina 95 87 86 

Brasil 55 73 51 

Estados Unidos 87 84 83 

Venezuela 49 61 66 

Bolivia 50 47 31 

Chile 19 38  

Ecuador  13 5 

Perú  4  

España 5   

Alemania 5 13 13 

Gran Bretaña 2  1 

Francia 1 7 11 

Fuente: Elaboración propia a partir de respuestas estudiantiles a cuestionarios aplicados en los años 2013, 2016 y 
2018. Datos expresados en porcentajes. 

 

En las tres mediciones realizadas los presidentes más conocidos por los estudiantes fueron los de 

Argentina y Estados Unidos. Le siguieron Brasil y Venezuela que rondaron el 50% de conocimiento de los 

encuestados, con Bolivia que disminuyó la tasa de conocimiento estudiantil en 2016 y 2018, aunque el titular 

de la presidencia resultó incambiado en los tres años analizados. Resultó significativo el desconocimiento 

de otros presidentes latinoamericanos, así como de los primeros ministros y presidentes europeos. 

Con el mismo objetivo se consultó por el conocimiento de los titulares de algunos ministerios 

nacionales relacionados con la seguridad pública (Ministerios del Interior y Defensa Nacional), así como del 
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área social y de la salud en la que se insertarán como profesionales (Ministerios de Desarrollo Social, Salud 

Pública, Educación y Cultura en 2013, a los que se agregó la consulta por el Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en 2016 y 2018). En todas las mediciones, la tasa de 

conocimiento de los titulares de los Ministerios nacionales resultó significativamente baja considerando la 

histórica inserción de los trabajadores sociales en el área de la salud —ámbito en la que se inició la disciplina 

en el país— y en los ministerios relacionados con las situaciones de problemáticas sociales que demandarían 

su contratación al egreso de la formación. Cabe consignar que en las preguntas acerca de los titulares 

ministeriales se omitieron aquellos que no guardaban relación con la profesión de trabajo social. 

 

GRAFICA I. TASA DE CONOCIMIENTO DE TITULARES DE MINISTERIOS URUGUAYOS 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los cuestionarios autoadministrados en los años 2013, 2016, 2018. 

 

La mayor cantidad de aciertos estuvo representada por el titular del Ministerio del Interior. Por un 

lado, podría plantearse la hipótesis que este particular reconocimiento estudiantil estaría relacionado con el 

debate social generado por los temas de seguridad pública durante los últimos años en el país, aunque, por 

otra parte, parecería que el mayor conocimiento del titular de la cartera se debería a que esta figura pública 

no tuvo recambio en diez años pese al cambio de gobierno (marzo 2010 - febrero 2020). 

Dado que el Ministerio de Desarrollo Social —creado en 2005 con el advenimiento de la izquierda 

en el país— resultó ser un tránsito de pasantías laborales para los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Sociales y se fue constituyendo en escenario privilegiado para la inserción profesional de los nuevos 

trabajadores sociales en estos últimos quince años, la cantidad de respuestas acertadas en la identificación 

del titular de este ministerio (29% en 2013, que desciende a 19% en 2016 y a 16% en 2018), resultó llamativa. 

De la misma manera, resultó significativo el desconocimiento de los titulares de los ministerios de salud 
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(desconocido por el 99% de los estudiantes en 2013, por el 92% de los encuestados en 2016 y por el 98% 

en 2018) y vivienda (GONZÁLEZ LAURINO & SANDE MULETABER, 2018) 

Respecto al consumo cultural, la tendencia de las tres mediciones realizadas muestra que los 

estudiantes recurren escasamente a la literatura en su tiempo libre —mencionando títulos característicos de 

la literatura infantil o juvenil—, aunque se repite la tendencia a no responder la pregunta ni referenciar 

ninguna obra literaria en el 50% de los encuestados. Las otras formas de acercamiento a la cultura en la 

modernidad muestran que las generaciones encuestadas refieren una menor preferencia por el cine —con 

una frecuencia de asistencia inferior a una vez al año— o el teatro —la abrumadora mayoría desconoce este 

formato de espectáculo público— en tanto formas de acceso al acervo cultural.  

Los estudiantes fueron consultados acerca de las motivaciones que dieron origen a la opción por la 

licenciatura en trabajo social al momento de elegir una carrera universitaria, así como también, se preguntó 

si la motivación inicial de estudio había sido modificada en función del proceso educativo. 

 

GRAFICA II. MOTIVACIONES DE ELECCIÓN DE LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los cuestionarios autoadministrados en los años 2013, 2016, 2018. 

 

En torno a esta consulta, alrededor de un 30% de los estudiantes respondió que su motivación 
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organización social o religiosa como “ayudar a los pobres” no había sido modificada durante el transcurso 

de la formación. Otro tercio de estudiantes encuestados manifestó orientaciones iniciales de carácter social 

o político al momento de selección de la licenciatura en trabajo social —algunos con marcadas referencias 
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que tampoco fueron modificadas durante el proceso de formación universitaria (GONZÁLEZ LAURINO, 

2020). El último tercio de los estudiantes vincula la elección de su formación a cuestiones tales como la 

“vocación”, el interés en la “interacción social” o en “la resolución de problemas sociales”, siendo menor la 

proporción de quienes manifiestan su interés en acceder al mercado laboral que habría estado caracterizado 

por la mejora del empleo durante los años considerados.  

Asimismo, llama la atención la proporción de estudiantes que no responden la pregunta. La 

ambigüedad de las motivaciones manifestadas en esta consulta abierta por el último tercio de los 

encuestados, sumados a las no respuestas, habilitaría a pensar en su interés por la inserción laboral de los 

trabajadores sociales quienes, con la regulación del Estado social en el siglo XX han adquirido un lugar en 

los distintos sectores de los organismos públicos, a lo que se suma el incremento de las políticas sociales 

implementadas en los últimos tres períodos de gobierno de izquierda en el país hasta febrero de 2020. Esta 

motivación de inserción en el mercado laboral podría estar desplazando paulatinamente a las jóvenes que, 

en la historia del país, hubieron optado por otras profesiones sociales ligadas al ámbito educativo, tales como 

el magisterio y el profesorado, que constituyen formaciones terciarias no universitarias en Uruguay 

(GONZÁLEZ LAURINO, SANDE MULETABER & CUELLO, 2014). 

 

2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proceso de aumento progresivo de la matrícula universitaria en Uruguay constituye, sin dudas, 

un logro de la Universidad de la República que ha extendido su formación a todo el país durante los últimos 

años, aunque su base permanece centrada en Montevideo, donde se concentra la mayoría de los recursos 

docentes e investigadores calificados. Sin embargo, este proceso de universalización de la enseñanza terciaria 

en el país admite claroscuros que aparecen en los resultados de este estudio. 

Con respecto al proceso de masificación de la enseñanza de trabajo social, estos hallazgos, que 

muestran los cambios en el perfil del estudiantado, instan a los docentes a pensar sus prácticas tanto de 

enseñanza, como de evaluación de los aprendizajes para un conjunto de estudiantes excluidos de la 

educación superior en virtud de su clase social u otra serie de condicionamientos sociales respecto a la 

adquisición de capitales simbólicos, culturales y relacionales (BOURDIEU, 1998; GONZÁLEZ LAURINO 

& SANDE MULETABER, 2018) 

Si la enseñanza y evaluación en la universidad está ligada a formas tradicionales de incorporación 

de un habitus específico, las generaciones que ingresaron en los últimos años muestran otras formas de 

consumo cultural y una diversificación en intereses que no se corresponderían con las generaciones 

formadas en el siglo XX.  

En este escenario, la universidad recibe estudiantes de estratos sociales más desfavorecidos para los 

cuales la educación universitaria era antes inaccesible. Si bien este aspecto resulta relevante, los docentes se 

encuentran en un escenario diferente al de décadas atrás, que reviste desafíos al momento de enseñar y de 
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promover espacios de investigación social estudiantil. Uno de los aspectos a destacar es que los estudiantes 

de la licenciatura en trabajo social resultan ser el sector menos favorecido del conjunto de estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Sociales, donde también se ofrecen otros aprendizajes y titulaciones como las 

licenciaturas en ciencia política, sociología y desarrollo, que no ostentan la masificación que se concentra en 

trabajo social.  

La elección de los estudiantes de menores recursos económicos por la licenciatura en trabajo social 

podría confirmar la hipótesis acerca del estímulo al estudio debido a la pronta salida laboral, en un mercado 

de trabajo en el que predominara el pleno empleo en las políticas sociales desarrolladas en los últimos tres 

gobiernos del Frente Amplio - Encuentro Progresista en el período 2005-2020. El cambio de signo político 

presenta un nuevo escenario en torno a las políticas sociales, al menos según los primeros lineamientos al 

inicio de su administración en marzo de 2020. Este viraje en las concepciones sobre las políticas sociales del 

actual gobierno podría desestimular la tendencia al pleno empleo de los trabajadores sociales. La 

transformación afectaría, principalmente, a las políticas públicas relacionadas con los programas focalizados 

de combate a la pobreza, cuya implementación había estado tercerizada en organizaciones de la sociedad 

civil que conveniaron con el Estado en estos últimos quince años y cuyas renovaciones se encuentran 

cuestionadas por el nuevo gobierno, sobre todo, por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), responsable 

de su gestión (GONZÁLEZ LAURINO & LEOPOLD COSTÁBILE, 1915a, 2015b, 2018b, 2019; 

ANTÍA, CASTILLO, FUENTES & MIDAGLIA, 2013; MIDAGLIA & VILLEGAS, 2018) y que ya ha 

tenido como resultado la pérdida de empleo para trabajadores sociales en todo el país. 

Entre los datos destacables para el debate se encuentra la migración de los estudiantes del interior 

del país hacia Montevideo en aquellos departamentos en los que la descentralización universitaria no ha 

instalado formación de grado, como en las localidades más cercanas a la capital del país, de donde provienen 

las estudiantes más jóvenes de las generaciones encuestadas. Uruguay es un país con larga tendencia hacia 

la centralización en la capital que constituye un centro de atracción para las personas residentes en pequeñas 

localidades del interior por su concentración de oportunidades en la realización de estudios superiores, 

acceso al sistema sanitario y mejores condiciones en el mercado laboral. 

Por otra parte, los datos respecto a la ocupación de los integrantes de las familias de origen de los 

estudiantes encuestados confirmarían la feminización de la educación superior y de las profesiones 

educativas que muestra la investigación acumulada de estudiantes y egresados de la Universidad de la 

República, con marcadas diferencias de género al momento de elección de la orientación en la formación y 

de priorización de profesiones más prestigiosas para los varones (BATTHYÁNY et al., 2014; VII Censo de 

Estudiantes Universitarios de Grado, 2013). No obstante, si bien las madres de los estudiantes aparecen 

como las más educadas de la familia, persiste un sector de la población femenina con dedicación a tareas 

subordinadas, escasamente remuneradas y con menguado reconocimiento social. Estas diferencias de 

género al interior de las familias de origen de los estudiantes encuestados estarían siendo replicadas por las 

estudiantes de trabajo social, confirmando, una vez más, la feminización y subordinación de una profesión 
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de mujeres con roles asociados al cuidado (BATTHYÁNY et al., 2014; CLARAMUNT, GARCÍA & 

GARCÍA, 2015; FREIDSON, 1998; GRASSI, 1989; ORTEGA, 2008, 2012). 

En general, las nuevas generaciones de estudiantes de trabajo social no utilizan medios tradicionales 

para la búsqueda de información nacional e internacional, empleando los destaques de las redes sociales y 

los foros de noticias para obtener una información que parecería más centrada en la novedad espectacular 

(LIPOVESTSKY, 2016) que en su formación sociopolítica. Lo mismo sucede con relación a las 

características del tiempo de ocio que dedican a la conexión por internet, sin vínculos aparentes con las 

fuentes de acceso a la cultura que caracterizara a la modernidad temprana, como la literatura, el cine o las 

representaciones teatrales que implican presencialidad.1 Parecería que la virtualidad constituye una de las 

características de las nuevas generaciones de universitarios que no se diferenciarían cualitativamente del 

resto de los jóvenes no universitarios en este aspecto (GONZÁLEZ LAURINO, 2020). 

Si los estudiantes de trabajo social han sido motivados a ingresar a la licenciatura convocados por 

la rápida inserción laboral en el campo de lo social, la coyuntura actual del país augura un escenario más 

penoso para quienes buscarán empleo en los próximos años, sin políticas sociales que los acojan en su 

implementación. ¿Volverán las nuevas generaciones a estudiar magisterio y profesorado, formaciones 

terciarias que habrían quedado vaciadas en detrimento de opciones más rentables de trabajo en estos quince 

últimos años, recuperando la aspiración femenina de la ayuda por la que manifiestan haber elegido la 

profesión de trabajador social? 

Por otra parte, las motivaciones sociales y políticas relacionadas con los procesos de cambio social 

que los encuestados manifestaron entre sus motivaciones de selección de la licenciatura como sus «agentes», 

parecerían estar vinculadas al proceso de Reconceptualización que atravesara las concepciones 

latinoamericanas en la década del sesenta del siglo XX y que aún no parecieran haber sido superadas. Junto 

con un trabajo social de carácter secular se unieron, en aquel proceso, movimientos provenientes de la 

teología de la liberación motivados por la apertura de las autoridades eclesiásticas que significara el Concilio 

Vaticano II (1962-1965), el Documento de Medellín (1969) y el Documento de Puebla (1979) de las II y III 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano respectivamente. La educación libertaria de Paulo 

Freire (2009, 2012, 2018), así como los movimientos de la educación popular de distintas extracciones 

sociopolíticas se unen —en estas fundamentaciones— a los autores de la descolonización (DUSSEL, 1977, 

1994, 1998, 2001, 2003), la antiglobalización (CHOMSKY, 2020a, 2020b, 2017), y los comunitaristas 

(MCINTYRE, 2004, 2012; CORTINA, 2013, 2017; GUERRA, 2004, 2007) que aparecen más como 

reacción a los procesos de la modernidad que como alternativas latinoamericanistas al patrimonio del 

pensamiento social occidental «como proyecto inacabado» (HABERMAS, 1988). Resulta evidente que estas 

corrientes de opinión subsisten aun en la formación de los trabajadores sociales en el marco de la licenciatura 

en trabajo social y se replican por parte del estudiantado. 

                                                 
1 Ver GONZÁLEZ LAURINO, SANDE MULETABER & CUELLO, 2014; GONZÁLEZ LAURINO & SANDE MULETABER, 2018; 
GONZÁLEZ LAURINO, 2020. 
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De no producirse modificaciones en las manifestaciones ingenuas de aquellos estudiantes que, 

provenientes del voluntariado social y religioso se vincularon a la licenciatura en trabajo social de la 

Universidad de la República atravesando un proceso de profesionalización de la asistencia y de promoción 

social del trabajo social crítico, encontrarían, en el actual gobierno y, particularmente, en el ministro de la 

cartera de Desarrollo Social, un representante de sus motivaciones iniciales que, en sus manifestaciones 

recientes a la prensa ha declarado que «el objetivo del Mides en los próximos años es que la gente sea más 

feliz» (2020)2. Estas intenciones aparecerían vinculadas a las tendencias individualizadoras de las políticas 

asistenciales en las que se les pide a los sectores más desprotegidos de la sociedad que se activen 

responsablemente, superando las dificultades sociales con sus propios recursos (MERKLEN, 2013). 

En palabras de Robert Castel (2010), la sociedad de individuos que caracteriza esta etapa de la 

modernidad estaría demandando mayores protecciones sociales que en la primera modernidad a pesar de la 

paradoja que ello podría significar. Si bien las políticas asistenciales dirigidas a los sectores más vulnerables 

de la sociedad requerirían un profundo análisis en función de los procesos de estigmatización derivados de 

la focalización en la extrema pobreza y del cuestionamiento acerca del merecimiento de la ayuda por parte 

de otros sectores sociales y sus contribuciones impositivas, las políticas sociales de la era progresista en 

Uruguay no pueden soslayar el profundo debate sobre la desigualdad socioeconómica en una sociedad de 

clases. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los indicadores analizados parecerían estar dando cuenta de un estudiantado que ingresa con menos 

soportes sociales, económicos y culturales a la educación superior (GONZÁLEZ LAURINO, 2020). 

Esta información desafía la imaginación docente en la generación de propuestas de lectura 

sistemática y análisis de las situaciones políticas, sociales y culturales que se plantean para el proceso de 

comprensión crítico a partir de la teoría social clásica, moderna y contemporánea que se utiliza en el contexto 

de la enseñanza de grado. Estas herramientas encuentran su límite en estudiantes que desconocen la 

situación sociopolítica y económica del país, de la región y del mundo  ̶ en su enorme mayoría optan por 

leer titulares mediante redes sociales o medios de comunicación masiva, desinformación que parecerían 

ostentar mediante indicadores tales como el nivel de conocimiento de los titulares de los ministerios 

nacionales y los presidentes y primeros ministros por los que fueron consultados ̶  a la hora de comprender 

las situaciones planteadas en el aula. 

El escaso acceso a la literatura, el cine y el teatro como herramientas de acceso a la cultura tienen 

su correlato en la adquisición de destrezas en las formas de expresión oral y escrita de los estudiantes con 

importantes consecuencias en los aprendizajes. 

                                                 
2 En la Mira. VTV. 29.04.2020. ¿El ministerio de los pobres? Entrevista al Ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol. Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=siZRwWEAM-w Acceso en: 10.05.2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=siZRwWEAM-w
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El marcado desinterés mostrado en la información sociopolítica y socioeconómica nacional e 

internacional, así como el escaso registro en el consumo cultural de los estudiantes, habilitan a pensar con 

Bauman que la política ha sido desplazada por las «políticas de vida» —en la expresión de Giddens (1994)–

, del mismo modo las concepciones macrosociales han derivado en preocupaciones resultantes del 

«micronivel» de la convivencia social (2006, p. 13). En su análisis de la modificación de la modernidad 

temprana, Bauman sostiene, por una parte, que el camino ha perdido su telos, el fin hacia una sociedad buena 

y justa, y, por otra parte, el individuo «hipermoderno» (CASTEL, 2010), que reafirma su habilidad de buscar 

su propio rumbo libre de ataduras, se encuentra atado a una política de «derechos humanos», enfocado en 

su libertad a la diferencia, a la libre elección de «sus propios modelos de felicidad y de estilo de vida» 

(BAUMAN, 2006, p.  35). Es en este sentido que el autor señala que el individuo es el enemigo número uno 

del ciudadano. Contrariamente a la colonización del mundo de vida por el sistema analizada por Jürgen 

Habermas (1987), Bauman habla de una suerte de colonización de lo público por lo privado. Es esta 

publicidad de la vida privada de los políticos la que trasciende a los medios de comunicación masiva 

consumida por el público. En la lectura de Bauman (2006) el vaciamiento del espacio público constituye un 

producto de la huida democrática con deslizamientos del ciudadano donde los temas públicos se pierden en 

contextos de información fluida, mediante encadenamientos sucesivos en los que una noticia desplaza a la 

otra generando reacciones que se mueven desde el escándalo al olvido. 

Sin embargo, la habilidad para el uso de internet ha permitido a los estudiantes de la licenciatura en 

trabajo social resolver situaciones difíciles mediante la lectura de los medios de comunicación masiva, tanto 

como de los materiales para su análisis en el contexto de las restricciones nacionales impuestas por las 

medidas respecto a pandemia del covid-19. La virtualidad de las clases y ejercicios prácticos sustituyeron la 

presencialidad del aula y las orientaciones docentes para resolver las situaciones problemáticas que se les 

planteaban. No obstante, el seguimiento del curso no distó demasiado de lo que ocurría en condiciones 

presenciales en el contexto de la masificación de la enseñanza en cuanto a los procesos de deserción, así 

como con relación al número de estudiantes que atendieron las instancias virtuales a las que fueron 

convocados, respondiendo a los ejercicios y evaluaciones previstas en la reprogramación del curso. 

En definitiva, pese a las dificultades para el intercambio que supone la presencia en aula, el curso 

fue atendido por un porcentaje similar de estudiantes mediante medios virtuales en el cronograma 2020, lo 

que podría estar explicado por el manejo informático de las nuevas generaciones. En este sentido aparecen 

limitaciones en cuanto al uso de internet para replicar el estudio en años posteriores en condiciones de 

virtualidad, en una situación que parecería instalarse en el próximo año, mediante la cual no sería posible 

valorar el conocimiento de los estudiantes con disposición ilimitada a los buscadores de la información por 

la que son consultados. En ediciones anteriores, el estudio fue posible en salones más accesibles en los que 

fue posible controlar la utilización de los teléfonos móviles, sin que estos interfirieran en la búsqueda de la 

información solicitada. En la actualidad, y aun contando con espacios presenciales, el espacio de las clases 
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no estaría habilitando el control docente sobre los dispositivos estudiantiles de acceso a internet por lo que 

la viabilidad de la continuidad del estudio estaría siendo cuestionada. 

Por otra parte, el contexto político y económico del país ha sufrido cambios drásticos que suponen 

la disminución de los recursos invertidos en políticas sociales durante el próximo quinquenio en función de 

la aprobación de la ley de presupuesto nacional, con mayoría parlamentaria de sectores políticos ubicados 

desde la derecha liberal hasta la extrema derecha. Estas decisiones públicas tendrán influencia decisiva en el 

mercado laboral de los trabajadores sociales que egresen en este período, así como, cabe esperar, también 

en los posteriores ingresos a la licenciatura en trabajo social. Sin embargo, la universalización de la educación 

superior en Uruguay no será un fenómeno reversible, por lo que los docentes deberán administrar la 

masificación en la enseñanza de grado con los recursos presupuestales disminuidos en este contexto político 

para la Universidad de la República. 
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