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Resumen

Este artículo pretende dilucidar sobre la formación en la especificidad de la 
vejez y el envejecimiento en tanto área de inserción del Trabajo Social que 
debe ser formalizada en el currículo de la disciplina. Se propone poner en 
debate la necesidad de generar espacios de conocimiento e investigación 
sobre la especificidad de la temática en el ámbito el Trabajo Social. Se plantea 
la historicidad de la inserción profesional en ese campo y su vinculación con 
la formación disciplinar.
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Abstract 

This article aims to elucidate on training in the specificity of old age and 
ageing in both area’s inclusion of Social work which should be formalized in 
the curricula of the discipline.  It is proposed to put in discussion the need for 
generating spaces of knowledge and research on the specificity of the topic 
in the Social work field. Raises the historicity of the professional insertion in 
that field and its link with the training discipline.
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Introducción

El abordaje de la Vejez y el envejecimiento ha sido un área de ejercicio e interven-
ción profesional histórica del Trabajo Social en Uruguay, sin embargo no ha sido 
un campo de saber suficientemente sistematizado desde la disciplina y menos 
aún objeto de formación a nivel de la academia, hasta hace relativamente poco 
tiempo. 

Es en el año 2007 que  surge, en el marco de la materia Metodología de 
la Intervención Profesional nivel dos2 (MIP 2)  del plan 1992, un acuerdo con 
el  subprograma adulto mayor  del APEX3 un centro de práctica  vinculado a la 
salud familiar  (2007/2008) con especificidad en población vieja. A partir de esa 
experiencia y contando con docentes que tenían un acumulado en la temática, 
fundamentalmente a partir de su experiencia profesional, durante los años 2009 
y 2010 la encargada de la cátedra plantea un espacio de supervisión específico en 
la temática, incorporando  centros de práctica vinculados a grupos de viejos que 
se reunían en los diferentes territorios.

Con el advenimiento del nuevo plan de estudio de la carrera de trabajo 
social (Universidad de la República, 2009) se modifica la curricula y la formación 
específica en la intervención profesional pasa a  estar centrada en la conforma-
ción de Proyectos Integrales (PI). Estos se encuentran  incluidos en el  eje de las 
Metodologías de la Intervención Profesional “que es una continuación de Trabajo 
Social del Ciclo Básico y que atraviesa todo el proceso de formación”. En estos 
cursos, que “son de enseñanza activa, se concentra la formación específica 
requerida en los procesos de trabajo de nuestros profesionales y actúan como 
articuladoras del conjunto de asignaturas que confluyen en la formación general 
del estudiante” (Universidad de la República, 2009).

Es ese marco surge la conformación del Proyecto Integral “Cuidado Humano, 
Derechos e Inclusión social” la iniciativa de generar un espacio de  formación 
específica en el área, lo cual se plantea ya desde el inicio del PI, creando un área 
de vejez y envejecimiento que permitiera a los estudiantes realizar sus prácticas 
pre profesionales vinculadas a esta población.

Concomitantemente y tomando como base los análisis realizados sobre la 
pertinencia de debatir e interpelar a la vejez como área de conocimiento se crea 
el Área de vejez y Trabajo Social (Avyts) incluyendo a docentes del departamento 
de Trabajo Social de la Facultad de ciencias sociales, estudiantes avanzados del PI 
y profesionales que, interesados en la temática, estuvieran insertos en el trabajo 

2 La materia es parte de la formación específica del estudiante de grado quien debe realizar su experiencia de práctica pre 
profesional en territorios, instituciones y organizaciones. La docente histórica de esa cátedra es la Profa. Teresa Dornell, 
fundadora del Área de Vejez y envejecimiento desde el Trabajo Social (Avyts)
3 Es un Programa interdisciplinario integral de proyección comunitaria de la Universidad de la República (UdelaR), que 
“procura la concurrencia conjunta integrada y coordinada de los servicios universitarios al espacio comunitario, asociando 
indisolublemente la enseñanza, asistencia, investigación y extensión. Su área de intervención se circunscribe a los límites 
geográficos del Municipio A de Montevideo. http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/42785

http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/42785
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con la vejez.4 La propuesta se inicia en el año 2011 a partir de la concreción de un 
espacio de supervisión y se desarrolla a partir de debates que se van coconstru-
yendo en el colectivo, generando insumos para su problematización, visibilización 
y enunciación. El área permitió aportar insumos desde la academia a una temá-
tica que en la profesión no había estado en la agenda.  

En la actualidad, avanzados en el proceso de formación gerontología desde  
área de vejez y trabajo social, se plantea la necesidad de sistematizar las expe-
riencias del proceso de enseñanza-aprendizaje tanto a nivel de grado, como en las 
experiencias de formación permanente de los profesionales a partir de los cursos 
ofrecidos por el área5. Para ello se pretende generar un proceso de investigación 
que tome los insumos que se han ido desarrollando en estas instancias. 

Este artículo pretende dar cuenta de las implicancias que la propuesta de 
una formación en el área de la vejez y el envejecimiento, en el currículo de grado 
de los estudiantes de la carrera de trabajo social, tiene en la conformación de 
profesionales que pongan en debate las representaciones socio-simbólicas de la 
Vejez. El propósito que guío su incorporación fue que una vez egresados de la 
carrera sean capaces de descifrar y deconstruir los sistemas y movimientos de 
objetivación - subjetivación de las personas mayores a partir de una problemati-
zación basada en una perspectiva de derechos. A esto se suma la idea de que los 
aportes que la gerontología pensada desde la disciplina, contribuya a la apertura 
de diálogos fluidos e interpelantes que aporten al debate desde una perspectiva 
que permita avanzar a una superación de las fragmentaciones y el aislamiento 
(Mauros 2014) que la temática ha concitado en la profesión.

Se procura que6luego de ocho años de creada el área, la sistematización de las 
investigaciones e intervenciones desde el campo de la vejez produzcan informa-
ción sobre la fortaleza de los instrumentos y las prácticas educativas planteadas.

Se trata de un avance sobre una investigación en proceso, que tomará como 
muestra los documentos académicos originados por los estudiantes de grado y 
posgrado, así como datos producidos por los docentes a partir de cuestionarios 
implantados durante los cursos de grado y formación permanente.

4  Sobre este tópico se realizaron varias ponencias por parte del equipo en diferentes instancias como por ejemplo en las 
IX JORNADAS JIDEEP FTS / UNLP o en las XIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR, Monte-
video, a efectos de dar a conocer el área.
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/gt21_area_de_vejez_y_trabajo_social__una_aproximacion_al_deba-
te_en_uruguay_.pdf
5 Desde el año 2012 se desarrollan cursos sobre vejez y envejecimiento en el marco del Programa de Educación Permanen-
te de la Udelar, tanto en Montevideo como en el resto del país.
6 Esto estaba ya en el espíritu de la creación del Área de Vejez y Trabajo Social, ver:
http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2014/09/Mauros.pdf

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/gt21_area_de_vejez_y_trabajo_social__una_aproximacion_al_debate_en_uruguay_.pdf
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/gt21_area_de_vejez_y_trabajo_social__una_aproximacion_al_debate_en_uruguay_.pdf
http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2014/09/Mauros.pdf
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1 Contextualización de la sociedad para la cual estamos 
formando profesionales del Trabajo Social

Uno de los debates que se van construyendo en el área tiene que ver con la forma 
en que se describe a las sociedades actuales. Durante la formación los estudiantes 
reciben diferentes perspectivas teóricas a partir de las cuales, se propone, puedan 
posicionarse reflexivamente.

La perspectiva de los teóricos de la modernidad reflexiva7, postradicional 
o del riesgo plantea que a las sociedades actuales se las puede pensar como 
un conjunto de narrativas que ordenan la vida social que tiene una fuerza tal, 
que a nivel simbólico se manifiesta como certeza. La eficacia simbólica de estos 
relatos en su reproducción colectiva, que se adecua a los tiempos, permite el 
mantenimiento del orden social (Giddens, 1997).  La etapa de radicalización de la 
modernidad, a la que asistimos, muestra como las formas tradicionales se cues-
tionan y ya no tienen valor prescriptivo por lo que dejan a las personas examinando 
constantemente las prácticas sociales, las cuales son  reformadas toda vez que a 
la luz de nueva información sobre esas mismas prácticas, alternan su carácter 
constituyente.

Es en ese sentido que para esta perspectiva, la modernidad reflexiva a partir 
de los mecanismos de desanclaje, la separación del tiempo y el espacio y la apro-
piación reflexiva del conocimiento, habilitan una libertad mayor que en épocas 
anteriores (Giddens,1995).

En las sociedades “se han producido y se están produciendo cambios en los 
arreglos familiares, surgiendo nuevas formas de familia (ensamblada, monopa-
rental, homoparentales)” (Sande, 2016 p.143). El pronunciamiento hegemónico 
platea estas transformaciones familiares como novedosas y que traen apare-
jadas consecuencias negativas sobre las personas y sobre las propias familias. Se 
propone que estas “nuevas” conformaciones afectan los vínculos entre progeni-
tores y descendientes, que mellan la convivencia “normal” de las familias y que 
tienen consecuencias sobre las identidades individuales.8 

Este discurso obvia que las supuestas transformaciones se subsumen en prác-
ticas históricas, siempre hubo diferentes arreglos familiares, familias extendidas, 
monoparentales, ensambladas, basta ver los viejos cuentos infantiles9. La trans-
formación de la intimidad (Giddens, 2000) producto del proyecto reflejo, modifica 
la forma en que las personas problematizan los vínculos y plantea la posibilidad de 
desmercantilizar la idea de familia. O sea, “es por necesidad, en cierto modo, una 

7  Sobre este tema  ver, Sande Muletaber, S.  en Paola, J. (2015)  Más mayores, más derechos Diálogos interdisciplinarios 
sobre vejez http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/libros/libros-000057.pdf
8 Para este tópico se recomienda la lectura de Quintero Velázquez: La perspectiva de género y las nuevas organizaciones 
familiares
9 La madrastra de cenicienta, la madre sola de caperucita, la migración de la madre de Marco, o la abuelidad o la paterni-
dad de Geppeto.

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/libros/libros-000057.pdf
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lucha contra las influencias mercantilizadoras, aunque no todos los aspectos de la 
transformación en mercancía le sean hostiles” (Giddens, 1997, p.253).

Pero estos postulados, si bien tienen una fuerza tal que acompaña las 
propuestas de mayores derechos para las personas, tiene su contracara. Zizek 
(1998) “menciona que la familia constituye la comunidad “orgánica” primordial 
de los individuos” (p.139). Es decir, las personas parten del seno en que nacen y 
esta es la base de un complejo proceso de identificación mayor (que llama secun-
daria). Para este autor la lógica del capitalismo global implica una nueva forma 
de “cruzada” valiéndose de los mismos argumentos: La normalización de una 
única forma de familia, que apela a la figura “típica”, funcional-parsoniana. Esto 
se puede verificar en las respuestas de la derecha frente a la avanzada de dere-
chos, la Argentina presenta por enésima vez el proyecto de despenalización del 
aborto, en Chile las luchas universitarias siguen siendo reprimidas, Brasil avanza 
en pérdida de derechos de los colectivos de la diversidad, Donald Trump lidera la 
lucha contra “la ideología de género”. 

Las propuestas de Estados progresistas en términos de defensa de derechos, 
de las luchas de la sociedad civil organizada se ven amenazadas  por corrientes 
de pensamiento que pregonan la vuelta a los “valores” a partir de la utilización 
de “figuras típicas” y de la idea de “universalismo” (Zizek, 1998)  como  los son 
las nociones del sexo genético, la figura de la madre abnegada, la idea de familia 
“normal”.  La permanencia de una perspectiva de derechos en el marco de los 
Estados es una cuestión de correlación de fuerzas y así como se consagran pueden 
verse amenazados, basta con ver los que sucede en Brasil con respecto a los dere-
chos de la comunidad LGTBIQ.

Como trabajadores sociales los estudiantes, a su egreso se emplearán funda-
mentalmente en el Estado10; de ahí que la problematización de las políticas sociales 
es un imperativo. Si se considera que las manifestaciones de la cuestión social11 
en la actualidad, al decir de Rozas (2001), no podría leerse sin tener en cuenta el 
problema que la produce, la relación capital –trabajo y las transformaciones de las 
formas de producción y reproducción en la lógica del capitalismo global. 

Las transformaciones que se han generado en los sistemas de 
producción y en la rotación y velocidad de recuperación del 
capital (…) han cambiado sin duda las condiciones del trabajo 
y la reproducción del capital. Como producto de ese proceso 
de reestructuración se han generado niveles de precarización 
laboral, desocupación, vulnerabilidad, marginalización, 
empobrecimiento y exclusión (Rozas, 2001, p. 9).

10 El Primer censo de egresados de Trabajo social muestra que para el 60% de los trabajadores sociales el empleador 
principal es el Estado (Claramount,  2015)
11 Entendiendo cuestión social como el conjunto de problemas sociales, políticos y económicos que se generan con el 
surgimiento de la clase obrera en la sociedad capitalista, ver: Castel (1997), Netto (1997), Iamamoto (1997)



Pensamiento y Acción Interdisciplinaria, Volumen 5, número 2, año 2019. ISSN  0719-8078. pp. 84-101

Escuela de Trabajo Social   Universidad Católica del Maule 89

Estas consecuencias se viven en la cotidianidad de las vidas de las personas 
y tiene su correlato en las prácticas. Zizek (1998) advierte que las crisis econó-
micas, como relato del capitalismo, legitiman que los gobiernos apelen a políticas 
restrictivas, de recorte del gasto, y que estas respuestas no estarían ya vinculadas 
a los Estados-Nación sino que serían el resultado de la internacionalización del 
capital en tanto “El desmantelamiento del Estado de Bienestar es el resultado 
de la ruptura del equilibrio de la lucha de clases hacia el capital” (Zizek, 1998, 
p.1251).12

Este desequilibrio genera que se constituyan sectores excluidos de los bene-
ficios sociales―los marginales (Zizek, 1998), los perdedores de la individualización 
configurados como individuos por defecto (Castel, 2010)― a quienes la  moder-
nidad reflexiva ha dejado de lado.

No obstante, poco a poco, aunque la toma de conciencia fue 
lenta, resultó que no se atravesaba una zona de turbulencias 
pasajeras y que no bastaba con ajustarse el cinturón antes de 
volver a empezar con la “recuperación”. De hecho, y hoy en día 
estamos en mejores condiciones de comprenderlo, lo que se 
jugó a lo largo de estos últimos treinta años es un cambio de 
régimen del capitalismo. (Castel, 2010: 16).

La ideología dominante, como se señala Sande (2016) “establece como supe-
rada la idea de disputa de clases y da paso a una forma post ideológica en que 
los consensos negociados dan lugar a una administración racional de lo social, 
junto con la proliferación de distintas formas de vida” (p.145). Por consiguiente, la 
actitud tolerante que esconde formas de discriminación es «el síntoma del capita-
lismo tardío multiculturalista» (Zizek, 1998, p.157).

Por otra parte, agregar que, 

la concepción del multiculturalismo planteada por Zizek como 
una forma de racismo, de diferenciación negativa con el otro, 
conlleva a mecanismos de exclusión cada vez mayores y a que la 
respuesta sea alcanzar un modo de pensar capaz de dar cuenta 
en forma simultanea de los rasgos funestos y a la vez del poder 
liberador del dinamismo del capitalismo tardío (Sande,2016, 
p.150) 

Desde distintas perspectivas estos autores dan una lectura de la sociedad 
actual que habilita “tomas de posición” ¿Cuál es el rol del Trabajo Social si nos 
paramos desde estos diagnósticos?

12 Para ampliar ver Sande Muletaber, S (2014) La Sociedad Actual ¿Riesgo, multiculturalismo u ocultamiento de la explo-
tación capitalista? Una visión desde la vejez y el envejecimiento. www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.4635/
ev.4635.pdf

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.4635/ev.4635.pdf
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.4635/ev.4635.pdf
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Si le agregamos una nueva interpelación  a la comprensión de las sociedades 
actuales se complejiza más aún la respuesta. Las intervenciones desde la profesión 
no solo tienen que estar mediadas por una sólida base teórica y procedimental, 
sino que deben incorporar un posicionamiento ético y político.

Jameson (1992) plantea que la política «es el acto de escoger quienes son 
tus amigos y quienes tus enemigos» (p.12), en tiempos de crisis de movilización 
en torno a las reivindicaciones vinculadas a la lucha de clase surgen movimientos 
sociales con nuevas bases. En Uruguay la marcha del 8 de Marzo congrega muchí-
simas más personas que el 1 de Mayo. ¿Se trata de una ruptura con las “viejas” 
formas de lucha? ¿Se está dejando de lado la búsqueda de la emancipación 
humana?  ¿La contradicción capital-trabajo se subsume en los procesos de indivi-
duación y la construcción de un proyecto reflejo?

La respuesta de Jameson es que se debe buscar la forma de mapear estas 
nuevas luchas en torno a lo que es “un peligro común” y apela a presentar la 
noción de lucha de clases de manera innovadora, es lo que denomina “lucha de 
discurso”.

Los nuevos movimientos sociales en torno a las reivindicaciones de género, 
diversidad, ecología, son otras tantas maneras de politizar la nueva cuestión social 
que no pueden dejarse de lado.

De esta manera, “frente a la despolitización de la economía, es necesaria la 
repolitización como un requerimiento para imponer” (Sande 2014, p.18). En una 
línea similar el planteo de Zizek es que, “alguna limitación radical de la libertad 
del capital» constituyéndose en el único modo de generar efectivamente una 
sociedad en la cual las decisiones riesgosas para el largo plazo surjan de un debate 
político que incluya a todos los interesados” (2001, p. 376).

2 Sobre la enseñanza de la práctica profesional

El profesional del Trabajo Social se inserta en el campo profesional como 
trabajador asalariado que implementa, diseña, ejecuta y /o planifica de acuerdo 
a las orientaciones del Estado a partir de las Políticas Públicas, como uno de sus 
cometidos principales.

Para ello es necesario fomentar la capacidad de compromiso ético institu-
cional, a partir de la incorporación de competencias profesionales que den cuenta 
de la especificidad de la profesión, incorporando la articulación con lo interdisci-
plinario, formando profesionales con autonomía y sentido crítico fundamentados 
en una sólida base de teoría.
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La propuesta planteada por el Plan de estudios 2009 pretende que a partir 
de lo incorporado durante la carrera, y especialmente vinculado a los contenidos 
de la formación específica en Trabajo Social, al egreso de los profesionales “su 
práctica se orientará por la honestidad y creatividad intelectual, integrando críti-
camente en su desempeño específico la complejidad del entorno en el que está 
inserto” (Universidad de la República, 2009).

El actual plan de estudios implica que el ciclo profesional cuente con 8 
módulos con créditos obligatorios y optativos, que suponen la posibilidad de 
una formación básica del estudiante, el que puede desarrollar un perfil especí-
fico según su interés, incorporando la noción de integralidad. La inscripción de la 
propuesta de los Proyectos Integrales (PI) intenta permitir la formación en teoría 
y metodología vinculada a la intervención profesional.

El modulo Fundamentos teórico metodológicos del trabajo social concentra 
la formación específica a nivel disciplinar. Es también donde se incluye el apren-
dizaje de la práctica pre-profesional, a través de la inclusión de estudiantes en 
proyectos de equipos docentes que articulan enseñanza, investigación y exten-
sión a partir de los PI.

Tras diez años de implementación del plan, se han creado seis proyectos 
integrales: Trabajo y Cuestión Agraria, Sujetos Colectivos y Organización popular, 
Hábitat y Territorio, Cuidado Humano, y Protección Social, Instituciones y Práctica, 
e Infancia. Para el año 2019 están  vigentes cuatro PI., habiendo cerrado dos. El 
aporte que a la enseñanza de grado en Trabajo Social le ha brindado esta forma de 
trabajo impacta en la conformación de equipos estables de docentes que pueden 
realizar acumulaciones teóricas a partir de los diferentes espacios (investigación, 
supervisión, teóricos y extensión) y al estudiante, la posibilidad de desarrollar una 
trayectoria de acuerdo a sus propios intereses.

En este proceso, el propio plan de estudio y sobre todo la fundamentación 
del módulo impartido, debe ser tomado como objeto de reflexión de los docentes 
para buscar mejoras sustanciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es 
necesario hacer una interpretación y lectura del proceso que permita engendrar 
propuestas sobre cómo mejorarlo, contando con un arsenal apropiado de recursos 
que apoyen esas decisiones y el quehacer pedagógico (Díaz Barriga, 2005). 

Reflexionar sobre cómo el propio derrotero de la experiencia cotidiana ha 
ido generado cambios, algunos sutiles, otros de forma y algunos de contenido, 
de los propios programas, incorporando perspectivas, herramientas pedagógicas, 
tecnologías, para intentar dar cuenta de los intereses tanto de la academia, como 
de la realidad social, teniendo en cuenta el tipo de estudiante que ingresa a la 
carrera, y su formación previa. 
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Lejos estamos de pensar que toda propuesta de cambio 
realmente le imprime un rumbo diferente al trabajo cotidiano 
que se realiza en las aulas. No porque desconozcamos el valioso 
esfuerzo de un número importante de docentes por impulsar 
“nuevos sentidos y significados” a su práctica pedagógica, 
sino porque también es cierto que el espacio del aula aparece 
abandonado en la mayoría de los casos a la rutina, al desarrollo 
de formas de trabajo establecidas. Sin embargo, el discurso de 
la innovación aparece como la necesidad de incorporar nuevos 
modelos, conceptos o formas de trabajo, sólo para justificar 
eso “que discursivamente se está innovando”. No se generan 
tiempos para analizar los resultados de lo que se ha propuesto, 
no se busca sedimentar una innovación para identificar sus 
aciertos y límites (Díaz Barriga, 2005, p.10).

Si el Trabajo Social «construye su espacio profesional a partir de una proble-
matización de las necesidades humanas, los procesos de colectivización y las 
formas sociales de satisfacción. Su intervención se concreta entre objetividades 
y subjetividades» (Universidad de la República, 2009) es fundamental que se 
incorpore en la formación, las habilidades que permitan una intervención critica, 
sólidamente fundamentada a partir de la teoría y con una práctica fundada en un 
proyecto ético-político.

Le enseñanza de grado y posgrado en Trabajo social implica la incorporación 
de la teoría social, como fundamento epistémico de la profesión, la promoción de 
habilidades y destrezas concretas de las formas de intervención desde su espe-
cificidad, lo que implica  como plantea Carballeda (2005), que se deba entender 
que si el lugar privilegiado de inserción profesional es la vida cotidiana, esta debe 
ser pensada tanto desde la producción y reproducción del orden vigente como 
lo establece Heller (1987), así como a partir de la inserción de los sujetos en 
torno a la presentación de las personas (Goffman,1992). Formar profesionales del 
Trabajo Social involucra promover que estos no solo sean capaces de comprender 
la realidad, de investigarla, sino que además a la hora de intervenir lo hagan en 
búsqueda de una transformación del estado de cosas (Carballeda, 2005).

La intervención se origina a partir de algún tipo de demanda, institucional o 
espontánea, que se encuentra también atravesada por las diferentes construc-
ciones discursivas que conllevan a una representación simbólica de la profesión o 
disciplina que la está llevando a la práctica. De ahí la importancia que adquiere la 
supervisión de prácticas pre profesionales y la riqueza que aporta a la formación 
la consolidación de los grupos durante dos años, en un mismo PI, desarrollando 
un área específica dentro de una misma organización o institución para consolidar 
la especificidad  de la praxis del Trabajo Social.
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El objetivo de la enseñanza en la formación de grado implica que el/la 
estudiante desarrolle competencias para una práctica profesional organizada, 
incorporando el conocimiento de los fundamentos teórico-metodológicos y 
técnico-operativos de la disciplina, por lo cual se hace necesario la vigilancia epis-
temológica del proceso de enseñanza (de las estrategias empleadas previamente), 
así como del aprendizaje de los/las alumna/os, teniendo en cuenta el contexto 
intersubjetivo (el conocimiento ya compartido) cocreado como argumento para 
decidir estrategias y el modo de hacer uso de ellas (Díaz Barriga,2005).

La enseñanza desde el espacio teórico debe tematizar la relación del Trabajo 
Social con las diversas manifestaciones de la “cuestión social”13 vinculándola a los 
distintos espacios que ocupa la profesión, frente a las respuestas que brinda el 
Estado en términos de políticas públicas y a las propuestas de la sociedad. Otro 
eje de articulación para el proceso de enseñanza- aprendizaje es la vinculación 
con las diversas propuestas, perspectivas teóricas y fundamentos metodológicos 
que la profesión ha desarrollado en los distintos momentos históricos. Asimismo, 
la incorporación de especificidades dentro de la práctica profesional, vinculadas a 
áreas históricas de inserción profesional, enriquece la propuesta.

Una dimensión específica que no puede dejarse de problematizar cuando 
analizamos la perspectiva de los procesos de enseñanza desde la disciplina se 
vincula con el vínculo profesional que se establece entre el Trabajo Social y los 
sujetos, por lo que la dimensión ético-política es fundante y debe articularse 
con las concepciones teórico-metodológicas, aportando a la consolidación de la 
profesión a partir de la formación de las nuevas generaciones.

Si la cultura formal y pública que constituyen las disciplinas 
académicas es realmente un poderoso instrumento para el 
análisis de los distintos ámbitos de la realidad que rodean al 
alumno/a y para organizar de manera más racional y eficaz su 
intervención sobre los mismos, debe de hacerse evidente en 
el debate y foro de negociación que suponen los intercambios 
simbólicos en el aula (…)como instrumentos y herramientas 
de análisis y propuesta cuando realmente conecten con sus 
preocupaciones intelectuales, vitales y, al mismo tiempo, 
demuestren su superioridad con respecto a las preconcepciones 
vulgares previas (Sacristán, 1996,p.16).

Sin dejar de cuestionar los “ejercicios de poder” este llamado de atención 
deriva de los “sutiles mecanismos de dominación de un juego del lenguaje sobre 
otro –del discurso médico y jurídico sobre el social, del discurso económico y polí-
tico sobre el cultural– dan origen a las continuas negociaciones tanto en el ámbito 
del ejercicio profesional como en el académico” (Matus, 1999, p.99).

13 Entendiendo cuestión social como el conjunto de problemas sociales, políticos y económicos que se generan con el 
surgimiento de la clase obrera en la sociedad capitalista, ver: Castel (1997), Netto (1997), Iamamoto (1997).
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La necesaria exigencia de la calidad en la educación, la preocupación por una 
práctica de investigación, se implican en la tensión entre la pluralidad de 
espacios sociales de inserción profesional y la legitimación de su hacer. Es 
entre el cuestionamiento de la burocratización de la práctica y la capacidad de 
autorreflexión, que el Trabajo social intenta resolver a partir de la exigencia de 
la calidad en la educación, la investigación y la recuperación de su palabra en el 
debate público (González Laurino, 2008).

3 Todo objeto de intervención es objeto de conocimiento

La relación entre la investigación, enseñanza de la disciplina y práctica profesional 
ha sido por lo menos problemática a lo largo de la historia del Trabajo Social. A 
partir del ingreso a la Facultad de Ciencias Sociales (fruto de un largo recorrido 
hacia el acercamiento de la profesión a las ciencias sociales) se inicia un proceso 
que implicó una nueva relación entre la teoría social, el campo académico y el 
disciplinario. 

La peripecia de la unidad teoría-práctica, desde su separación como esferas 
irreconciliables (práctica profesional versus academicismo) hasta el acercamiento 
a partir del primer plan de estudios (1992) y su profundización en el plan vigente 
(2009) es parte de un proceso desde el cual se avanza en la superación del debate 
teórico sobre la profesión: tecnología, ciencia social, enmarcado en las “posibili-
dades de desarrollo docente, investigativo, de producción de conocimiento […] e 
impacta no sólo en el quehacer de los estudiantes y docentes directamente invo-
lucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino en el colectivo profesional 
en su conjunto” (Gabin, 2009, p.86).

La investigación es una dimensión de la disciplina que conforma de manera 
indivisible el quehacer del Trabajo Social. Implica la generación de conocimiento 
sobre la realidad en la que además la profesión va a intervenir. La especificidad 
de la dimensión investigativa en la formación de grado y posgrado está fundada 
en la necesidad de generar conocimiento pertinente desde la especificidad disci-
plinaria. Es necesario “conocer” para intervenir, lo que implica un proceso de 
problematización de las demandas a la profesión, incluyendo la definición del 
problema y del objeto de intervención profesional a partir de un análisis crítico 
mediado por la teoría social, procedimiento imprescindible para la práctica profe-
sional, implicada en la cotidianidad. 
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3.1 La investigación en Trabajo Social

Pero la dimensión investigativa del trabajo social no se limita a este conocimiento 
para la intervención. La investigación social, la conformación de conocimiento 
novedoso y pertinente desde la disciplina no solo es posible, sino necesario. No 
desde una postura que plantee erróneamente una forma de conocimiento espe-
cífico, pero sí desde la visión que se tiene desde una profesión históricamente 
vinculada a la realidad social. 

Pensar la realidad social […] donde pueden distinguirse, al 
menos dos dimensiones: la construcción de conceptos y la 
elaboración de una lógica original de funcionamiento que 
permiten explicar u comprender los fenómenos sociales […] 
develar los mecanismos de dominación (Gutiérrez, 2012, p.17).

La conformación de los proyectos integrales como espacio que permite 
vincular la investigación y la práctica (tanto de docentes como de estudiantes) 
respecto a la articulación entre la formación específica, que incluye la práctica 
pre-profesional en organizaciones e instituciones, las prácticas profesionales de 
los trabajadores sociales inmersos en ella y los docentes desde su acumulación, 
es una oportunidad para la disciplina de generar conocimiento, tanto desde la 
conceptualización como desde el desarrollo de las prácticas profesionales.

Lo “real” no habla por sí mismo, siempre es abordado desde la teoría, por 
lo que investigar implica un recorte del objeto. Reflexionar sobre las formas de 
conocer implica también pensar qué empleo se le va a dar a ese conocimiento: 
El para “qué” y para “quién” se escribe y lo que se pretende describir, analizar o 
interpretar (Vasilachis, 2003). Es necesario explicitar los presupuestos epistemo-
lógicos, teóricos y metodológicos a la hora de plantear una investigación desde el 
Trabajo Social, sobre todo desde la dimensión ético-política de la profesión. 

El hecho científico se construye, al enunciar el orden de los actos episté-
micos, hay un proceso de ruptura que implica “que se construye contra la ilusión 
del saber inmediato”, esto lleva a profundizar el rigor metodológico (Gutiérrez, 
2012, p.23). Por ello, la labor de investigación implica la separación entre el saber 
del sentido común y el discurso científico, mediado por la teoría. Esto implica una 
necesaria vigilancia epistemológica, sobre todo porque el Trabajo Social tiene una 
suerte de acercamiento con su objeto de investigación, ya que fuertemente se 
vincula con los procesos de intervención «la familiaridad con el universo social 
constituye el obstáculo epistemológico por excelencia […] produce continuamente 
concepciones o sistematizaciones ficticias, al mismo tiempo que sus condiciones 
de credibilidad» (Bourdieu, 2008, p.27).

Entender que la investigación es parte del quehacer profesional, que se cons-
tituye dentro del campo académico, donde el Trabajo Social debe “aceptar las 
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reglas del juego” incorporando lo que históricamente se ha dejado en manos de 
otras disciplinas implica comprender al campo científico 

como sistema de las relaciones objetivas entre las posiciones 
adquiridas (en las luchas anteriores) es el lugar (es decir, el 
espacio de juego) de una lucha de concurrencia, que tiene 
por apuesta específica el monopolio de la autoridad científica, 
inseparablemente definida como capacidad técnica y como 
poder social, o, si se prefiere, el monopolio de la competencia 
científica, entendida en el sentido de capacidad de hablar y 
de actuar legítimamente (es decir, de manera autorizada y 
con autoridad) en materia de ciencia, que está socialmente 
reconocida a un agente determinado (Bourdieu, 1976,p.84).

La propuesta que se plantea desde el Departamento de Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República implica incorporar 
la formación y el fortalecimiento de áreas de especialización tanto entre docentes 
e investigadores, como la posibilidad que se le plantea al estudiante de perfilar su 
desarrollo futuro.

La profundización de la investigación desde la disciplina se ve potenciada a 
partir de los PI. La ampliación del conocimiento del área de vejez y envejecimiento, 
se ha consolidado a partir de la acumulación de los docentes (presentación de 
ponencias, artículos en revistas y libros) así como los seminarios de tesistas que 
han culminado con más de cuarenta tesis de grado sobre la temática, así como 
de tesis de posgrado, maestría y doctorado desde la presentación del PI, conso-
lidado un conocimiento fundado. El aporte que significa incorporar la mirada 
desde la disciplina amplía el conocimiento social sobre esta área temática que es 
de histórica inserción de la profesión y que no había contado con investigaciones 
propias, sino, que se ha nutrido de lo que otras disciplinas han pensado, analizado 
o sistematizado.

4 La formación específica en el campo gerontológico

A efectos de esta problematización se tomarán en cuenta las generaciones que 
han transitado su formación de grado desde la implementación del nuevo plan, 
esto es aquellas que iniciaron sus prácticas a partir del año 201114.

14 Incluye a aquellos estudiantes que debieron realizar el procedimiento de adecuar sus curriculas al nuevo plan.
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Estas generaciones se inscribieron específicamente a los distintos Proyectos 
Integrales y eligieron uno. Una vez incluidos en el PI “cuidado Humano” debieron 
optar por las diferentes áreas de intervención: infancia, discapacidad, vejez. En el 
año 2019 se han modificado algunas por lo que la nueva generación puede optar 
por vejez, discapacidad, generaciones y migración. Los estudiantes que eligen el 
área vejez luego son separados por centro de práctica (al igual que en las otras 
áreas) para ello se les presentan las características que tiene cada centro y los 
diversos horarios.  La elección supone que el estudiante opte a partir de preno-
ciones que son problematizadas a la hora de la selección.

En un primer momento de la práctica se les propone una pauta que incluye 
algunas categorías que fueron pensadas para poder generar información sobre 
las características del estudiantado que opta por el área.

1- Información patronímica (nombre, correo, teléfono)

2- Por qué eligió el PI

3- Por qué eligió el área

4- Se le realiza una pregunta abierta que implica adentrarse en las 
prenociones ¿Qué es la vejez?

5- Luego se le pregunta sobre las expectativa sobre la práctica

6- Se realiza una pregunta sobres si trabaja (para dilucidar horarios)

7- Finalmente se le pregunta por la elección del centro de práctica y sus 
razones.

Este formulario se aplica el primer día del curso y se vuelve a implementar al 
finalizar el segundo año de cursada.

El propósito inicial de la implementación del formulario fue conocer las 
características del estudiantado que optaba por el área de vejez y envejecimiento 
y  que oficiara de tamiz sobre las características de la generación. 

Habiendo trascurrido más de 8 generaciones  de estudiantes que han culmi-
nado el proceso de prácticas en el área, se considera que configuran un insumo 
que permite medir las consecuencias que la formación  específica en vejez y 
envejecimiento generan en la conformación de profesionales preocupados en la 
temática.

Se están procesando los datos recabados de estos instrumentos y se compa-
rarán con las trayectorias de los estudiantes que han optado por el área en cuanto 
a elección del tema para sus tesis de grado, así como para sus investigaciones.
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Conclusiones 

En el proceso de práctica del área vejez y envejecimiento que se ha desarro-
llado desde el año 2009 hasta el presente se ha acompañado el egreso de ocho 
generaciones de estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social. Muchos de 
los participantes del área de vejez y envejecimiento han optado por realizar sus 
monografías de grado en la temática. 

Se han procesado diversas problematizaciones en torno a la vejez, desde la 
surgida en la demanda concreta de grupos o personas, que implicaron discutir 
las condiciones materiales con que se transita, las redes sociales o las políticas 
públicas. Se han abordado en las monografías sobre la vejez diferentes tópicos 
que van desde la diversidad sexual a las características que insume el cuidado en 
situación de dependencia. Se ha iniciado una sistematización de las monografías 
de grado de los estudiantes que han transitado por el área, así como se están 
procesando los datos que surgen de otros instrumentos que se han aplicado en 
los cursos de formación permanente.

Una primera lectura de los documentos que se han generado a lo largo de 10 
años de formación en la temática deja intuir que un acercamiento a las personas 
viejas promueve la disolución de los prejuicios y una necesidad de parte de los 
estudiantes de profundizar en la investigación a partir de sus tesis de grado. 

El conocimiento a partir de la experiencia en las prácticas pre profesionales 
no solo deconstruye el viejísimo sino que genera prácticas vinculadas a la pers-
pectiva de derechos. 

Profundizar en el conocimiento que desde la disciplina se genera en torno 
a la vejez y el envejecimiento es parte de la construcción de una sociedad para 
todas las edades. 
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