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Representaciones sobre el oficio 
del sociólogo en el Uruguay1 

¿C uáles  son l as "representac i o
nes" q u e  los  soc i ó l o gos,  detectan en l a  
h istoria d e  l a  sociolog ía e n  e l  país, acerca 
de su profesi ón? Lo q ue su byace a esta 
propuesta es la identifi cación d�l proceso 
de construcción profesional del sociólogo. 

Socio logía, es una carrera acc iden
tada. Nace a fi nes de los 60's como carrera 
u n i ve r s i tar ia ,  den t ro de l a  Fac u l tad de 
Derecho, se c ierra en 1973 por la  d ictadura, 
se reabre en 1984. En 1992 se c rea l a  
Fa c u l t ad d e  C i e n c i a s  S oc i a l e s ,  q u e  
sociología i n tegra c o n  otras cuatro carreras 
m á s  y se e s t a b l e c e  un n u e vo P l a n  de 
Estudios para la  carrera. Exi sten, por lo 
tanto rel ativamente pocas generac iones de 
egresados u n i vers i tarios en Sociolog ía, en 
relación a otras carreras .  

Abordc�je metodológico 
E l  abordaje fue en la l ínea de l a  

grounded theory (G lasser y Strauss) en la  
medida en q ue no.se parte de la  e l aborac i ón 
de u n  marco teórico o conceptual previo, 
s ino que éste se elabora a part i r  del propio 
material recogido en campo. Se apl icó la 
téc n ica de entrevi sta.  Los entrevi stados 
(casos) fu eron a su vez c l as i fi cados en 
cuatro "contextos". La cod ificac ión ut i l i zó 
c ó d i g o s  temát icos,  i n te rpre tat i vos y de 
"pattern" ( v ín c u l o s  c a u s a l e s  -causal 
!inks- enfrentamiento de pos ic i ones -

"pattern teams"- y " i n  v i vo" codes). 
( M i les y Huberman, 1994) .  Dentro de cada 
u n a  de l a s  "fases contex t u a l es" que se 
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construyeron,  se trabaj aron los s iguien te:
códigos temáticos, que constituyen "núcleo\ 
refe re n c i a l e s "  e n  e l  m a t e r i a l  d e  l a:
entrevistas . *  Contexto externo: al ude a la 
situac ión general del país, básicamente en 
la referencia a la s ituac ión polít ica y social 
de esa fase.* Contexto interno: dentro de 
este cód igo se h ace referencia a la s i tuac ión 
i nstituci onal de l a  carrera* Motivaciones 
para el ingreso: A l ude a l a s  mot i vo\. 
e x p e c t at i v a s ,  i n t e r e s e s ,  n e c e s i d ade\ 
p l an t e a d a s  p o r  l o s  e n tre v i s ta d o s  q ue 
determinaron o i n fl uyeron en la dec is ión de 
i n gresar a l a  carrera, o al estu d i o  de la 
sociología.* Antecedentes (estud ianti les n 

de origen fam i l iar, eventos ) .  Este cód igo 
hace a lus ión a los antecedentes que refieren 

1 Este trabajo con-esponde a la pauta de evaluación 

del curso de Metodología cualitativa de la 
investigación social de la Maestría de Sociología 
de la Facultad de Ciencias Sociales. dictada por 
el profesor Marcos Supen·ielle. En el curso. �e 
realizaron. por parte de lo-, estudiantes. como 
práctica del uso de la técnica. entrevistas a 

sociólogos. graduados en diferentes momentos 
históricos. representantes. por tanto, de distintas 
generaciones. El conjunto de entrevistados. 
hombres y mujeres. responde a tipos diversos de 
inserciones ocupacionales. pertenecen tnnto al 
sector público como al privado y recihieron 
diferentes formaciones (corres-pondicntes a 
diferentes planes de estudio de la carrera). 
2 Socióloga. Investigadora y Docente del 
Departamento de Sociología. Facultad de 
Ciencias Sociales. 
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los propios entrevi stados como relevantes 
en relac ión a su i ngreso a la carrera, o a la 
dec i s i ón acerca del est u d i o  en el  área .*  
Formación: Este código temático tiene que 
ver tanto con la formación rec ibida en el  
grad o,  como con la formación de post
grados. En relación a la ú ltima d i mensión 
se tornaron en cuenta, bajo este c ód i go, 
tanto el lugar en que se real i zan postgrados, 
c o m o  l a s r a z o n e-; o m o t i vac i o n e s o 
estrategias que s iguieron los entrevistados 
para conti nu ar los estudios en el área . 

Se u t i l i zan a su vez, cód igos de t i po 
rn11sol link.1" E l  material de las entrev i stas 
e s  cod i fi c ado en fu nción de l as cadenas 
c au sales que el  propio entrevistado plantea 
o v i nc u l a  d iferentes nociones, conceptos o 
s ignificados. Este t i po de códigos resu l tan 
especial mente úti les en el  an á l is is :  permiten 
establecer las conex iones ex is ten tes en el 
material de d i ferentes entrev i<1tas y h acer 
i ntel igible los d i ferentes códigos temáticos 
identificados . 

En fu nción de lo que trau"" -;ugie
re como "in vivo codes" fueron denorni na
d a s  las representac i o n e s  del sociól ogo 
i d e n t i fi c adas  p ara cada fase c o m o  las 
predomi nantes . 3 

El proceso de construcción 
de la profesión 

El aná l i s i s  es de t i po longitud i nal . 
Esto supone l a  cons iderac ión de la d imen
s i ón temporal y justamente la recuperación 
de la noción de "proceso" . La construcción 
de la profesión es permanente. i n tervienen 
en e l l a  d i fe re n t e<> g e n e rac i o n e s ,  q u e 
con struyen y reconstruyen, s ign i ficando y 
res ignificnndo la act iv idad profesional,  la 
"identidad soc io lógica", el "sentido" de la 
profesión y su u so, en d i sti ntas s i tuac iones 
y contextos. La con t i n u idad de un grupo. o 
de u na "cultura" no conduce a lo estático o 
a In "fijo".  No supone la "fijac ión de los 
s i g n i ficados'' . S i n o  por e l  contrario, l a  
"con t i n u i dad" de u n  gru po a l o  largo del 
tiempo produce permanentes "cambios" en 
l a  medida en que las generaciones presentes 
"reconstruyen" a la1.; pasad as. atri buyen 

1 30 

n uevos i gn i fi c ados a l o s  s i g n i ficante 
anteriores, perc i b i éndose no obstante. una 
"un idad" a l o  largo del  proceso, a part i r  del 
sent ido de pertenenci a  a ese grupo. de cada 
una de las d i st i ntas generac iones .  

"lnd11dahleme11te los hombre.1 

pi en mn como miembros de g rupo5 
y . . . el pensamiento de los indiFid11os 

es históricamente pertinente en la 

medida en que los grupos a los que: 
pertenecen posenn co11ti1111ida( 
temporal. ( Mannheim, 1957)." 

La tran s m i sión de d i c has comprensi one� 
comu nes genera un proceso de i n terpre
tac i ón y valorac i ó n .  Ocurre, en la  genera
c ión sucesora, u n a  aceptac ión o mod i fi ca
ción de lo acu m u l ado por l as anteriores. 
marcando con t i n u idades y d i scont i n u ida
des. La cont inu idad se produce c uando se 
forman grupos que perpetúan modal idade' 
cu 1 tura les ,  asoc i ad as a c o n fi g u ra c i on e. 
s i mból icas y ritual i stas, maneras de pensar 
y de accionar, cri, tal izando de e<:ta manera 
t rad i c i o n e s .  Se c o n s t i tu y e n  e s p ac i o' 
culturales emergentes con un conju nto de 
c ree n c i as ,  v a l o rac i o n e� y c o s t u m b re 
pro p ias . La d i s c o n t i n u i d ad se p ro d u ce 
cuando d i st i ntos gru pos q u e  ma nten ía!' 
comu n i cación e n t re s í, -por med i o  de 
e l e m e n t o s  c u l t u r a l e s  c o m p a rtid o s
rompen el contacto y ac túan y reacci onar 
de m a nera i n depend iente . ( M a n n h e i m  
1 957). 

Así como es i m pactante detectnr en 
el anál isis de l as entrevi stas las "d iscont inui
dades", "ruptura�" o resignifi cac ione�" que. 
el . er sociólogo reviste para l as d i ferente 
g e n e rac i o n e s. es i nd i s  pcn s a b  1 e dej a r  
c u b i e rta s i m u l táneamente l a  noc i ó n  de 

·1 La tnl'ormaci6n disponible: Primera gcneracior 

<Formación de grado en período anterior a ¡ 9-: 
4 entrevista,. Segunda generaci6n: Formación d. 

grado 1973-1984 en centro� pri1<1dn> 

entrevista. Tercera gcncraci6n· Formación 

grado 1984-1992: Plan de estudios 1971. Faculta 

de Derecho: 7 entrevistas. Cunrt<• g.eneració 

formación de grado 1992 n hoy. Plan de e>tud1 

1992. FCSS. No hav entrevistas. 



-------------------------------------- Rl-.VIS L\ PI' CIL"oCl.�S SOCl.-\l l'S 

continuidad. Las resignificaciones que una 
�cnerac1ón produce sobre los significados 
ütorgado-. por generaciones anteriores, 
Jepn de ser tales si no puede verse una 
"sucesión". Si no hay grupo,  no hay 
"res1gnificac1ón" de las nuevas genera
ciones que lo componen. 

Es en este sentido que el enfoque 
del trabajo tiene la intención de recuperar 
el proce..,o de construcción de la profesión 
de los soci<'ilogos. Desde el supuesto de la 
continuidad del grupo. (los sociólogo'>), ir 
recuperando la visión o la represcntac1on 
dd s1gn1ficado de ser sociólogo y .-,us 
1111plicac1onc.s, en cada una de las fases 
contextuales, que mev1tablemente revisten 
especific1Jades, diferencia:-.. Recorrer las 
d1<>tintas representaciones identificadas en 
cada f ase. requiere transcurrir en los 
distintos contextos. No obstante, como en 
todo "proccsu" de por sí din<lmico y móvil, 
no se puede establecer con precisión lo.., 
lí1111tcs en que una representación pierde 
v1genc1a para dar paso a otra. En muchos 
casos, existe una superposición de ellas y 
conviven en la misma fase. Se puede hablar, 
por c onsiguiente de n.:prcsentaciones 
hcgemonica.., o predominantes. Por otro 
l ado, una de las recurrencias en las 

t�ntrcv1stas es el señalamiento de l11111tes 
en relación a ''los de afuera" y "nosotros 
lo-; snciólugos" o, en algunos casos los "del 
Jrnh1to de las ciencias sociales". Lo cual. 
introduce en el análisis. a partir de lo" 
q.-:lato.s. no sólo el cómo "e d�finen los 
sociólogos a si mismos y a su act1v1dad 
profesional. sino cómo interactúan con el 
resto de la sociedad y cómo perciben que 
son percibidos como profesionales. 

Dentro de cada fase, se identifican 
las generaciones de egresados de sociología 
que se formaron en dicho período. Cada fase 
estú caracterizada por un contexto externo 
(entorno sociopolítico), un contexto interno 
(institucional de la carrera). La generación 
que se forma en dicha fase, re-.ponde a 
determinadas motivaciones para el ingre�o 
a la carrera, determinados antecedentes. 
recibe determinada formación académica, 
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y realiza ciertas trayectorias laborales. La 
determinación de los contexto<> es sin dud<1 
imprescmdible para hacer inteligible lo que 
constituye tanto "las estrategia'> de los 
actores", como las trayectorias, las motiva
ciones, etc., que van constituyendo los 
elementos de la representación de la 
profesión. Por tanto, esos fac tore.., 
lCOdificados temáticamente) son 
interdependientes unos de otros. Esta es la 
·estructuración teórica" que guiará el 

,u1ális1-. ) permitirá capturar el proceso Je 
..:onstrucc1ón Je la profesión de sociólogo 
en el Lruguay. 

El análisis abarca desde 1967 en 
que se crea el ICS en la ¡.;'acuitad de 
Derecho, -desde que se 111stituc1onaliza 
la formación profesional de sociólogo -. 
hasta hoy. En este período histórico la 
s1tuac1ón social y política del paí-, tuvo una 
"cric de convulsiones. Uruguay pasó Je una 
tradición de estabilidad democrática y 
política a un cuesL1onamiento y contlictivi
dad ... oc1al intensa, que culminan en 1973 
en un guipe de estaJo militar. Durante ese 
período dictatorial que dura 1 1  años se 
111terru111pe la vida democrática y se .. mutila 
la <.1ct1v1daJ poi ít1ca y social". Los 
�oc1ólogos que vivieron e..,e período como 
profesionales y que fueron entrevistados. 
tuvieron estrategias relativamente comune" 
para enfrentar ese proceso. aunque la 
1nst1tucionalizac1ón de la profes ión 
responde a la etapa de movilización 111111e
diata111ente anterior. 

Durante el período de la dict,tdur.i. 
la rormación de sociólogo.., se \ lll 
interrumpida en la Cn1\ers1dad de la 
República. Los que recibieron fonnac1ón en 
ciencias sociale-.. lo hicieron en los centros 
privados que cumplieron un papel activo en 
este período. tanto en investigación social 
corno en formación en el �írea y fueron los 
re-,ponsabks de la sobrevivencia de las 
L 1enc1a<. sociales en el país. 

Con la restitución del sistema 
democrático ( 1985) y la caída de la 
intervención en la Universidad de la 
República ( 1984), la carrera de sociología 
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vuelve a ser u n a  opción .  No obstante, el  
perfi 1 ele los estudiantes, h a  cambiado . . . .  

A medida que e l  t iempo transcurre, 
y el contexto pol ít ico y soci al de Uruguay 
consigue una n ueva "estab i l idad democrá
tica", también se veri fica u n a  n ueva repre
sentación del soc iólogo como profesiona l .  
E x i sten centros de investi gac i ón, empresas 
de e s t u d i o s  de mercado y de op i n i ó n  
publ ica, que l ogran u n a  " v i sibi l idad" antes 
desconocida y que capital iza la profesión 
d e l  s o c i ó l o g o .  El s oc i ó l o g o  t i e n e  u n  
"espacio legiti mado" e n  l os medios masi vos 
de comun icaci ón, que potenci a  el acceso al 
conoc i m iento de s u  "queh acer" o de su 
''ofi c i o", s ituac i ón que produce una n ueva 
re p re s e n t ac i ó n  p ro fe s i o n a l .  En a l g ú n  
sent ido e l l o  su pone, n uevos espac ios ele 
act i v i d ad profe s i o n a l . E l  q u e h acer d e l  
soc iólogo adm ite u na mayor pol ivalencia 
para las nuevas generaciones de estudiantes, 
que i ncrementa l as s ign ificaci ones posibles 
de "soc i ó l ogo" en térm i n o s  re l at i vos a 
generac iones anteriores 

La "med iatización" de la profesión , · 
es u n  elemento "que también medi atiza" los 
sign i fi cados y las sign ificac i ones de e l la .  
Efecti vamente ex iste u n a  mult ip l ic idad de 
s ign i fi c a c i o n e s  q u e  le corre s ponden a l  
sociólogo en e l  n ivel empírico. S e  v isual izan 
una serie de ac t i v i dades que no corres
pondían con el i magi nario del soc i ólogo de 
las pri meras generaci ones. 

Paralel amente y en concordancia 
con estas tran sformaciones que la  act ividad 
del soc ió logo verifica  en el  n i vel empírico, 
se va modificando la formación que rec iben 
l o s  e s t u d i a n t e s  de s o c i o l o g í a .  L a  
modi ficación del Plan d e  Estudios de l 71 , 
con el n uevo Plan de Estudios de 1 992, 
puede verse como la formal ización de la 
t ra n s fo r mac i ó n, a u nq u e  ya s e  h a b ía n  
v e r i f i c a d o  mod i fi c a c i o n e s  s u s t a n t i vas 
espec i a l mente en los  c o n te n i dos de las  
materias, y l a  orientac i ón "teórica" que 
recib ieron las d i st i n tas generac iones. Por 
cierto, que el lo,  no sólo se·expl ica a part ir  
de los fe nómenos puramente "l ocales" o de 
contexto i n terno, s i no q ue también respon-
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de a l a  evoluc ión  de l a  teoría soci al ,  -
atravesada por lo que se ha l lamado l a  "cri si, 
de los  parad i gmas"- y l os desarro l l o. 
metodológicos y téc n icos, que en 20 año. 
evoluc ionan considerablemente. E l  cambio 
en la  formac i ón académica, por tanto, debe 
verse asi m i smo como la correspondencia 
necesaria en rel ación a la  producción del 
conoc i miento en l a  materia.  

¿Qué es ser sociólogo? Las representa
ciones ident�ficadas 
1. El revolucionario o el intelectual 
orgánico 

En la pri mera fase, que corresponde 
a la formac ión anterior a 1973, la i magen 
p redo m i n a n t e de l o  q u e s i g n i fi c a  ser  
sociólogo está marcada por l a  "con tribución 
al c a m b i o  oc i a!". S o n  re iteradas  l a, 
menc iones al cambio soc i a l ,  l a  revo l u c ión. 
la l u ch a  soc i al . 

La i n st i tucional i zaci ón de l a  carrera 
se produce en un momento de efervescencia 
po l ít i c a  y soc i a l  e n  e l  Urug u a y  y l o. 
estudi antes t ienen u n  n ive l s ign ifi cati vo de 
i nvol ucramiento en la situación polít ica del 
país, y "requ i eren formación para esto 
fi nes".  La c u rríc u la, i nc l uso es reconocida 
como "func ional a estos objetivos", por lo 
que existe una representac i ón ajustada (lo 
que se ofrece c u rr i c u l armente y l o  que 
demandan los estudiantes), por lo que puede 
hablarse de u n a  noción o representac ión de 
lo que es el soc i ó logo, muy cercana a la 
"uti l idad" para los fines polít icos, para la 
actividad social  y de transformac ión de la 
soc iedad y del cambio soc i a l ,  acorde al 
contexto h istórico. 

Las mot ivac iones para i n g resar a la 
carrera de sociología para l a  pri mera gene
rac ión,  están marcada por una necesidad 
concreta y anc l adas en el presente, a part ir  
de sus intereses y act iv idades ( básicamente 
de m i l i tanc i a  p o l ít ica y del mov i m ient 
estud iant i l ) .  

Contexto externo: 
La s i tuación hi stórica del U rugua. 

en esta fase, está fuertemente marcada po· 
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la c o n f l i c t i v i d ad s o c i a l ,  la m i l i ta n c i a  
p o l í t i c a ,  e l  p a p e l  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  
u n i versitarios e n  las mov i l i zaciones sociales 
que d o m i naban el "am b i e n te pol í t ico e 
ideológico". A n i ve l  i nternacional la emer
ge n c i a  d e l  soc ia l i s m o  real ( revo l u c i ó n  
c u ba n a )  e n  A mé r i c a  Lat i na, pa u t ó  e l  
desarro l l o  teórico e ideológico y político de 
una generac ión .  La repercusión de e l l o  en 
Uruguay fue s ignificativa. 

"Fue la época de los primeros m1os 
posteriores a la revolución cubana y 
post declaración de La Habana y 
todas esas cosas, y la aparición de 
Althusser, Poulantzas, y la d(fusión 
de ellos en los medios intelectuales 
de América Latina, en que apareció 
muy pujante un planteo muy 
politizado en sociología, desde el 
marxismo" (entrevista l) 

Contexto interno: 
El I n st i tuto de C ienc ias Soc iales, se 

crea dentro de la Fac u l tad de Derecho,  
posi b i l i tando u na n ueva opci'ón profesional . 
S i g n i fi ca t i va m e n t e  m u c h o s  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s  d e  l a  p r i m e ra gen e rac i ó n  
provi enen de l a  Facul tad d e  Derecho. 

" . . .  yo empecé en la Universidad 
como estudiante de Derecho (en el 
60). y después opté por Sociología 
cuan.do Sociología comenzó con la 
carrera. Entonces formé parte de ese 
grupo de la prim.era generación de 
estudiantes de Sociología y después 
de egresados, así que mi formación 
fue netamente nacional. Entonces 
eh . .. . . . . . .  salir de Derecho e ingresar 
en Sociología respondió precisa
mente a esa necesidad de pasar a 
encarar de forma científica los 
problem«s sociales, que desde la 
formación de un estudiante de 
Dereclio era dificultosa Ya estaba 
presente la preocupación por los 
actores(. . .  ). Entonces cuando se dio 
la oportunidad, porqi1e ya existía, el 
Instituto de Ciencias Sociales dentro 
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de Derecho, yo me empecé a vincular 
desde el primer mio, a ese lnstitwo 
que hacia algunas encuestas, no. Era 
eso bastante pre-científico en esa 
época, y . . .  bueno, no te voy a hacer 
la histor ia de como surRió la 
Sociología, desde el punto de visto 
institucional en la Universidad , pero 
como acompaí1.é este proceso, 
cuando se crearon cargos de 
encuestador en el IX, aspiré y 
bueno . . .  entré. Tenía 1 9  años. Esa fue 
mi pr imera vinculación que se 
continuó de manera permanente a 
través de los años en la Universidad" 
(entrevista 2) 

" Yo empecé a estudiar Derecho. Las 
razones por las cuales empecé a 
estudiar Derecho, aparte de que mi 
padre era abogado y tenía un estudio 
de cierta importancia, aparte de eso 
mi padre había sido Lector 
autodidacta de cosas de Ciencias 
Sociales: Antropología, Sociología, 
Ciencias Políticas . . . y bueno de 
alguna manera yo me interesaba por 
esas cosas. Por otro lado -y yo creo 
que este otro lado es muy 
importante- un. móvil político; yo 
empecé a actuar políticamente, a 
militar de un punto de vista gremial, 
ideológico, de muy jovencito . 
Empecé a estudiar a nivel estudianti I, 
después de me vinculé a los 
anarquistas. Y me pasaba que con 
Derecho, que es la Facultad a la cual 
yo entré, me sentía insatisfecho con 
la carrera; por un lado, porque la 
veía muy formal. no le veía un destino 
que a la altura de la juventud se le 
adjudica cierta trascendencia: 
parecía que ibas a terminar .. .  yo qué 
sé . . .  realmente uno se hace una idea 
de lo que es la Abogacía, y después 
cuando la estudia se da cuenta que 
es otra cosa, ¿no?(. . . ). Y a  cierta 
altura, bueno, me di cuenta que no 
me interesaba el Derecho y que me 
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interesaban las Ciencias Sociales. 
Inicialmente de manera genérica, no 
tanto la parte de Economía pero sí 
la parte de Sociología, de Ciencia 
Política, de Antropología . .  (. . .  ) Eso 
ocurrió en los primeros aíios de la 
década del 60'". (. . .  ) ,  y auto
didactamente preparé un concurso 
que era de profesor de Sociología 
para la Escuela de Seguridad Social, 
lo gané y entré. 
Esto ocurrió en el '65. Simultánea
mente, había empezado afuncionar 
la FLACSO en Chile y estaban 
empezando a salir los primeros 
egresados. Entonces, como aquí 110 
había manera de estudiar, yo me 
interesé de la manera de ... pero como 
no tenía ningún título ... Hice unos 
cursos que hizo el Instituto con 
Ganón y Solari, que se llamaban 
Cursos Superiores en Ciencias 
Sociales y que duraron dos 011.os. 
Hice un Seminario que organizó 
Garmendia en la Facultad de 
Humanidades, de investigaciones 
sociológicas, tenía puesto el acento 
en la parte metodológica, y cuando 
vino la oportunidad de una selección 
para ir a FLACSO me presenté y la 
gané. En sustitución de la 
inexistencia de un título de graduado, 
invoqué los cursos hechos en el 
Instituto y el concurso ganado en 
Servicio Social, y entonces en el '66 
me fui o FLACSO". 

Motivación para el ingreso a Ja carrera 
La motivac ión para el i n greso al  

estudio formal en soc io log ía responde al 
i n terés de v incular l a  formación académ ica, 
con l as act iv idades pol ítico- gremiales que 
los estudian tes estaban desarro l l ando en ese 
m omento. "La socio log ía no se conceb ía 
, eparada de la lucha social", parece ser una 
de l as frases más representativas que denota 
la "concepción" de lo que era ser soci ólogo 
en esa época, y a q ué responde la i n scripc ión 
en la carrera. 
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''Ahí inicié ... en una época además 
en que los conflictos sociales y 
políticos eran muy intensos y donde 
realmente el grupo que estaba ahí 
buscaba vincularse a las temáticas 
del momento. Por ejemplo participé 
en la en.cuesta que se hizo sobre la 
imagen del Movimiento de Libera
ción Nacional en lo población, una 
de las primeras encuestas de opinión 
público que se hicieron en el !CS. 
Esta fue el gordo que la diseñ

.
ó, otras 

sobre la desocupación en la 
industria, ( nunca la vi publicada 
pero ¡qué seria como tema proble
mática un estudio absolutamente 
pionero en el país). Entonces diga
mos mi desarrollo como estudiante, 
... tuvo que ver mucho con los con
flictos que en ese momento se venían 
desarrollando en el país,¿ no? En el 
medio intensas agitaciones estudian
tiles y una militancia estudiantil 
callejera de idas y de... ir a los 
lugares de trabajo y a las fábricas 
eran . . .  y nosotros culminamos en el 
golpe de Estado con la ocupación de 
la Universidad y la salida de los 
universitarios en el día del Paro 
General. Es decir que esa etapa el 
estudio digamos ... el estudio de la 
sociología no se concebía separado 
de la lucha social". 4 

" Ahora, en todo eso jugó . . .  lo que 
no te expliqué bien, que te lo quiero 
recalcar, en todo eso, en la decisión 
de abandonar Abogacía y dedicarm 
a las Ciencias Sociales, hubo por una 
parte eso de que me sentía frustrado 
en Derecho, y por otra parte que 
tenía una muy fuerte motivación 
política. Y a cierta altura, me con
vencí que era una cosa de payadores 
lo que estaba haciendo: militaba, 
militaba, y 110 sabía bien qué efectos 

4 Subrayados mios. 
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tendría eso, había que estudiarlo en 
serio, como era la cosa, ¿verdad? 
Entonces, yo a esta altura y en 
perspectiva, a lo que la adjudiqué 
quizás más motivación, al hecho de 
que mi preocupación por la sociedad 
y por lo social, por el cambio social, 
requería una  base que fuera 
científica, para eso tenía que 
estudiar, y para estudiar me puse a 
estudiar Sociología. Aparte de que 
me gustó, había una motivación 
ahí. .. Yo creo que, no sé bien pero 
una buena proporción de los que 
estudiamos sociología en esa época 
en América Latina nos pasó algo de 
eso, vale decir, la necesidad de 
partir ... de acceder a algún tipo de 
conocimiento que destruyera esa 
simplificación que implica el 
conocimiento que a n ima la 
militancia." (entrevista J) 

No obstante,  no en todas l as entrevi stas se 
regi stra esa fuerte menc ión a.la  necesidad 
de "formación" para la act iv idad pol ít ica en 
la que part i c i paban . Ex isten casos, en que 
Ja "vocac i ón" se encuentra, tal vez en un 
proceso de "descarte", en función de lo q ue 
se percibe como capacidades o habi l idades 
i n d i v iduales  en re l ac i ón a determi n adas 
áreas . (  "era bueno en letras", "incl i narme 
por a l go q ue no t u viera matemática", " en 
materias codifi cadas n o  era muy efecti vo") . 

"Obviamente, como mucha gente, 
lwstó enterarme de que había 
matemática en e l  programa de 
arquitectura . . . eso fue lo que me hizo 
inclinarme por algo que no tuviera 
matemática y fue Abogacía. Como 
era bueno al mismo tiempo en. las 
letras hice Abogacía . .(. . )  y llegó un 
momento en que saturé enormemente 
lo que era Derecho: No lo soportaba 
(. .. ) dentro de Abogacía, la que me 
gustó, la que me dejó mejor recuerdo 
fue Sociología. Y bueno ... en el 68, 
me inscribí ahí, (en el Seminario de 
Sociología en Humanidades que 
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hacía Gannendia) ya después vino 
la oferta del lnstitwo de Ciencias 
Sociales para dar un c urso 
preparatorio para un Concurso, me 
anoté ahí, pero ya .fúe el carril 
¿ entendés? Y bueno ya hubo 1111 
encuentro vocacional importante, 
una coincidencia alta, me encontré 
muy cómodo, estudiando, eran 
además materias que no tenían nada 
que ver con la estructura de las 
materias de Derecho, que eran 
materias codificadas a base de 
memoria, donde no soy muy efectivo. 
Ya empece ahí a . . . .  , bueno a hacer 
ese curso, después fui ayudante de 
grado J en la medida que de alguna 
manera hice curriculum con algunas 
materias que di y esto . . . me anoté en 
secundaria para lo que era el plan 
piloto de Introducción a la 
Sociología en Sto año después ya 
seguí haciendo docencia en el básico, 
y la historia no sé si te la cuento hasta 
estos días . . .  Pero era así más o 
menos".(entrevista ) 

Antecedentes: 
Como se ha v i sto, esta generac ión 

t ienen una alta proporc ión de estudiantes 
q u e  c o m i e n z a n  l a  U n i ve r s i d ad en l a  
Fac u l tad de Derech o .  E s  probable que dado 
que la opción de estu d i ar soc io l ogía no 
estuviera d is pon i bl e  en e l  momento en que 
c o m i e n za n  l a  e d u c a c i ó n  t e rc i a r i a. 
necesariamente " la  vocación soc i ológica·· 
sólo se perc i ba o se concreta, a part i r  de Ja  
fu n d ac i ó n  del  I n s t i t u t o .  Ta m b i é n  e 
razonable pensar, q ue como el ICS se funda 
dentro del "dom i n i o "  de la Fac u l tad de 
Derecho,  que de este ámbito se rec l u taran 
(en mayor proporción)  los estudian tes .  Por 
otro l ado, dada l a  '·motivac ión" presentada 
a part i r  d e  l a  p ro p i a  a c t i v i d ad q u e  se 
d e s ar ro l l a b a  p o r  l o  g e n e r a l e n t re l o  
estudiantes un iversitarios, J a  "necesidad'' de 
formaci ó n  espec ífi c a  a estos fi nes,  fuera 

entida pri ncipalmente por aquel los jóvene, 
que pertenecían ya al espac io u n i versitario. 

• 
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La formación 
La.formación de grado 

L a  fun d ac i ó n d e l  I n s t i t u to de 
C i encias Sociales, en 1 969, dentro de l a  
Fac u l tad d e  D e r e c h o ,  e s  r e l atada p o r  
A l fredo Errandonea, e n  l a  entrevista q u e  le  
fue rea l i zada: 5 

" Y  en cierto momento, en 
combinación con los estudiantes -
eso coincidió con que Solari se.fue a 
Chile, a la CEPAL, y quedó medio 
desorganizada la cosa, y se 
reorganizó el lnstitulo sobre la base 
de nombrarlo al viejo de director, 11na 
especie de " interventor " o algo por 
el estilo. Entonces, organizó los 
concurso · y bueno, yo vine, y él me 
agarró para que yo . . .  para que lo 
ayudáramos, un poco a él lo excedía 
todo eso .  Entonces, un poco 
trahajáhamos medio hasta en yunta, 
te diré. Se hicieron los concursos con 
un tribunal internacional, dado que 
en los concursos iba a participar yo, 
entre otros, pero a los demás papá 
también los conocía. En/onces se 
nombró un tr ibunal totalmente 
internacional, utilizaron a Gracia
rena que él armó el tribunal. Y bueno, 
h icimos el  concurso;  nosotros 
estábamos recién regresados del 
exterior, ( l a  referenc i a  es a Carlos 
Fi lgueira y Gerón i mo de S ierra6 ) así 
que el lr ibunal quedó muy bien 
impresionado con nosotros. Y ahí se 
armó la primera legitimidad más o 
1nenos modernosa del Instituto." 

" Yo volví en el '68, fines del '68, 
en el '69 hicimos el concurso . .. en el 
' 6 9. Organizamos entonces el  
Instituto, nos dimos cuenta que había 
también que preparar gente, 
entonces íbamos a hacer concursos 
no sólo de los grados altos sino de 
los otros. Organizamos cursos antes 
de los concursos, a esos cursos 
fueron tipos como el gordo Aguiar, 
para que tengas una idea. Se hicieron 
los concursos, y enlraron; se formó 
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un equipo de gente, entraron Aguiar, 
tipos que conozcas además de 
Aguiar: Supervielle, el sordo 
González, Cosse . . .  Otro que vino, y 
que hizo un buen concurso pero fue 
cuarto y había tres cargos, fue 
Apezechea, que hizo la promoción 
siguiente a la mía en la FLACSO. 

Es re l evante subrayar, que se perc ibe la 
i n e x i sten c i a  de l a  act i v i d ad p rofe s i onal  
soc iológica en el  país,  h asta l a  aparic ión del 
I nstituto de Ciencias Soc iales. De alguna 
m a n e ra ,  s e  p e rc i be q u e  n o  s ó l o  se 
i n st itucional iza l a  formac i ón en soc io logía 
a n i v e l  n ac i o n a l ,  s i n o q u e  ad e m ás se 
i nstitucional iza la profesión,  y l a  act i v idad 
sociológica. Es interesante destacar c ómo 
se " representa" j u stamente el  ser soc iólogo, 
dentro del ámbito u n i versitario, para esta 
generación a ltamente "comprometida". 7 

"No existía en ese momento una 
actividad profesional sociológica en 
el país; sí existía en otros, pero en el 
nuestro no. Entonces, de alguna 
manera, todos centramos la idea de 
que ser sociólogo, por lo menos en 
el Uruguay, era entrar a trabajar en 
la Universidad. De alguna manera, 

5 No aportaría nada la omisión del nombre del 

entrevistado. por lo obvio que resulta su identidad 

De toda maneras, en el contrato de la entrevista 

( B l anchet) no se hizo explícito el anonimato de 

l as declaraciones de los entrevistados. Sabemo. 

además que en este caso en concreto. no existe 

inconveniente en mencionar su nombre, y dado 

el contenido de la entrevista, mucho menos, } a 
que es absolutamente vi viencial y no existe la má. 

mínima intención de ocul tar su identidad, má 

bien al contrario. No obstante. el uso de lo<. 

nombres de los entrevistados, se ha omitido en 

los otros casos. 

6 Mencionados en otro párrafo de la entrevista 

7 El material de entrevistas resulta interantísimo 

en torno a los conflictos i nternos y l as diferente 

concepciones acerca ele lo que debería ser el !CS 

Hemos resistido heroicamente a incluir e t e 
subtema, dado la restricción del espacie 

consignado, quedará para un futuro , porque 

realmente vale la pena ... 



1; 
'e 
o 
y 
e 
e 
17 

l 

------------------------------------ REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 

ni se nos planteaba una alternativa 
d(ferente; no había un mercado como 
para poder participar en una 
actividad que . . .  aunque uno sabía, 
por los libros, las cosas que se hacían 
en otros lados. Entonces bueno, fa 
idea que n uestra genera ción 
desarrolló de todo eso era que había 
que investigar, producir teórica
mente, y enseiiar; y que eso se hacía 
en fa Universidad. Es más: en esa 
época, aunque yo 110 participé nunca 
de esa visión, era prevalente cierta 
visión despectiva respecto de la 
actividad de encuestas de mercado 
y cosas por el estilo, que eran vistas 
como cosa berreta o no académica;_ 
para mí, era una actividad profe
sional que no me interesaba porque 
estaba en la Universidad y quería 
trabajar en la Universidad. Y se dio 
otra cosa más. Fue la época de los 
primeros aíios posteriores a la 
re volución cubana y post 
declaración de La, Habana y todas 
esas cosas, y la aparición de 
Althusser, Poulantzas, y la difusión 
de ellos en los medios intelectuales 
de América Latina, en que apareció 
muy pujante un  planteo muy 
politizado en sociología, desde el 
marxismo. Con un marxismo muy . . .  
n o  t e  diré ortodoxo, porque n o  era 
el marxismo de la Unión Soviética, 
p e ro sí un m a rxismo muy 
partid izado. 

"Ahora bien, yo te diría que hasta 
que se disolvió el Instituto por obra 
de la inte rvención, un poco m i  
escenario fue tratar de construir una 
sociología en el país, dentro de fa 
Universidad, con criterio moderno, 
y comp rom etida : no creía en la 
neutralidad valorativa que defen
dieron Ganón y Solari -yo me había 
enfrentado a ellos- pero sí abierta, 
con fa tesitura de crecimiento que 
implica una posición científica, ¿ no ?  
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Hasta ese momento yo no vi . . .  no es 
que no vi: ni me planteé siquiera otra 
p e rspectiva que  n o  Jue ra esa,  
digamos. Eso, sin dejar de tener ww 

definición ideológica y militar en fa 
Federación Anarquista, en participar 
de c iertos m o vim iento s  q u e  se  
producían, tene r  fa  necesidad de 
opinat; y hasta de participar y hasta 
a veces ocupar cargos en la Univer
sidad en fun c ión de todo ese 
compromiso. Pero la tarea profesio
nal era la tarea profesional ". 

Para la  generación de estudian tes del ICS, 
que se crea en el contexto i nterno que se h a  
i ntentado describir  antes, ex iste u n  aju ste 
en rel ación a la formac ión recibida y las 
moti vac iones para el i ngreso de la carrera. 
Ambas d imens iones responden a la m i sma 
"representación" del ofic io del soc i ól ogo.  
La formación c u rricu l ar formal izada en el  
P l an de E s t u d i o s ,  para esta gen e rac i ó n  
respond ía a una orientac i ó n  bási camente 
marx i sta, orientada a la "i ntervención en la 
real idad social" .  

"Antes de la dictadura además -
en tre paréntesis- teníamos una 
fo rmación po lítica- ide ológica 

bastan te direccionada, ¿ n o ?  Se 
enseíiaba fun da m e n ta lm e n te 
marxismo, las corrientes funciona
l is tas e ra n  m a rg i n a les  y e ran 
despreciadas. Eramos muy sectarios 
en esa época y bueno tenía que ver 
. . . con el plan de estudio y otros temas, 

pero . . .  "( entrevista 2). 

Las maestrías en el  exterior 
La generaci ó n  de la década de los 

60 rea l i zó en alta proporc i ón maestrías en 
el exteri or. Las motivac iones para i rse a 
estud iar afuera, responden a u n  contexto 
h i stórico soc ial que combina dos compo
n e n  t e s  fu n d a m e n t a l e s :  e l  i n c i p i e n te 
desarro l l o  académico de l a  soc io logía (más 
preci samente de l as c iemcias soci ales en el  
país)  y la situaci ón socio- polít ica de esa 
época en el Uruguay. 

• 
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La v i nc u lac i ó n  de la poblac i ón 
estud ianti l de c iencias sociales8 , es de una 
a l ta y estrecha v i vencia con un contexto 
h i stór i c o  nac i onal  y u n i vers i tar i o .  Los 
relatos de l os entrev i stados que refieren a 
esa época marcan u na c lara v inculaci ón con 
"activismo" pol ítico, o m i l itancia estud iant i l  
(art i c u lada con la real i dad nac i onal ) .  La 
n e c e  i dad s e n t i da ,  d e  v i n c u l a r  l o s 
c o n oc i m i e n t o s  c i e n tífi c o s  e i n c l u s o l a  
act i vidad profesional con esos cambios, con 
esa práct ica c laramente marcada en 

" A  cierta altura me convencí que era 
una cosa de payadores lo que estaba 
haciendo: militaba y militaba y no 
sabía bien que efectos tendría eso " 

"había que estudiarlo en serio, como 
era la cosa, verdad? ". "mi preocupa
ción por la sociedad, y por lo social, 
por el cambio social, requería una 
base que fuera científica, para eso 
tenía que estudiar, y para estudiar me 
puso a estudiar sociología"). 

El golpe de Estado, h i to h i  tórico de u na 
enorme s ignifi cación a múlt i ple n i vele , 
marca u n  q u iebre en relac ión al de árrol lo  
i n st i tuc ional , pol ítico en e l  país y t iene u na 
repercusión i n mediata sobre la U n i ver idad 
de la Repúbl ica. El papel de la Universidad 
en el proceso previ o  al golpe de Estado, no 
es explíc i tamente menc ionado por n i nguno 
de los  entrev i stados, aunque hay algunas 
a l u s i on e s  i n d i rectas, y en part i c u lar al 
" t i n t e "  de l o s  p la n e s  de e s t u d i o  e n  
soc io logía, en ese período. 

No obstante l lama la atención q ue, 
pese al i m pacto brutal que tuvo la s i mple 
condición de ser "estudiantes u n iversi tarios 
en ese momento" en la trayectorias futuras 
de l os soci ól ogos de esa generación,  haya 
poco l ugar en las entrevistas para u n  anál isis 
más global de l o  que s ignificó l a  Universi
dad como conj unto en el período, particu lar
mente, e n  e l  entendido que la población 
estudiada son precisamente "soc iólogos. 

A pesar que no aparece con c laridad 
u n  anál i s i s  de la U n i versidad concebida en 
la global idad y en la d i mensión i nstitucional 
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(y q u i zá pol ít ica) que parece haber ten idc 
en la época, en los relatos sí aparece un; 
c lara referencia a la "necesidad de irse" de 
país y a la "opc ión" de cont inuar lo estu 
dios como referidos a este hecho.  

Desde l a  perspecti va del i nterne · 
c ionis mo si mbó l ico, por tanto, dado que l é  
conducta p uede ser "entendida" a partir df 
la s ign ificación que la acc ión t iene para lo� 
actores, a parti r  de la i nterpretación de l é  
s i tu ac i ó n  q ue v i v e n ,  l a  rea l i zac i ó n  de 
estudios de postgrado en el exterior para esta 
generación está s ignificada en función de 
la interpretac ión de la necesidad de la sal ida 
del país, que la s i tuac i ó n  h i stórica l e s  
i m pone, m á s  al l á  de una m ot i vac ión de 
continuar estudiando estrictamente . 

"En FLACSO me encontré con que, 
bueno, la sociología que yo había 
leído hasta el momento me sirvió 
muchísimo, aunque leí algunas cosas 
que hoy considero que es inútil que 
las hubiese leído, otras no (. . .  ) Y me 
en contré con un luga r donde la 
sociología que se estaba dictando era 
el último grifo de la moda, yo acá 
estaba con a lgunos  figurines  
atrasados. (. . .  ) Entonces bueno, pasé 
dos años estudiando, me gradué en 
la FLA CSO con basta n te huen 
suceso,  y volví  con un bagage: 
aprendí m a temáticas,  mucha 
estadística, metodología . . .  Esas son 
las cosas que aprendí con respecto a 
lo que sabía antes. En teoría, lo que 
hice fue completar y modernizar la 
cosa. incorporar cosas nuevas ". 

En algunas entrevi stas se relata el  "choque·· 
que producen las representac iones del ofic io 
del ociólogo en otros contextos, en los que 

8 Es probable q u e  esta característ ica no e .. 

exclusiva de la población estudianti l  u niversitari� 

de l as c iencias socia les ,  s i no de la población 

u niversitaria en general, aunque el i mpacto fue 

más pronunicado en este área. De todos modo· 

es la población de estudio en este caso (aunque 

c l aro e s t á  el a n á l i s i s  n o  se o r i e n t a  a u n  

representación estadística del fenómeno). 



) 
1 
1 

------------------------------------ REVISTA DE CJE!\\IAS SOCIALES 

la v inculación entre la academia y la vida 
polít ica no era tan marcada. 

"El período de fa dictadura que, en 
realidad nos obfigó9 a recogernos 
en ámbitos más académicos, más 
separados de la agitación, bueno 
porque eran . . .  en mi caso en fa F!acso 
en un país donde la Ffacso estaba 
bastan te sep a rada del ámb ito 
político-social fue un cambio muy 
fuerte. Yo diría que ahí empecé a 
estudiar sociología . . .  y de una.forma 
más amplia y plural y académica. Yo 
no ren iego de ese pe ríodo de fa 
licenciatura. que.fue muy importante 
desde el punto de vista personal y 

político, pero digamos . . .  fue ron 
momentos muy difíciles donde el  
clima estaba m uy ideologizado. 
Entonces, esos wios . . .  la salida 
afuera, bueno, con beca . .  y además 
sin las tensiones políticas de los 
últimos QJioS para mí y mi familia 
fueron como una época de paz y de 
rem a n so m uy p ropicia para e l  
trabajo in tef ectual " (entrevista 2 ) .  

"El golpe fuerte fue el  golpe de 
Estado, que disolvió el Instituto, y 
que nos produjo una especie de 
¿ cómo te voy a decir? de diáspora 
¿ no ?, no sólo de uruguayos sino de 
sociólogos uruguayos. ( . .  . ) Yo me tuve 
que ir, algunos no se fueron, pero la 
mayoría nos fuimos. ( . . .  ) Yo estaba 
muy signado ideológicamente para 
el gobierno, ( . . .  ) en aquella situación 
de p re -dictadura, visto en 
perspectiva era casi imposible que 
me hubiese podido quedar. Con todo 
yo lo intenté en serio ".(  entrevista l )  

2. El encuestólogo 
La s e g u n d a  re presen t ac i ó n  d e l  

sociólo go q u e  s e  identifica a partir de los 
relatos de l as entrevi stas, es la del "encues
tól ogo". La fase a l a  que corresponde l a  
predomi nanc ia d e  esta represen tación e s  l a  
dictadura, período q u e  va desde 1973- 1984. 
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Como se ha v i sto,  en esta fase 
aquellos primeros egresados del Instituto en 
su gran mayoría h abían sal ido del país, y 
real i zaban postgrados en el exterior. E n  esta 
etapa, se desarro llan en el  Uruguay centros 
p r i vad o s  de i n ve s t i gac i ó n  en c i e n c i as 
soci ales, que c u mplen u n  papel i mportante 
en la continu idad de l as c iencias soc iales 
e n  el  país y en la formac i ó n  de n ue vas 
gen erac i on e s  en el á re a .  La s i tu ac i ó n  
polít ica del país, "cuestiona" seriamente l a  
p o s i b i l i d ad d e  s e g u i r  a d e l a n t e  c o n  
act iv idades profesionales acordes c o n  l a  
"representación" anterior, para aquel los que 
permanecen el  Uruguay. Tanto los centros 
de investigación (CLAEH y CIESU) como 
l a s  c o n s u l t o r a s  de i n ve s t i g ac i ó n de 
mercados y o p i n i ó n  públ ica, (CISMO y 
EQUIPOS ) con tri buyen a que cambie la 
i magen del sociólogo, abriendo u n  nuevo 
espac i o  de act i v i d ad profe s i o n a l ,  atado 
básicamente a l a  u t i l i zac ión de una técn ica, 
q u e  l u e g o  se c o n v e rt i rá en u n  ej e 
fu n d a m e n t a l  d e  l a  s i g n i fi c a c i ó n  q u e  
adqu iere. l a  ac t i v i d ad d e l  s o c i ó l o g o :  l a  
real ización d e  encuestas. 

Contexto 
La c l au s u ra ,  p o r  la i n terven c i ó n  de l a  
U n i versidad de l a  Repúbl ica, de l a  c arrera 
de Sociología y de l a  de Bel l as Artes, no es 
casual . Luego de l a  pr imera generac ión de 
graduados, la carrera se d i scontinúa en la 
órbita u n i versitaria.  Durante la di ctadura, 
la mayoría de la pri mera generac i ó n  de 
s oc i ó l o gos d e l  I C S ,  e m i g r a  y rea l i za 
postgrados en e l  exterior. Paralel amente en 
el Uruguay, se desarro l l an los centros de 
i nvestigación socia l ,  que cumplen el rol de 
mantener las ciencias soc iales v i vas en el 
Uruguay, tanto en torno a la i nvestigación 
como en l a  formación de cienti stas soci ales . 
En esta etapa egresan de los centros privados 
generaciones de sociólogos, que empiezan 

9 Egresado justamente del CIESU,  Centro de 

Investigaciones y Estudios Sociales del Uruguay. 

uno de los centros que "formó'' cientistas sociales 

durante l a  dictadura. 
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su actividad profe ional en dichos inst itutos . 
También se desarrol l an las c on s u l toras en 
opin ión públ ica y marketing, que abren un 
campo y u n  perfi l profesional nuevo. La 
legi t imidad de l a  profesión en esta etapa, 
p a s a  s o b re t o d o  p o r  l a  " v i s i b i l i d a d "  
adq u i rida a través d e l  uso d e  una téc n ica: l a  
encuesta. 

"Después que se  instaura como 
carrera en la Facultad, la dictadura 
la c ie rra . Entonces el espacio 
pequeiio que se había abierto se 
cerró. Por eso se abrieron la carrera 
o cursos de sociología en centros 
p ri vados. Sin embargo tuvo un 
espacio muy acotado y se empezó a 
desarrolla r con las empresas de 
encuestas, o sea, con las consultoras 
de opinión pública. Ahí fue como una 
brecha que se abrió me parece a mí, 
o un nicho. Entonces por lo general 
los sociólogos eran encuestólogos, 
como dice Felipe A rocena 9 : 

"Nosotros, los encuestólogos ". Es 
verdad porque los de afuera muchas 
veces te ven así: como encuestador'' .  
(entrevista 4) 

En esta fase, l a  d i st inción entre contexto 
i n te rn o  y e x t e r n o  p i e r d e  s e n t i d o  
simple mente, porque e l  ICS fue cerrado por 
la i n tervención y por tanto tal d i st inción 
anal ít ica no es adecuada en este caso. No 
obstante, se rescatan relatos de los entrev is
tados acerca de cuál  fue la e vol ución,  l as 
pri meras final idades (o las i ntenc iones) en 
una pri mera fase de creación de estos i n s
t i tutos privados y su pau l at i n a  transfor
mac ión en la orientación i n ic i al . S i n  duda, 
todo e s t o  marcado fuert e m e n te por l a  
persecución pol ít ica, que e n  aquel entonces, 
determinó muchos destinos i ndiv id uales . 

" Durante ese período, los que se 
pudieron quedar, . . .  y yo empecé, al 
principio no me fui, creé un instituto 
privado cuyo esquema pretendía ser 
financiar una actividad académica 
sobre la base de hacer una actividad 
comercial .  Se llamaba CISMO. 
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Entonces empezamos a h a c e r  
mediciones de audiencia, encuestas 
de m.ercado, a las cuales ya te digo: 
nunca tuve una actitud despectiva 
frente a eso, y que además de hacer 
relevamientos, conseguir datos y 
trabajar con ellos. . .  Eso funcionó al 
principio se arrimó gente. Fue el 
primer instituto privado, salvo el 
CLA EH, que tenía una historia más 

larga y que había quedado medio en 
latencia. Fue el primer instituto 
pri vado que h ubo. (. . .  ) Después 
cerramos CISMO corno tal y se creó 
con otros nombres, (. . . )  se creó una 
empresa ya más "emp resa " con 

vistas a que funcionara como em
presa, que después fue MARKETING 
(Investigadores Asociados). " 

La necesidad de "reacondic ionar el perfil 
profe s i o n a l " ,  de acuerdo a l o s  n u e vo_ 
tiempos, condujo a la emergencia de n ueva_ 
act ividades, que se desarroll aron en la órbita 
privada. 

"Lo cierto es que en Uruguay se 
abrió un mercado sociológico en 
plena dictadura , apa recie ron 
institutos privados. Yo empecé con el 
instituto haciendo eso, aparecieron 
otros con esquemas parecidos como 
EQUIPOS, que apareció un poco 
después que yo; aparecieron otros 
institutos que mas bien financiaban 

sus investigaciones confinanciació1 
externa. La prime ra camada qué 
nosotros habíamos formado, estaba 
trabajando, y formó un mercado. 
creó un mercado de la nada. Ahora. 
¿ eso fue un mérito de la dictadura . 
No, yo creo que eso fue el resultado 
de un  ambiente que n osotro 
logramos generar, porqu e la 
condiciones se daban para eso. 
porque lo que esos científico 
pudieron hacer fueron investiga
ciones puntuales: se abandonó la 
gran teoría, las grandes discusion 
teóricas.  Prime ro:  ¿ quién iba 
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discutir esas cosas en plena dicta
d u ro '!  y además ¿ qu ién iha a 
.financiar eso ? Y yo creo que hueno, 
en pleno periodo de la dictadura, en 
el país operó algo que era casi 
impensable, por lo menos para mí 
desde afuera era impensable que 
pudiera ocurrit: se desarrolló un 
mercado profesional y se arrimó 
mucha gente nueva. " (entrevisto 1 ). 

La referencia a la creac ión de un "mercado 
p ro fe s i o n a l  de J a  n ad a'' , s u p u s o e l  
posicionamiento de u n  perfi l profesional  
desconocido, que de alguna manera t uvo 
que ser "creado". El contexto externo, en 
q ue éste surge y que lo cond ic iona, también 
o frece d i fi c u l t ades .  Este nuevo "perfi l ' ' ,  
debe asu m i r  desafíos i m portantes, y vencer 
l as res istenc i as que operan en la gen te, a 
parti r  del contexto h i stórico y por l a  fal ta 
de conoc i m i e n tos tanto de estas n uevas 
act i v idades, como de l as téc n icas que se 
u t i l i zaban . 

"Según cuen tos de la gente que 
trabajaba en Equipos, rejieriéndose 
a la década de fin es del 70 y 
comienzos de l 80, la gente  les 
cerraba las puertas, nadie sabía ni 
qué le esta han preguntando, sumado 
a esto que e ra la sal ida de la 
dictadura, la gente estaba asustada 
y se cuestionaba por qué estaban 
p regun tando. Pero además en 
realidad ¿quiénes eran? ¿qué iban 
a hacer con esos datos? "  
(entrevista). 

La formación 
Los centros privados, sustituyeron 

a la Uni versidad en la formac ión en c ienci as 
sociales, durante el período ele l a  di ctadura. 

" Se formaron en los mismos centros 
privados. Una cantidad de tipos se 
formaron en CIESU o en el CLAEH ". 
( el!trevista l )  

' '  Empecé a hacer e l  programa del 
grado en sociología del CLAEH que 
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tenía un par de a1zos y que los cursé 
completos en térm inos de asigna
turas, aunque nunca p resenté la 
monografía final porque eso no era 
un.a cosa muy clara . . .  Intenté irme del 
país en ese ínterin en que terminé lm 
materias del ClAEH, pero nunca lo 
logré . . .  ( .  . .  ) más o menos en la feclw 
de terminación del grado ingresé al 
programa de formación de 
investigadores del CIESU que fue un 
régimen medio seminternado donde 
por un lado uno tenía el curso, que 
eran otros dos aíios más, ya con una 
tesis que esa sí h ice. Y después tú 
trabajabas, digamos tenías clases de 

m.añana y del mediodía al final de la 
tarde, 6 o 7 de la tarde tu tenías, eras 
un becario de in vestigación que 
estaba asignado a un área de trabajo, 
a un proyecto grande. ( ... ) Era un 
programa, que como no había 
carrera de sociología abierta y 
reconocida en aquel momento en la 
Universidad de la República, 
CIES V tenía un convenio con 
FLACSO Buenos Aires y yo fui uno 
de los pocos que lo hizo completo, 
porque la m ayo ría de m is 
compañeros n o  term i n a ron . "  
(entrevista generación 2 ). 

Tanto CIESU, como e l  CLAEH, t ienen un 
papel destacado en el  período y fuero:i los 
re s po n s a b l e s  de l a  c o n t i n u i d ad de l a  
i n vest igac i ón e n  e l  área e n  e l  U ru g u ay .  
Además establec ieron contactos c o n  otras 
u n i vers i d ad e s  o c e n t ro s  de e d u c ac i ó n  
terc i aria,  p ara l a  fo rmac i ó n  d e  n u evas 
generaciones en la d iscipl ina .  

3) El todólogo 
La carrera de soc io log ía se reabre 

en 1 984, l uego del c ierre de la formación 
profesional en l a  U n i versidad durante la 
dictadura. E l  p l an de estudios v i gente e n  el 
momento de la reapertura es e l  de 1 97 1  . fü 
u n  contexto h i stórico de alta mov i l i zación 
soc ial y pol ít i ca, que se había generado a 
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• partir del movimiento social organizado en 
torno a la lucha contra la dictadura. El 
movimiento estudiantil tuvo su punto más 
alto en esa etapa si se analizan los últimos 
20 años. 

En cuanto a la representación del 
oficio del sociólogo, �e producen fracturas 
sustantivas en relación a la significación 
otorgada por las primeras generaciones, a 
las qu e pert enec ían mu chos de lo.., 
profesores de esta etapa. Sin duda porque 
en sus propias trayectorias, su representa
ción también habían cambiado, e incluso 
en el país muchos de ello..,, habian sido 
responsables de "lanzar al mercado" otra 
imagen de lo que "hace el sociólogo", que 

se hacía necesario compatibilizar con la 
formación académica del plan de estudim. 
del 7 1 .  que no estaba pensado para ello. 

Contexto externo 
b1 la fase que va desde 1 984 a 1 992 

s e  visualiza u n a  transición en l a  ma) ona 
de los iímhitos de la sociedad urugua;..¡.1 ,  no 
por casual id ad es un contexto de "recompo
sición democr<ltica". En 1 985 . e realizan 
la-; prim eras eleccione1., de ·pu é Je l 1 
dictadura militar. El impacto de la d1ct,1clur<1 
en el paí-. todo, y en la Uni\er 1dad en 

particu lar fu e muy fu erte. Dentro del 
contexto interno, para la recomposic ión de 
l a s  c i e nci as soci ales es u n  fase m u 1  
significativa. Quizá este período sea de 
todos los que se analizan aquel en que lo-. 
conflictos entre las distintas represen
taciones acerca del oficio del sociólogo es 
m ás iílgido. En él conviven tocias las 
representaciones del sociólogo. 

En el momento en que se reabre el 
lCS, se presentan a los llamados los viejos 
profesores que lo habían creado en 1 969, la 
ú nica generación e g re sada del I C S ,  y 
aquellos que se habían fo rmado en el 
exten or. Conflu yen, en ese momento, no 
-,ólo distintas trayectorias personales,  - la 
··diáspora .. había determinado cmas en co
mún pero también muchas diferencias-, 
sino también "representaciones acerca del 
sociólogo" ya muy distintas bá ·icamente 
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d ado cómo se habían cons t ru i d o  las  
representaciones a partir de las trayectorias. 
Por tanto, la convivencia de las distintas 
representaciones en el contexto interno, rná" 
un contexto externo (la sociedad en general l 
que estaba aün muy lejos del conoci miento. 
reconoci miento y leg i t i m ación de la 
profesión, hacen a esta fase complej a  para 
el análisis. 

La "vuelta a la democracia" posibi
lita, la consolidación de la i m agen de l 
sociólogo como encu estólogo. I O . Las 
luchas sociales y la  movili zación, no 
1 11validan las encuestas, en el período e 
demuestra empíricamente todo lo contrario 
Por lo tanto, es el propio contexto externo. 
la situación electoral,  lo que de alguna 
m anera potenciali z a  (por medio de la 
publicación de encu est a s  de voto . de 
o p 1 11ión, e t c . ) la representación de 
sociólogo como encu estólogo.  Es t t  
coincide con l a  reapcrtura del ICS,  con la 
vu elta de los pro fe ., o res y la única 
generación de egresado'> del ICS, y con 
ellos, en gran medida el retorno de Ja� vieja 
concepciones revolucionan as del sociólogo 
más un montón de mediatizaciones a pa rtir 
ele las trayecton as que cada uno de ello 
había recorrido y les había conducido J 
' "replanteam ientos" y .. recon1,trucciones .. 

Contexto interno 
En 1 984, cae la intervención en 1 

U111versid;id de la República, y se reabre 1 
carrera de sociología en el ICS, aun dentr 
de la Facultad de Derecho. Serias transfor
maciones h an operado en l a  soc 1 eda 
uruguaya y,  lógicamente la representació 
..,oci a !  acerca del oficio del :-.ociólog 
también su fre una transición interna 
externa. El aborto de la  carrera en la  primer 

1 0  M a l  que nm pese ( a l os de adentro l 
-.oc i o l o g ía es d e m o c ri1 l 1 c a  ( no s <.Í l o  p 

princi rios) s i no ror las elecciones, y cmmto m. 

democráticas mejor, son la "n1 1'rn" sociológk 

o cncuestológica. que rara muchos es lo mism 

( Y  aunque fueran pocos. como d i ce Lazarre 

el tema es "cu<í l  es el poder" que t ienen e 
pocos. ) .  
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generación de egresados y u na d1scont inu 1-
dad en la Uni versidad en los s igu ientes 1 1  
años , faci l itan el  desconocim iento general 
acerca de los conten idos ele lu  carrera de 

oc i o logía .  
" Yo comencé a cst11diar sociología 
e n  1 98 7  y !Odo e l  m u ndo m e  
p reg 11n taha s i  y o  iba a estudia r 
sicología. Nadie tenía ni idea. ( . . .  ) 
c o m o  la ca rre ra es taba en la 
Farnltnd de Derecho mis padres me 
decían que ilw a estudiar ahogado " .  
( entrel'ista ). 
" La gente com lÍn no entiende nada .  
La gente comtÍn que está por .fitem 
del címhito de la.1 ciencias sociales. 
Mi.familia por ejemplo son médicos. 
y ninguno sabe hasta el día de hoy 
-tonto yo como mi marido somos 
sociólogos, In gran diferencia es que 
él se dedica al market ing-, pero yo 
creo q11e ni11g11no de ellos tie11e clai-o 
toda l'Ía, a ocho culos que me recihí 
q11é es lo q11e hace el sociólogo. o 
paro q11é sin1e el sociólogo. Sí, tienen 
claro q11e el sociólogo hace encue.1 -
tas. Pero s i  uno les dice que la socio
logío no es sólo encuestas no lo 
tienen claro ". 

Ademüs la Universidad se ha mas i ficado. 
l a s  c on d i c i o n e s  en q ue se i m parte l a  
educación formal s o n  otras y también ha 
cambiado la composición del alumnado. 

' 'A horo, la carrera que n osotros 
dejamos antes de la dictad11ra tenía 
algunas decenas de alwnnos. Paro 
nosotros ha/Jía sido ttn salto g ronde, 
porque de un manojo de personas que 
no llegaba a doce o quince, habíamos 
pasado a una cosa que tenía varias 
decenas. Pero ahora se abrieron las 
insc rip c ion e s  v e ran cien tos de 
estudiantes.' " ( el//re1·isra l ). 

Motivación para el ingreso 
No sólo el n úmero de estud iantes 

s ino su perlí l señala diferenc ias con respecto 
a 1 96 9 .  E l  i n g re s o  p o r  p a rte de l o s  
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estudian tes a la carrer,t de -..oc 1ología. no 
"igue los  patrones q ue acompañaron a la 
pri mera generación.  El relato de u n o  de l o  
soció l ogos entrevist ados, perteneetente a 
estu generación hace patente el . . c hoque·· 
de los s ignificantes: 

" Yo estaba decidida a e s t u d i a r  
sociologw. a pesar de 110 tener idea 
de qué era exactamente . Pe ro me 
fascinaba en esa época pensar q11e 
iha a eswdiar a los seres en sociedad 
Pero nadie quería en m i  caso que 
estudiara sociología. Me pregunta
ban ¿ qué vas a hacer como sociólo
ga ! Te vas a morir de hambre, vos 
tenés que seg u i r  derecho . . .  ( .  . .  ). 
" César Aguiar pregunta ha el primer 

día de clase para qué eswdiáhamos 
sociología .  Y nadie le contestaba. 
Entonces dUo. ¿Ninguno de Uds. 
estudia sociología para hacer la 
revolución? ". ( enrrevista) 

El relato, sugiere el  traslado de una genera
c i ón a otra, de la s i g n i ficac ión  que la 
formación u n ivers i tari a en soci ología tenía, 
pero q u e no re s p o n d e  a l o s m i s m o -,  
parámetros s i gn ificat i vos n i  h i stóricos. E s  
por demás sugerente la mod i ficac ión q u e  
se observa d e  l as motivac io nes para estud iar 
la carrera, en las d i ferentes generac i ones.  
De una expl ic i tación de los objet i vos y de 
l as motivaci ones, con un anc l aj e  concreto 
y p r e s e n te en l a s  ác t  i v i d ad e s  q u e  "e 
desarro l l an i nc l uso s i m u ltáneamen te a l a  
formación universitari a ( e n  e l  movi rrnento 
est ud ianti l ,  en la m i l itan c ia po lít ica) en la 
pri mera generac ión, a una dec is ión a partir 
de mot ivac i ones no especi ficada" ("no sabía 
lo que era en real idad") y en un contexto 
fam i l i a r q u e  i n te r v i e n e  e n  e l  e s p ac i o  
dec i s ional con una perspectiva de futuro 
( ¿qué vas a hacer como <;Oc i ól oga? Te vas a 
morir  de h a m b re . . .  ) .  E n  o t ro re l a t o  se 
perc i be u n a  i dea s i m i l ar d e l  choque ele 
" i g n i fi c ac r o n e s  a c e rc a  d e l  ofi c i o  d e l  
soc i ólogo : 

"yo sup o n ía ( a l  111 0 1l1 e n t o de 
inscribirme en sociología) que el 
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sociólogo si bien no cumplía una 
función de transformador como actor 
de la sociedad, sí e ra el que,
di gamos un poco como lo que 

Bourdieu dice- el que mostraba, 
verdades que 110 gustaban, por lo 
tanto como conocedor, o posible 
conocedor de esas verdades influía 
en la transformación social. La idea 
. . .  esa idea está v igente hoy, 
¿ verdad ?. Este . . .  lo que pasa es que 
me parece que lo que yo pensaha en 
ese momento a hoy, lo que hacen los 
sociólogos, se aleja cada vez mcís de 
esa idea .  Que  pocas v eces los 
sociólogos hoy lo que buscan es 

conocer cosas que molesten. (  . . .  ) En 
la idea no estaba que los sociólogos 
hacían ellos por ellos mismos la 
revolución. En ese sentido no hay 
camhios, hay cambios en el sentido 
en cómo podría contribuir a la 
revolución. Hoy veo que el sociólogo 
de algunafonna trata de estudiar, no 
lo que los clientes le piden. porque 
entre lo que los clientes le piden y lo 
que hace e l  sociólogo hay una . 
distan cia también, ¿ n o ?  pero de 
todas formas hace cosas que le dan 
la posibilidad de gana1; ganar no 
solo plata, mucho más que la clase 
de problemas, que molesten. Es eso 
lo que quiero decir ". 

El perfil profesional 
Es rec u rrente,  en casi todos los 

entrevistados el papel q ue j uegan l os medios 
masivos de comun icación en el  proceso de 
la  construcción profesional del sociólogo. 
La v i s i b i l idad que adquiere en esta etapa, 
el soc i ó logo, ( q ue parte de una s ituación de 
desconoc i m i e n to general acerca de s u s  
activ idades específicas como profes ional,  
por ser una profe. i ón no tradic ional , n ueva, 
de muy corta trayectoria i n st itucional izada, 
etc . )  supone ventaj as en cuanto a "darse a 
l uz", pero también en ormes riesgo . 

" Creo que hay más visibilidad hoy. 
Digo, se \len más los sociólogos. En 
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fin . .  no había tele ( risas). pero . . . .  
tampoco n o  salían en los diario. ¿ no ?  
O todos podían, 110 s é  desde Carlos 
Qui,jan.o, a todo el que se le ocurrie

ra, hablar sobre lo social. Pero a 
nadie se le ocurría escribir sien.do 
sociólogo. Aunque tuviera acceso a 
los medios de prensa. En cambio hoy 
no solo aparecen sino que además se 
llaman sociólogos ¿ sí?. Entonces, 
eso quiere decir que el ejercicio de 
la sociología tiene mayor visibilidad. 
Ahora, si externamente se sabe lo que 
hace el sociólogo, ya eso ya . . .  yo áeo 
que de todas formas, hay más que 
sahen lo que hace un sociólogo. Eso 

sí, lo que no quiere decir que las 
grandes masas sepan lo que hace un 
sociólorw " (entrevista) 

"Entonces esto era en el aFío 1 987 y 
en 1 988 yo seguía en sociología y era 
algo aceptado en mi casa, aunque 
nadie entendía. Sin embargo, yo creo 

que hoy si ha cambiado la situación 
y en mi opinión, el problema es q ue 
hoy los sociólogos somos todólogos. 
o sea, que de cualquier cosa que sea. 

por mínima e insignificante que esta 

sea, y se quiere sabe r cua l es la 
incidencia de ese hecho sohre la 
gente, se  llama a un sociólogo. 
Ocurre un problema en elfúthol entre 
las h in chadas y se  lla m a  a 1111 
sociólogo, para saher q u e  está 
pasando con el tema violencia. Viene 
Lech Walesa al Uruguay y llaman a 
los sociólogos para que le realicen 
preguntas. Existen casos paradig
máticos de sociólogos que hablan de 
todo . Entonces creo que ahora el 

desafio es que hay áreas dentro de 
conocimiento sociológico y uno se 1·a 
especializando. Porque volviendo 
lo del todólogo, esto proviene de un 
mom e n to que para expandir la 
sociología, para expandirla como 
profesión y legitimarla los sociólogo 
tuvieron que comenzar o ocupar 
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varios espacios, y por lo tanto 
entender y meterse en todo. Además 
no habían m uchos y los pocos que 
existían hacían de todo ". (entrevista) 

El relato anteri or, tra n s m i te la idea de 
tra n s formac i ó n  en la representac ión del  
.. o c i ó l ogo,  y por l o  tanto condensa u n  
anál i s i s  transversal de i nterpretac ión;  pasa 
de u n a  s i tuac ión  ( 1 987)  en que " n ad i e  
entend ía", a una s ituac i ón ( 1 998, hoy )  e n  
que el  soc i ól ogo e s  "todólogo", "habla de 
todo" y ha adquirido alta visibi l idad públ ica, 
básicamente a partir de los medi os masivos 
de comun i cación q ue " l l aman sociólogos". 
Plantea además u n  i maginario futuro, "un 
desafío": el soc iól ogo "espec ial i zado". S i n  
duda el entrevi stado transm ite u n  anál isis ,  
en e l  que l a  " v i s i b i l i dad" o l a  "med i at i- · 

zac i ón" es un eje c lave del cambio de la 
rep r e s e n t ac i ó n  y d e  la " i m agen " · de l 
sociólogo. Se desprende la siguiente cadena 
c au s a l : La v i s i b i l i dad prov i e n e  de l a  
n e c e s i d ad d e  e x p a n d i r  l a  p r ofe s i ó n  y 
legi t i marla. Esto se ve i ntermediado por el  
escaso número de sociól ogos. "los pocos 
que h abían hacían de todo" . 

E n  o t ro e n t re v i s t a d o ,  a p arece 
también l a  idea de l a  "vis ibi l idad" pública 
del soció logo, a través de los medios masi
v o s  de c o m u n i c a c i ó n  q u e  " l a n z a n "  l a  
profe s i ó n ,  y q u e  van amort i guando,  l a  
ign oranc ia de " l a  gente común" acerca de 
e s t o s  profe s i o n a l e s .  N o  o b s t a n te ,  se 
p lantean d udas o i ncertidu mbres acerca de 
la captac ión adecuada y completa de las 
" c o m petenc ias"  d e l  s oc i ó l oi o  y de l a  
espec i fici dad de l a  actividad de este profe
sional ,  en re l ación a otras ciencias soc iales. 
E n  otros casos aparece enfatizado el l ími te 
"dentro y fuera" de las c iencias soc ia le�, 
como contexto d i ferenciado de "represen
tación" de l as act iv idades profesionale�. 

La imagen del encuestólogo que 
corresponde a " los de afuera", también está 
presente ( " tienen claro que los sociólogos 
hacen encuestas, pero si uno les dice que 
n o  sólo hacen encuestas no lo tien en 
claro ") .  
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" Es que es una pmfe5ió11 muy nue
va, que no se conoce en el mercado. 
recién ahora están apareciendo 
demandas potencia/e.\ de rralH1Jo 
de un  sociólogo.  Rec ién está 
empezando a aparecer en la 
opinión pública, en los medios de 
comunicación estuvieron sociólo
gos, (Marcos, Rosario, Marce/o .. ) 
habla uno, habla el otro . . .  y es una 
profesión n o  tradicional, por 
supuesto y que no es fácil explicar
lo. Un médico es muy fácil. Pero el 
sociólogo ;, qué hace ? Si, yo sé que 
hacemos muchas cosas, pero son 
cosas muy difíciles de explicar y de 
que la gente comprenda cual es la 
utilidad social de esas cosas. Es 
muy d�flcil. No queda muy claro 
para la gente cual es la diferencia 
entre un sociólogo y 1111 asistente 
social o con un politólogo. " 

La vis ibi l idad que adq u iere el soc iólogo a 
partir de los medios de comun icac ión,  es 
un hecho referenciado en forma sistemática, 
al que se atribuyen "ventaj as"y " riesgos". 

" Hay una parodia en un programa 
tele vis ivo de ca n a l  / O  ( g a s tos 

comunes) donde aparece un licen 
ciado en ciencias sociales y aparece 
como un loco que dice cualquier 
divague, cualquier disparate sohrc 
cualquier cosa, hablo y habla pero 
en concreto no dice nada que pueda 
servir para algo. Q11i::.á esa sea la 
imagen que teni?a la sociedad de 
nosotros.  ¿ Y  qu ién con tri huye o 

formar esa im agen .? ¿ Se rán los 
s ociólogos q u e  invi ta n  o los 
programas periodísticos de Neher 

A raújo. Son ia B rescia y Raquel 
Daruech ? "  

La representac i ón de l "todólogo", rec i be 
cuestionamientos i mportan tes . No parece 
s e r  l a  re p re s e n t ac i ó n  q u e  l o s  p r o p i o .  
soc i ó l ogos q u ieren tener d'e s í  m i s mos, 
aunque reconocen l a  existenci a  de fi gura 
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"parad igmáticas" que proyectan esa i magen 
profesion al . fü papel de l os med i os, y de 
l os peri od i stas, es también marcado como 
un factor que entra en el "j uego" . 

" . . . .  los periodistas, g ran des 
detractores también, por un lado 
reclaman la visión del sociólogo 
como 11n augur que tiene que saber 
de todo y dar la exégesis correcta y 
por otro, la posición del exegeta está 
automáticamente descal!ficada en la 
culturo uruguaya. En ton ces me 
parece que no hay que prestarse para 
ese juego " (entrevista). 

No obstante se p l antea la necesi dad de 
"revert ir la" y como "desafío" la apoyatura 
en i nvesti gación o estu d i os prev i os para la 
"sal ida a los med ios". 

"Si pueden hahlar de esto, capa-;, que 
pueden hablar sobre esto otro. Y ahí 
los sociólogos se an imaban y 
hablaban. Esto tiene que tener 11n 
parare en a/gtín momen to, o está 
teniendo 11n parare ahora. O sea: yo 

trabajo en educación, si querés vení 
y preguntame sobre educación o 
determinadas cosas. Puedo trabajar 
en otras áreas pero para eso necesito 
investigar en otras áreas. En este 
sentido, de que no hay que hablar 
porque sí, de cualquier tema y en 
cualquier momento. Es por eso, que 
cuando a uno lo llaman, uno dice que 
llame a otro que se ocupa de esos 
temas ". (entrevista) 

Este desafío tiene sus obstácu l o s :  
"Aunque es todo un tema, porque uno 
n ecesita trabajar, enron ces si te 
llaman no vas a decir que no . . .  
(entrevista) 

"El polivalente". Los conflictos entre 
representaciones y los desafíos 

La etapa actual  (de 1 992 h asta hoy) 
parece ser aquel l a  en que se p l antean lo 
e n fre n t a m i en t o s  e n t re l as d i s t i n t a .  
representaciones de soci ól ogos, a part ir  del  
proceso ele construcción profesional y lo 

VISIBILIDAD DEL SOCIÓLOGO (Medios Masivos de Comunicación) 

VENTAJAS 

* La "med i at i zación" de la profesión 

* E l  conoc i m iento de "los de afuera" de la 
ex i stencia del sociólogo 

* E x p an s i ó n  d e l  área de i nj e re n c i a  d e l  
s o c i ó l o g o  "se a b r e n  c a m p o s  p a ra l a  
profesión" 
* Reconoc i m iento de la p rofesión de l os 
m e d i o s m a s i v o s  d e  c o m u n i c ac i ón . 
Mecani smo de legiti mac i ón profesional 
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DESVENTAJAS o "RIESGOS " 

* L a i m a g e n  " d i s t o r s i o n ad a "  q u e  se 
t ra n s m i t e  d e l  s o c i ó l o g o .  S i n ó n i m o de 
"chanta", "dice cualqu ier d ivague", "caos·· 
*Posibi l ita el  "hablar de todo" in respaldo 
científico y s in investigación que sustente 
lo dicho 
* Uso de los medios como mecan ismo de 
legiti mación personal y no como "construc
ción de la sociol ogía" 
*Periodi stas:  grandes detractare : l l aman al 
sociól ogo como el  augur para u n a  exégesi 
comp l eta y adec uada, cuando la c u l t u ra 
uruguaya de pec i a  a los exégetas . "No ha; 
que prestarse a ese juego" 

*El  h ab l ar de todo en cualquier momento ) 
cualquier lugar t ienen que tener un parate. 
pero como necesitás trabajar si  te l laman 
no vas a dec i r  que no 
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múlt iples cam inos adoptados para e l lo .  La 
representac i ón del ofic io  del soc i ól ogo h a  
c.,ufrido modificaciones i mportantes. Existen 
para los entrevistados re lac iones causales 
que conducen a este resu l tado. La secuencia 
l ógica de a lgunos de estos p l anteos, se 
desarro l l a  a conti nuac i ón . 1 1  

Contexto externo: 
Básicamente el  contexto h istórico 

nac i onal es de re lat i va estab i l idad soc ial  y 
p o l ít i c a .  E l  m o v i m ie n t o  e s tu d i an t i l h a  
p e rd i d o  l o  q u e  h i s t ó r i c a m e n t e  h a b ía 
s i g n i fi c a d o  c o m o  fu e r z a  s o c i a l .  L a s  
ac c i o ne s  g re m i a l e s ,  se c o n c e n t ra n  e n  
re i v i n d i cac i on e s  del  orden d e l  manej o  
i nterno d e  l a  Facu l tad , s i n  n i ngún t i po de 
proyección social más a l lá  de esas fronteras. 

Contexto interno: 
En 1992, se crea la FacuÜad de 

Ciencias Sociales.  La lucha por la sal ida de 
la Facul tad de Derecho, conduce a la crea
c i ón de esta n ueva Facu ltad conformada por 
otras d isc ip l i nas (Cienc i a  Pol ítica, Servic io 
Soc i a l ,  H i storia Económica, Demografía, 
Economía) además de Socio logía.  Es u n  
n u e v o  c o n te x t o ,  q u e  t a m b i é n  i m p l i c a  
n uevos ajustes y nuevos desafíos. S e  i mpone 
un n uevo frente de acción,  la d i ferenc iación 
profe s i o n a l  c o n  re s p e c t o  a l as otras  
d i sc i p l i nas que componen la Facu ltad . Otro 
e l e m e n t o  i m po rt a n te es q u e  C i e n c i as 
Soc i ales pasa a ser además una formación 
de n i ve l  terc i ario en u n iversidades privadas 
(que i n c l uso homologan sus títu los en e l  
M i n i steri o d e  Ed ucac i ón y C u l tura ) .  L a  
"e x pansión" de la soc iología también es 
rec o n o c i d a  por l o  e n t re v i stados c o m o  
predominante en esta época. 

" Yo he visto que la sociología ha 
crecido y ha ido ganando espacios 
progresivamente a partir del aparato 
estatal y de la actividad privada, por 
suerte. Quizá no crece a la tasa que 
ha crecido la oferta de sociólogos, 
pero ha crecido enormemente desde 
1 984. Yo siempre digo que cuando 
empezamos en 1 985 en la Univer-
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sidad, momento q u e  coi  n e  id fa 
también con cierta crisis .finan e tl ra 

de los cen tros de invest igación 
privada, éramos poco más de 30 en 
la única cátedra que hahía, en lo 
cátedra de ciclo hásico en lo 
Facultad de Derecho. Hoy hay que 
fijarse en todos los ámbitos de 
enseíianza o investigación que hay 
dentro de la Universidad en varias 
facultades, también a nivel particular 
y privado, y también en las univer
sidades privadas. Creo que ha tenido 
un crecimiento por suerte de la mano 
del impulso del lidera-::.go de muchos 
sociólogos,  m ucha gente que 

circunstancialmente estuvo en el 
mismo lugar, y hago énfasis en eso. 
en decir que circunstancialmente han 
avanzado en muy diversas dimen 
siones y muy diversos planos y creo 
que en general por lo que he visro 
con bastante éxito. "  (entrevista ) 

Formación 
U n a  idea que su byace en var ios 

casos, es q ue y a  no existe una ú n i ca repre
sentación acerca de lo que supone el ofic io  
de l  soc ió logo. En a lgunos casos, esto  se 
visual i za posit i vamente ( se terminaron la. 
perspecti vas inflex ibles en la pos i b i l idad de 
trabajar en sociología) pero en otros se duda 
sobre si se sabe l o  que deviene de la  forma
ción ("no se sabe lo q ue se está formando") .  

Las l íneas causales. en algunos ca
sos derivan de procesos macros (contexto. 
de desarro l l os teóricos más eclécticos, de 
revis ioni smos múlt ip les)  pero también de 
motivos tales como la ' 'heterogeneidad de 
mot ivac iones estud iant i les para el i ngreso 
a la carrera", de condic iones de mas ifica
c i ó n  de l a  U n i vers i dad,  de l a  d iferente 
re l ac ión q ue se establece a n ivel docente
e s t u d i an te . L o s  p l a n e s  de e s t u d i o s 
const i tuyen u n  " l ugar común" entre l o. 
entrevistados para establecer las d iferenc i as 

1 1  Ver t ipos de códigos en Mi les y Huberman. 
1994:6 1 .  
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generac i onales (aunque éstas no se agotan 
con los p l anes) . S i n  d uda, la represen
tac i ones sobre el  "ofi c io del soc i ó l ogo" 
varían en l as generaci ones y l as anteriores 
señalan los cambios con l as generac i ones 
m ás n uevas. 

" Yo creo que la gran d!ferencia de 
hoy (con respecto a épocas anterio
res) es ese politeísmo teórico y meto
dológico fuerte, ¿ no ?  Parece que he
mos terminado en.forma definitiva con 
esa idea de perspectivas inflexibles en 
la posibilidad de trabajar en. Socio
logía . . .  " (entrevista generación 3 ) .  

" Creo que las generaciones se dife

rencian, pensando en Uruguay ¿ no ?  
por los planes de estudio. podríamos 
hablar de dos generaciones la mía del 
plan viejo y la generación actual que 
está experimentando un nuevo plan, 
que pienso que es mejor con respecto 
al anterior, hacen investigación. (. . . )  

Quizá los de m i  generación éramos 
un poquito más soñadores y pensá
bamos que íbamos a cambiar el 
Uruguay, era la salida de la dicta
dura . . . .  " (entrevista generación 3). 

" Yo creo que antes se formaban 
cuadros y hoy no se sabe lo que se 
forma, no que se formen otra cosa. 
Digamos, hoy en la formación no 
está claro qué sociólogo se está 
formando. Antes me parece que sí, 
los docentes la tenían mucho mas 
clara .  Y e ra también lo que los 
estudiantes esperaban .  Y hoy me 
parece que no. No sé si lo tienen claro 
los docentes n i  si lo tienen claro los 
estudiantes. Ninguno de los dos. 

Pero, después hay otras cosas que 
tienen que ver con las características 
de cantidad y calidad de los estu
cliantes. Son cosas que tiene que ver 
con los docentes. Digamos, no sé si 
e ra p o rq u e  éramos muy pocos 
estudiantes, los que nos formábamos 
en la licenciatura y era también muy 
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alta la relación docente-estudiantes 
si era por eso, o si era por lo que de· 
cía antes, que los estudiantes tenía· 
mos más claro lo que quen'amo! 
hacer, lo que pretendíamos al estu· 
diar sociología y ahora hay una 
actitud d!ferente de los estudiantes .> 
también de los docentes. Yo creo que 
un poco de las dos in tervenían " 
(entrevista generación 1 ). 

" Mira en actividades profesionales 
hay una d!ferencia sustanCial entre 
como yo me formé dentro de una 
enseñanza que éramos unos pocos, 
una elite, y lo que es una ensóianza 
de masa, es inevitable. Yo, con los que 
me formé, tenía una idea más clara 
del trabajo profesional por el tipo de 
formación, me  dieron bases. ( . . .  ) . 
Creo que la reforma del plan. de estu
dios ( 1 992) que puso los talleres 
avanzó mucho en esa dirección, en el 
asunto de la introyección de procesos. 
no tanto a proyectos grandes, sino a 
procesos largos de toma de decisión 
en un proceso de investigación. E o 
me parece muy importante, luego ha_\ 
que experimentar proyectos grandes 
(. . .  ) Yo creo que a los estudiantes le 
cuesta mucho ver eso, pero que e 
empiezan a aproximar un poquito er. 
ese nuevo plan de una mejor manen 
que lo que lo hacía el plan 71, qu 
pobrecitos, no tenían mucha opción . .  
(entrevista generación 2 ) .  

La formaci ó n  de postgrado e s  t a m b i ér 
re u l tante de "estrategias d iferenciales" por 
parte de l o s  soc i ó l ogos de las d i s t i nta 
generaciones . A l  igual que el  que se formé 
en l a  pri mera fa e ,  pri n c i pal mente re �
pondió a Ja necesidad de sal i r  del paí . 
parti r  fundamentalmen te del contexto d 
persecución polít ica,  los  formados en 1 
generaciones sucesivas responden a l a  nece
s idad de "competi r  en el mercado l aboral 

" Creo que hay que hacer algu 
especialización, Creo que tenés q 
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pro.fimdizar en algunas temáticas que 
te mueven especialmente. En un 
plazo no mayor a los tres aiios debe
ría hacer el doctorado( . .  .) Lo acadé
mico es un tema que me motiva, yo 
no tengo.fiituro acodémico si no hago 
el doctorado. Si en tu perspectiva 
está el tema académico, entonces, 
doctorado contigo, te hace projún
dizar, espec ializarte  en alf?una 
temática, te da leRitimidad acodé
mica, que de otra manera, no la vas 
a tener; así que yo ya tengo plantea
dos los tiempos."( generación 3). 

"Nos fúimos un poco presionados 
¿ no ?  Fueron más los . factores exter
nos que internos. Además te tengo 
que decir que no tiene mucho que ver 
con esto que salir a formarse a/ exte
rior en esa época no es como ah.ora, 
donde hay rnuchos más ámbitos, mu
chos más, y además procedimientos 
mucho más universales para acceder 
a hecas y tener información a los lu
gares donde ir. En ese momento, sólo 
algunos, que tenían ciertos vínculos, 
los de la m ilitancia estudiantil, 
fundamentalmente, sabían a donde 
uno podía ir. En cambio cuando nos 
tuvimos que ir nosotros, unos por un 
motivo, otros por otros, ahí tuvimos 
el apoyo de compañeros que ya 
conocían a nivel internacional y nos 
pudimo.{ ir. Yo no sé si no hubiera 
sucedido esto, yo no sé que hubiera 
sucedido con nosotros, ¿ te das 
cuenta ? (generación J )". 

Los conflictos entre representaciones 
Va le la pena u ti l i zar los cód i gos 

pattern team, para ana l i zar algunos de los 
enfrentamientos entre representaciones q ue 
se regi stran en la etapa actual .  
· E l profes i o n a l  vs " d o x ó l o g o  u 

opiniólogo" 
El sociólogo "profesional" con no

tado como el  i nvestigador serio, científico 
e i n t e l ec t u a l ,  t ra b aj a d o r  e s fo r z a d o ,  
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perteneciente a una comuni dad académica 
e x i ge n te,  eva l u ad o ra ,  " 'rest r i n g i da a l o �  
pares", orientado a l a  construcc ión d e  l a  
socio logía y el  doxólogo, (denotado como 
i n s u fi c i en temente formado, '"em p i r i s ta " ' ,  
que accede a su "po s i c i ó n "  por capita l  
re lac ional , intentando constru i r  su propia 
i m agen y no c o n t r i b u y e n d o  a l a  
"construcción d e  l a  soc io l ogía' ' .  

" Yo pienso que los sociólogos pueden 
hacer como una de sus derivaciones 
doxología, pero la sociología e11 todo 
caso tiene una intersección con la 
doxología, pero también con otras 
cosas ú tiles a la sociedad y 
defendibles desde la profesión de 
sociólogo. Pero tu los ves, no quiero 
dar nombres ,  que terminan 
presentando la gran bocanada, la 
gran genialidad de obviedades, que 
solam ente su cerebro obvio y su 
análisis de varianza los puede 
conducir a eso. No pueden dar mucho 
más porque contaban vacas, o 
porque administraban empresas o 
hacían otro tipo de cosas, pero la 
sociología es otra cosa. ( . . .  ). Yo no 
voy a entrar en comparación con una 
persona que contó vacas toda su vida 
y que aprendió lo que es moda, media 
y varianza y algún programita que 
le permite seguir alguna línea de 
empirismo loco para ver  que 
encuentra y después 1 ·a a t 1 1 1  

programa periodístico y dicen los 
uruguayos piensan tal cosa. ( . . .  ) Me 
parece que eso se puede comparar 
con sus mismas cabe::as pero no con 
gente co mo noso tros que nos 
rompimos el culo y hacernos el 
esfuer::,o de ganarnos un lugar bajo 
el sol, que creo que nos hemos 
ganado de ma11era trabajosa y más 
profesional que relacional en este 
mundo. Nadie nos da nada gratis. Yo 
trabajo de manera muy dura y muy 
seriamente, trato qu.e la gente me 
entienda, trato de que me evalúen. mis 
pares que en general son los que 
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técnica e intelectualmente más me 
pueden evalua1� y me alef?ra que a la 
gente le interese lo que hago. yo no 
me comparo con los doxólogos, por

que aunque tienen mucha experien
cia en algunas cosas, y mucho ojo, 
¡también tienen mucho mal de ojo!. 
Los que les falta más allá de la plata 
y de su necesidad de mantenerse en 
el sentido que lo hacen por algo es 
trascendente a ellos mismos que para 
mí es la construcción de la sociolo
gía. Ellos no tratan de la sociología, 
tratan de construir otra cosa, en 
primer lugar a ellos mismos, Me 
parece hien, porque son respetables 
todos los comportamientos indivi
duales pero no los pongo dentro de 
la sociología ". (entrevista). 

· El profesional y el académico 
No obstante,  el térm i n o  "profe

sional" reviste una pol i semia i m portante, 
incl uso al i nterior de lo. entrevistados, todos 
soc ió logos. Si en el enfrentamiento entre el 
profesional y el doxó logo, la con notac ión 
del pri mero era la "construcción de la socio
logía", en este caso el  profesional e básica
men te connotado a parti r  de l a  act iv i dad 
soc io l ógica que se real iza desde la órbita 
no u n i versitaria .  Ta l vez, la d iferenc iación 
fu ndamental en este caso, sea l a  acti vidad 
orientada a la  producción de conoc i miento 
básico o de apl icación de conoc i miento". 

"En un momellto existió la conjun
ción en tre lo académ ico y lo 
profesional. Llegados los noventa, no 
estoy completamente segura de lo 
fecha exacta, se separaron, fueron 
ámbitos que se separaron. Por un 
lado, lo académico, y por otro lado, 
hastante d(ferenciado, lo profesional, 
con una pica importante. Creo que 
hoy se están volviendo a juntar. 
Juntos pero no amuchados, o sea, 
diferenciando roles, diferenciando 
lugares, y tiempos, sobre todo, 
porque eso era una pica brutal. A 
los profesionales se les decía que en 
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realidad ustedes nunca investigan 
nada, siempre están dando respues
tas rápidas, 110 se paran a pensar 
sobre las cosos. En camhio, nosotros 

los académicos somos los que produ
cimos co1Zocimiento. Y aparte hahía 
un tema de que lo académico era lo 
que producía conocimiento y no lo 
profesional. Hoy en día eso, por lo 
vía de los hechos, se ha ido depuran
do, porque en realidad, la gente que 
hoy está dentro de los ámbitos 
académicos también se encuentra 
dentro del ámbito profesional, por 
un problema de sobrevivencia, más 
que nada creo yo ". 

Este enfrentamiento entre los "profe i onales 
y los académ i cos" rev i ste el desafío de que 
ambos "roles" se junten,  se superpon gan , 
se complementen . 

" En m i  op in ión ,  que  estos dos 

ámhitos se junten favorece mucho a 

la profesión . Por un lado, porque los 
"profesionales " le aportan la cues
tión de la ejecutividad, del responder 
a resp uestas rápidamente ,  de 
plantear soluciones. Y por otro lado, 
los académicos dan esa visión de con 
más tiempo sentarse a pensar sohre 
los problemas, de analizar, de criti
cat: Creo que estas dos visiones si se 
unen, pueden hacerle mucho bien a 
la profesión, que en mi opinión es lo 
que está pasando hoy. Los que actúan 
profesionalmente en la profesión son 
profesores de la Un iversidad, que 
también tienen cargos de investiga
ción dentro de la misma." ( enrrevista) 

·El  oficio del sociólogo no se construye 
sólo a partir de la docencia 

Se enfrenta por lo tanto el  soc iól ogo sólo 
docente frente a aq uel que i nvesti ga.  La 
i nvest i gación e n  esta posi c i ó n  e. " i n su. 
t i tu ible", para el ofic io  del soc i ólogo. 

" Yo pienso que la docencia aporta 
pero no sustituye la investigación. Es 
decir, uno en clase s iempre esra 
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refiriendo a trabajos de otros, a 
lecturas de libros. Hay casos que van 
surgiendo en e l  p ropio p roceso 
educativo pero la investigación es 
insustituible, poder decir lo que es 
la construcción de un índice s in 
haberlo hecho, habiéndolo leído en 
un texto de me todología es m uy 
diferente a haber trabajado en todo 
lo que implica construir un índice. 
Implica decisiones teóricas, implica 
tener un cierto mapeo de la realidad 
social e implica decisiones metodoló
gicas fuertes, implica recortes . . . . 

Claro que uno  puede decidir 
también crecer en el oficio del 
sociólogo desde la docencia o por lo 
menos desde el intercambio de 
diferentes perspectivas docentes, eso 
permite poder crecer, pero no es lo 
mismo que la investigación . . .  " .  

·E l  investigador y el  gestor 
La c a p a c i d ad d e  s e r  " g e s t o r" 

aparece como necesaria para el desempeño 
l aboral del soc iólogo . La d iferenciac ión de 
los ro les de " i nvestigador" y de "gestor", 
no parece adecuada para lo que el  mercado 
legit ima en el  desempeño del  soc ió logo . 
A mbos roles deben desempeñarse s imul tá
neamente, a pesar del "deseo" de un eq u i l i
brio d i ferente e n tre l as dos,  a part i r  de 
ex periencias personales.  La condición de 
e l lo (no se puede ganar razonablemente bien 
como soc iólogo si no se combi nan ambas 
tareas'', "no hay laburo de investi gador "pu
ro") a b re la p o s i b i l i d ad de u n a  fa l s a  
d icotomía, entre l as posic iones que enfren
tan la "gestión "y l a  " i nvestigaci ón", como 
act i v idades d iferenciales del soc i ólogo. 

"La Legitimidad no te la da sólo el 
hecho de ser un buen académico, de 
manejar hien determinados temas. 
Cada vez más el rol del sociólogo 
implica ser un buen gestor y manejar 
simultáneamente los dos temas, que 
te tensionan mucho, que te tienen 
todo el tiempo, que te complican la 
vida, porque la gestión te saca mucho 
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tiempo que q111s1era.1 re111. r para la 
investigación. Yo esto se lo digo a 
todos los que me quieran escuchar. 
(. . . ) yo quisiera estar en otro rol q,11.' 
en el que estoy ahora, por más qiw 
al!{ uno que lo vea de afuera, 111e cli t¿a 
que estoy foco, quisiera estar sentado 
escribiendo cosas de interés mío y de 
lo institución y zafarme de si este 
llegó tarde y el otro no sé qué . . . .  ( . . .  ). 
Me siento más ident(f/cado con el rol 
de investigador que con el de gestión, 
pero hay dos cosas. Primero que la 
gestión me gusta y segundo no creo 
que sea posible, salvo en ámbitos 
muy restringidos, lahuros de pum 
investigación. Mi experiencia es que 
sólo podés ganar raz.onablementc 
bien siendo sociólogo si sos un buen 
gestor. Y creo que estamos bien capa
citados, más allá de cierto estig111a, 
sociólogo sinónimo de volado, cao.1 
y no sé que . . .  sin embargo creo que 
tenemos elementos para entender 
determinadas lógicas, que podemos 
manejarlo bien. " 

Los desqfíos para el.futuro 
S e  h a n i d e n t i fi c ad o  u n a  s e r i e  de 

aspectos cod i ficados bajo l a  denominac i ón 
de "desafíos" que hacen referencia a l o  que 
aú n q u e d a  p o r  hacer e n  re l ac i ó n  a l a  
construcción de l a  profesión . Se a l uden a 
factores tales como l a  creac ión de espac i o  
el e de bate y d e  i n t e rc a m b i o  e n t re l o �  
sociólogos, s e  h ace referencia  a l a  consol i 
d ac i ón de organ i s mos q u e  "regu l e n "  l a  
act i v idad profes iona l ,  a n i ve l  c i e n t ífi co,  
a c ad é m i c o  ) é t i c o ,  q u e  e s t i m u l e n  e l  
corporat iv ismo y e l  sent ido de pertenencia.  
Se identifica como u n  desafío e l  recono
c i m iento formal de la profesión (a n i vel de 
Caja de Profesionales, reconoc i m iento del 
títu lo  en e l  sector públ i co, etc . ) .  Por otra 
parte, se reconoce la neces idad de "orden" 
en c uanto a la d i versidad de s i tuaciones a 
n i ve l for m a l  ( h o mo l ogac i ó n  de t ít u l os 
otorgados en d i ferentes l ugares del exteri or, 
i donei dades, etc . ) , que marcan d i ficu l tades 
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s u st a n t i vas en cuanto a l a  leg i t i mac i ó n  
formal d e l  "tít u l o  d e  soc i ó logo' ' ,  l o  cual  
p l a n tea e l  debate entre "cert i fi cac i ó n  y 
competencia" .  De alguna manera también 
está presente, la  necesidad permanente de 
l a  con strucción de la identidad soc iológica 
y ele i r  "conj u n tando" l as diferentes repre
sen tac iones acerca del "ofi c i o  del soc i ó
l ogo", bás icamente a part i r  del espír i t u  
corporativo y ético e n  el  comportamiento 
profesiona l .  

· La necesidad de reconocimiento formal 
de la profesión 

"Si re jijas muchos de los popes 
uruguayos ni siquiera tienen el título 

de sociólogos. Y nadie los deja de 
reconocer. Pero creo que eso también 
tiene que ver con un proceso más 
global de la profesionali-::,ación . A cá 
un médico sin título no puede ejerce!'. 
Pero si puede ejercer gente en cien
cias sociales, en sociología, en cien
cias de la educación, en ciencia 
política que no tiene título de nada. 
Lo único que tiene es el título de la 
práctica . (  . . .  ) En la práctica e.srá 
reconocido porque la gente trabaja 
como sociólogo o corno sociólogas, 
pero no lo son, en realidad no tienen 
el título " . 

· La necesidad permanente de formación 
y especialización temática 

"También es cierto que hoy no al
canza con haberse  recib ido de 
sociólogo uno necesita especiali
zarse. También es cierto que hoy se 
han  empezado a impon er los 
postgrados, que antes no, no existían 
o existían pocos casos, no se reque

ría, pero hoy si se requiere. Además 
junto con m.uchos sociólogos jóvenes 
que vien en del exterior, con sus 
postgrados, con sus doctorados se 
comien-::,a a cambiar el paisaje de lo 
profesión, uno empieza a competir 
con PHD, que antes no había tantos 
contra los que competir. " (entrevista). 
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· Es p í r i t u  c o r p o r a t i v o  y é t i c o  de 
comportamiento profesional 

"Bueno es una disciplina que se tiene 
que instituciona liza r ( . . .  ) es una 

profesión que se tiene que conoce1; 
para que se institucionalice de una 
vez por todas y por tanto se legitime 
y se estructure como profesión a 
todos los niveles y que así repercuta 
en los desempeífos de cada uno de 
los sociólogos, ¿ entendés ? Que haya 
un marco institucional definido y 
controlable al efecto de la carrera, 
por lo tanto que el desempeíio

'
no sea 

disperso y que no sea cada uno con 
su guitarrita haciendo cosas, ¡ eh .? 

Que haya no sólo una estructura 
profesional corporativa, sino una 
ética en el desempeño de la profe
sión. A ese nivel  la cantidad de 
sociólogos que hay en el medio y que 
se han formado en el departamento 
es muy importante . . .  ( . . .  ) Esto ya 
asegura una homogeneización por 
parte de todo el cuerpo de sociólogos 
recibidos, al menos una hase para los 
consensos. Yo creo que el mercado 
de trabajo es lo que está de alguna 
manera alejando o dispersando a la 
gente. Porque el mercado de trabajo 
en cuanto la p rofesión n o  está 
institucionalizada, se vuelve muy 
desconocido, muy de chacrita, muy 
de cada uno la pelea solo, peleando 
de cero, sin apoyarse, sin razones de 
continuidad. El mercado por ahora 
es muy salvaje, por no tener reglas 
mínimas, cada uno se arregla con lo 
que hace y produce con lo que puede 
y no lo muestra al otro y lo esconde y 
si tiene un contacto . . .  en fin. Por lo 

tanto la clientela también aprovecha 
de eso en lograr trabajos más baratos 
porque e nc u e n tra n  q u e  los 
consagrados están muy . . .  cobran muy 
ca ro y despu és . . .  en fin hay un 
mercado que creo que está obstaculi
zando 1111 mejor relacionamienro y 
una mejor construcción del cuerpo 
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de sociólogos. Pero tiene que ver con 
cómo se pone La disciplina como un 
colectivo en el mercado. No hay 
reglas propias, no hay coordina
ciones, como querés que te diga uno 
ética. Por lo tanto el mercado es muy 
heterogéneo muy poco articulado ". 
(entrevista). 

·Comunidad académica abierta, espacios 
de debate 

"Estamos atrasados en la incorpo
ración de esas nuevas certezas al  
desarrollo de las investigaciones o 
más bien La incorporación de la 
discusión de esas nuevas certezas. 
Creo que todavía estamos muy lejos 
de pensarnos hacia adentro como 
deberíamos, el tema de la compar
timentación temática ha traído como 
consecuen cia La falta de diálogo 
entre las dife ren tes áreas. No 
tenemos una academia que discuta 
y que debata. Yo recuerdo !za her leído 
una tesis de maestría en Brasil, 
donde e l  maes rrondo discu tía 
fuertemente al autor, que decía que 
ya h a b ía sido superado por la 
realidad o debía ser mejorado con 

nuevos aportes y el tutor de dicha 
tesis era ese mismo autorjustamente. 

Eso acá parece muy difícil. Por 
muchas cosas: tenemos una cultura 
m uy individua lista del trabajo 
intelectual, por ejemplo, estamos 
acostumbrados a hablar de personas 
como una especie de monstruos 
sagrados, rol vez tenemos un poco 
esa percepción del sabio, y ya no es 
así. Yo recuerdo siempre esa.frase de 
Durkheim que decía que a n tes 
(comienzo de siglo) considerábamos 
a la persona que dom inaba las 
diferentes artes y ciencias como un 
sabio ,  h oy lo cons ideramos un 
pedante. Nosotros todavía estamos 
con esa idea del sabio y eso creo que 
juega en fo rma n egativa en la 
construcción del conocim iento 
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colecti1 •0. Y eso es algo que me 
parece ji11zdame11tal Y más atí1• en el 
oficio del sociólogo r . . . . Debemo 
fomentar eso, el intercambio entre 
nosotros m ismos " .  ( e n r re 1  isw 
generación 3) 

· Conjunción de los "académicos y los 
"profesionales" 

Ya ha sido tran scripta un párrafo de 
entrev i sta en e l  que se p l an te a  este desafío. 

El imaginario sobre el "deher ser "  
del oficio del sociólogo 

N o  e s  c o n ve n i e n t e  t e r m i n ar e l  
trabaj o  s i n  u n  apartado sobre e l  i magi nario 
del "deber ser" del oficio del soció logo. En 
este caso,  se e n c u e n tran c o i n c iden c i as 
sorprendente s  ( frente a l o s  c on fl i ctos y 
e n fre n t a m i e n t o s  d e  p o s i c i o n e s  q u e  
marc áramos antes)  e n t re l as d i fere n te s  
generac i ones, l o  q u e  rem i te n uevamente a 
las cont inu idades en los procesos, y a l a  
noc i ón d e  pertenencia al grupo. l 2 

" D esde m i  p un to de vista,  un 
sociólogo, pensando como un técnico 
profesional, en el Uruguay de hoy . . .  
debería ser u n  individuo que tuviera 
la capacidad de analizar los cambios 

que se están p rocesando en esta 
sociedad uruguaya , y que pudiera 

responder a las demandas de los 
múltiples actores sociales que se ven 
afectados por esos cambios. Para dar 
respuesta a esa p ro b lemática 
e videntemente . . .  " ( entrei•ista a 
primer generación). 

" Un sociólogo es u n  individuo 
formado para pensar e im·esrfr!ar la 
sociedad en la cual ifre ( . . . ). 

1 � Lamentablemente. el e�pacio consignado pa.rJ 

e l  t rabajo se ha extend i do. y no e s  po� 1 b l e  

profu n d izar  en e l  t e m a .  n o  p o r q u e  n o  s e "  

i mportante, s i no porque l o s  l ímites deben ser 

c o l ocados en a l g ú n  l u gar. L a s  en tre\ i st a ,  

permitirían un trabajo m á s  profu ndo sobre este 

terna, que quedará en el  debe. para futuros análisis. 
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"Somos sociólogos porque te11emos 
una preocupación por las cosas que 
es tá11 pasando en la calle ,  por 
a contecim ientos que cambian y 

alteran la estructura de la sociedad 
en general, queremos conocer la 
sociedad en que vivimos, y eso sin 
un diálogo y una social ización 
constante de nuestros trabajos no se 
puede hacer en forma óptima, Todo 
importa. ¿ Qué está pasando en el 
campo, en la ciudad, en el mundo del 
trabajo, con los jóvenes, etc. ? La 
realidad es una sola, el recorte es 
n uestro, por eso es que hay que 
dialogar porque los recortes pueden 

ser muchísimos . . .  " (gen. 3) 

" El oficio del sociólogo no  está 
prescrito, por decirlo así. Pero creo 
que al sociólogo le compete observar 
la realidad social (esa relación de las 
personas entre síy entre las personas 
y las cosas de la naturale:-.a, y las 
cosas que producen las personas; 
cosas materiales y no materiales) 
pero sabiendo que el mismo forma 
parte de esa realidad, no lo veo al 
sociólogo como un científico co11 un 

m icroscopio o un telescop io,  
observando "hechos sociales como 
cosas ' ' . ( . . .  ) Para mí la "competen
cia " ( vamos a usar la palabra de 
moda) es ser capaz de aportar ele
mentos para La transformación de la 
realidad. Nunca me convencieron 
mucho los estudios de tipo descrip
tivo, aunque son necesarios, los veo 
como una etapa de a lgo m ucho 
mayor que le compete al sociólogo. 
Y aquí quizá entre la cuestión de la 
ética, la neutralidad, la política, los 
valores, ¿para qué sirve la genera
ción de conocimiento ? "  (entrevista 
generación 3 ). 

" Un sociólogo hoy tiene que estar 
bien equipado, vamos a decir desde 
el punto de l'ista tanto teórico como 
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metodológico y además debe de estar 
con un oído bien atento a lo que está 
pasando y se está procesando en la 
sociedad. Es decir que yo 110 concibo 

la profesión lo actividad académico
profesion a l, un sociólogo en el  
Uruguay, que es  la sociedad donde 
es/amos, que no  esté íntimamente 
vinculado a las demandas de los 
actores sociales . Y esto tan to, 
digamos para defin ir ternas que va a 
investigar como luego en cuanto a 
incorporar a esta problemática, el 
resultado de su investigación en la 
agenda pública. A 111í me parece que 
corno rasgo de identidad de los soció
logos esta debería ser la preocupa
ciónfundamental, que no siempre se 
da de esta manera ". (gen. ! )  

Conclusiones 
El proceso de construcción de la 

profesión de l soció logo, al  igual que en el 
resto de las profesiones, es d i námico, móviL 
cambiante. Marca cont inu idades y d i sconti
nu idades. El  presente recoge elementos del 
pasado, re s i g n i fi cándolos ,  transformán
dolos y adaptándolos a los nuevos contexto, 
en que la profesión se inserta, en la sociedad. 
que también es d i námica y móv i l .  El amí.l is i  
desarro l l a n d o  ha perm i t i d o  i d e n t i fi c ar 
d iferentes representaciones de la profesión 
y del  "ofic io del soc i ó l ogo" en d i  t i n to. 
contextos h i stóricos. Dichos contextos han 
s i do a s u  vez con · i de ra d o s  desde u n a  
perspect i va extern a ( determi n ada p o r  l a  

ituación soc ial-polít ica en d ist i ntas época 
q ue "intervin ieron" en la configuración de 
una determi nada represen tac ión acerca de 
en q ué con s istía la activ idad profesional de l 
sociólogo) así como de u n  contexto interno 
( referido pri nci pal mente a las cond ic ione 
i nstitucionales en que se i m partía la forma
ción profesional y así como la estructur· 
i nst i tucional  y organ izac i onal  en q ue e 
desarro l laba la i nvestigac ión . oc ia l  en e 
Uruguay ) .  Las fases o etapas que se d iferen
c i a ro n  d e n t r o  de e s t e  p r o c e s o  de 
construcción de l a  profesión fueron cuatr 



La pri mera se desarrol la hasta 1 973 . 
En esta etapa se crea e l  I nsti tuto de Ciencias 

ac i a l e s .  Y de a q u í  deviene l a  pr i mera 
generac ión de soc i ó logos formados en la 
Un iversidad de la  Repúb l i ca. A los soc ió
l ogos formados en el exterior, con anteriori
dad a 1 973  y q u e  fueron l o s  p ri meros 
"profesores" del I C S ,  también se los ha 
i nc l u ido en esta generación .  "La soc iología 
no se concebía separada de l a  lucha soc ial ." 
en esa fase. Lo cual permite hablar de la 
pri mera representación de l soc i ólogo:  e l  
revoluc ionario o e l  i ntelectual orgán ico. 

La segu nda fase, corresponde al  
período que va desde 1 973 a 1 984, con
signado por e l  golpe de Estado, l a  dictadura 
y la intervenc ión de la Universidad de la  
Repúbl ica. E n  este fase e l  TCS se cierra, la 
pri mera generación de egresados del  ICS 
"sale de l país" obl igada por e l  contexto de 
persecu c i ón p o l ít i c a  q u e  c aracterizó al 
período y real i za por lo general maestrías 
en e l  e x t e r i o r. L a s  c i e n c i a s s o c i a l e s  
mantienen una suerte d e  conti nu idad a partir 
de l a  act i v i dad que se desarrol l a en l os 
centros privados que se crean en esta fase y 
q u e  también son l o s  responsables de l a  
formac i ón de l a  "segunda generac ión de 
soc i ó l ogos", según fue defi n ido en e ste 
trabajo.  La creación de i nstitutos de i nvesti
gac i ón y consultoras de opinión públ ica, 
m a rket in g ,  m ed i c i ó n  de a u d i e n c i a  e 
i nves t i g ac i ón de mercados, pos i b i l i tó l a  
"creación d e  un nuevo mercado, y nuevas 
act iv idades" que se "condensan" en torno 
a la  sociología y la  c ien c i a  pol ítica. Emerge 
una n ueva representación del soc i ól ogo en 
este n uevo contexto: el encuestólogo. 

La tercera etapa está sign ada por l a  
vuelta a l a  democracia, l a  reconstitución del 
ICS,  la movi l i zación social y pol ít ica que 
constituyó u n  "bl oque" contra la  dictadura. 
La m a s i fi c ac i ó n  u n i ve r s i tari a p l a n te a  
n uevos desafíos para la  formación d e  soc ió
l ogos, que están dados por las cond ici one 
en que se i mparte la  educación terc iaría y 
también con c l aridad por e l  cambio del  
perfil que se identifica en los estudiante. 
i n sc ri ptos . La d ictadura posi b i l i tó que l a  
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"imagen" del soció logo fuera di'-l mta 
que se dejó en e l  I C S  antes de c:errar�e 
( muchos de l os docentes fuero n  re.:;pon
sables d i rectos de estos cambios. a pan .r  
de sus propias trayectorias y acti vidades que 
desarro l l aron durante e l  período anterion 
El choque de l as represen taciones se deja 
ver, en los relatos de l os entrev i stados.  No 
obstante, la característica sobresal iente de 
esta fase está dada por el papel q ue j uegan 
los medíos mas i vos de comu n icac i ón en l a  
construcción de la  profesión de soció logo. 
La emergencia del fenómeno del  "sociólogo 
en la tele, en l a  rad ío y l a  p rensa escri ta", 
abre una nueva representac i ón : e l  todó logo. 
Sin duda, l a  visibi l idad del sociólogo en este 
período adquiere magni tudes desconocidas 
y esto  p l antea v e n t aj as ,  pero t a m b i é n  
desventaj as y riesgos. 

La cuarta fase va desde 1 992 a hoy. 
Aqu í  el contexto externo está marcada por 
u n  d e s c e n s o  m u y  s i g n i fi c a t i v o de l a  
part ic ipación soc ial  e n  e l  U ruguay. S e  crea 
l a  Fac u l tad de C ie n c i a s  S oc i a l e s  en l a  
Un ivers idad, q u e  l a  carrera de Socio logía 
íntegra, como uno de los ejes fu ndamentales 
que caracterizan e l  contexto i nterno. El otro 
eje lo constituye la modificación del Plan 
de Estudios de la carrera ( 1 992) cuyo rasgo 
dist int ivo fundamental es la con sagración 
de los ta l leres centrales de i nvestigación .  
Esta etapa se ha defi n ido como aquel l a  en 
la q u e  c o e x i s t e n  con m a y o r  c l a r i d ad 
diferentes representaci ones de l soc iólogo. 
El enfrentamiento y confl icto e ntre e l l as e 
más patente, así  como e l  p l an teo de l o  
desafíos que debe enfrentar l a  profe <; ió n  en 
tanto tal . La "pol ivalencia" de l soc i ólogo 
(en tanto representaciones). los enfrenta
mientos y los desafíos marcan por tanto a 
l a  etapa actual .  
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El aiticu lo parte de un ejerc icio p lanteado en Ja Maestría de Sociología, consistente 
en la real i zac ión de entrev i sta a soc i ólogos uruguayos en re lación a lo que creen 
que es ser soc i ólogo en el Uruguay. Es pos ib le establecer un "proceso de con struc
ción" de la profe ión en el Urnguay, q ue está caracterizado por con t i n u idades y 
di scont i n u i dade , ignificaci one. y re-sign ificac iones. El contexto h i stórico soc ia l ,  
se  revel a  como un elemento central para anal izar l as d iferentes representac iones 
identificadas . Se proponen cuatro representac iones de la profesión q ue se denominan 
a part i r  de "in vivo codes". E tas son : "el revolucionario", "el encuestólogo", "el 
todólogo", y en l a  ú l t i ma fa e e l  confl icto de l as representaci ones, los desafíos y la 
pol i  valencia. + 
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