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A nivel nacional, el siglo XX fue escenario de 

profundos cambios, que José Pedro Barrán periodiza 

en los siguientes cohortes históricos: la consolida-

ción de la democracia política, la reforma social y la 

prosperidad económica (1903-1930); la crisis econó-

mica y política y la restauración democrática (1930- 

1958); el estancamiento económico, la atomización 

de los partidos políticos tradicionales, el crecimiento 

de la izquierda, y la dictadura militar (1959-1985); y 

por fin, la restauración democrática y la entrada del 

Uruguay al Mercosur.

No menos significativos -y nunca ajenos a ellos 

los procesos endógenos-, han sido los cambios que se 

registraron a escala mundial y que hoy tematizamos, 

ya como mundialización, ya como globalización en 

sus múltiples vertientes teóricas.

Alcanza con mencionar la revolución tecnológi-

ca, centrada en torno a las tecnologías de la informa-

ción, la nueva división del trabajo a nivel mundial, la 

interdependencia cada vez mayor de las economías de 

todo el mundo y la redefinición concomitante de la 

relación entre economía, estado y sociedad. El propio 

capitalismo ha sufrido una restructuración que, entre 

otras consecuencias, conlleva un aumento de poder 

del capital frente al trabajo, con el declive resultante 

del movimiento sindical frente a la flexibilización y la 

desregulación laboral; la incorporación masiva de la 

mujer al trabajo retribuido, por lo general en condi-

ciones discriminatorias, y la intervención del estado 

para desmantelar los “estados de bienestar” y facili-

tar la integración global de los mercados financieros. 

No menos importante fue el impacto geopolítico ge-

nerado por la desarticulación de la guerra fría.

Frente a este cúmulo significativo de rupturas 

cabe preguntarse sobre los cambios que se produjeron 

en distintos niveles de la sociedad uruguaya en el 

transcurso del siglo pasado. He aquí el primer mérito 

de este libro, dar cuenta de algunas de las discon-

tinuidades, y también continuidades, que se fueron 

rearticulando para conformar la sociedad uruguaya 

de hoy. 

A ello se suman dos virtudes más. Por un lado, si 

bien es común a los autores convocados la construc-

ción de una mirada histórica para alumbrar el pre-
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sente, también es evidente la heterogeneidad teórico 

-metodológica que subyace en los artículos del libro, 

ya en función del área sociológica de conocimiento 

a la que refieren y al problema construido, ya por el 

posicionamiento epistemológico de los investigado-

res. Por otro, y no menos importante, es el lenguaje 

accesible con el que se produjeron los trabajos, lo 

cual no va en desmedro de la precisión conceptual, y 

sí favorece la difusión del conocimiento más allá del 

coto académico.

“El Uruguay del Siglo XX”, La Sociedad es una 

condensación del conocimiento producido en dis-

tintas aéreas disciplinares del Departamento de So-

ciología/ Facultad de Ciencias Sociales: demografía, 

sociología de la educación, del trabajo, rural, urbana 

y de género. 

El volumen está constituido por siete artículos: 

La temática demográfica – (“De una transición 

a otra: la dinámica demográfica del Uruguay en el 

Siglo XX)- es abordada por Adela Pellegrino, Wanda 

Cabella, Mariana Paredes, Raquel Pollero y Car-

men Varela, integrantes del Programa de Población 

de la Facultad de Ciencias Sociales. En el artículo des-

criben, a partir de la comparación de datos cuantita-

tivos, el pasaje de una matriz reproductiva antigua, 

propia de los comienzos del XX, a otra que denomi-

nan de tipo ”posmoderno”; a la vez que subrayan, 

también a partir del análisis comparativo de datos 

estadísticos, la especificidad del país en relación a 

otros de América Latina u otras regiones del mundo. 

Es en este marco que se analiza el problema del en-

vejecimiento poblacional, la emigración actual y los 

cambios en la familia uruguaya, todos ellos insumos 

de conocimientos necesarios a la hora de la produc-

ción e implementación de políticas públicas.

El conocimiento producido por Adriana Marrero 

(“La herencia de nuestro pasado. Reflexiones sobe la 

educación uruguaya del siglo XX”) en relación a la 

educación Uruguaya en el Siglo XX, sigue una estra-

tegia diferente. Según ella explicita, el capítulo “es 

el resultado de una reflexión personal, desde mis pre-

ocupaciones presentes, sobre las características y el 

sentido que los uruguayos le hemos asignado a la edu-

cación durante el siglo pasado, dónde el acento debe 

ponerse en la idea de ´atribución´”. La problemática 

central emerge al tensionar la relación entre los lo-

gros del sistema educativo y la atribución de sentido 

por parte de los actores; esto es, entre el imaginario 

uruguayo sobre el desempeño de la educación pública 

en el Siglo XX, (particularmente primaria obligato-

ria), y el desempeño efectivo del sistema educativo. 

El artículo concluye con la relevante discusión sobre 

el papel que cumplen las instituciones educativas en 

la conformación y la legitimación de una estructura 

social diferenciada y desigual, haciendo énfasis en 

aquellos mecanismos vinculados a las funciones re-

productoras de la estructura social por parte de los 

centros encargados de la educación formal.

No menos sustantivo es el artículo escrito por 

Marcos Supervielle y Francisco Pucci - (“El traba-

jo y las relaciones laborales en el siglo XX)- quienes 

abordan el ámbito del trabajo y las relaciones labo-

rales en el siglo XX situando los cambios ocurridos 

en relación con los modelos de desarrollo implemen-

tados en el país. Sin dejar de lado la referencia a la 

articulación con la economía mundial y la división 

internacional del trabajo, destacan el papel que en 

cada período histórico cumplió el Estado Uruguayo 

y, por supuesto, los actores sindicales. Se enfatiza la 

importancia que tuvo el trabajo en los procesos de 

integración de la sociedad uruguaya en el siglo XX, 

tematizándose las fases por las que pasó la organiza-

ción del mismo, su impacto en la acción sindical, la 

empresarial y la legislación generada por el Estado. 

Factores político -ideológicos, sociales y económicos, 

-endógenos y exógenos- , se esgrimen como determi-

nantes para dar cuenta de las transformaciones en la 

organización sindical actual. La misma, señalan los 

autores, vivió la creciente subordinación de lo so-

cial a lo económico evidenciada en los procesos de 

desregulación, flexibilización y desmantelamiento de 

la estructura productiva, resultante de una apertura 

económica indiscriminada a la región y al mundo, mo-

delo neoliberal que trascendió, como ya sabemos, el 

régimen dictatorial que comenzó su instrumentación. 

El sindicalismo uruguayo, estructuralmente debilita-

do ha tenido que generar nuevas estrategias para su 

supervivencia, así también como la redefinición de su 

plataforma reivindicativa y la intensificación de las 

redes de integración con sus pares de la región.

El artículo presentado por Diego Piñeiro y Ma-

ría Inés Moraes - (“Los cambios en la sociedad rural 

durante el Siglo XX”)- da cuenta de las transforma-

ciones que se generaron en el campo uruguayo en 

el transcurso del siglo pasado, particularmente en 

el último cuarto donde, según los/as autores/as, se 

gestaron cambios tan significativos como lo fueron, a 

principios del siglo XIX, el alambrado de los campos 
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y el mestizaje del ganado. Dicho proceso, de difícil 

reversión, se encuentra en su fase expansiva y ascen-

dente; lo dinamiza la demanda de alimentos y mate-

rias primas experimentada en los mercados interna-

cionales, en parte por la modernización de muchos 

países con economías emergentes. Otro cambio que 

creen relevante subrayar es la implantación de nueva 

tecnología, tendiente a favorecer el incremento en 

la escala de producción. Ambos factores señalados 

se conjugan para incrementar la concentración de la 

propiedad de la tierra y su extranjerización. Por otra 

parte, los cambios en la composición social de la te-

nencia son vinculados a la posible modificación del 

mapa de actores en el campo uruguayo. Para hacer 

más comprensible el presente del mismo, Diego Piñei-

ro y María Inés Moraes privilegiarán el estudio y des-

cripción de algunas variables consideradas relevantes 

para dar cuenta del proceso: la estructura de la pro-

piedad de la tierra, los cambios en la composición 

de la producción agraria, la dinámica tecnológica, la 

población rural, la estructura social en el medio ru-

ral, las organizaciones sociales del campo, la cuestión 

social en el campo uruguayo durante el siglo XX, la 

cultura rural, el Estado y las políticas públicas dirigi-

das al agro durante el siglo XX.

Es Danilo Veiga – (“Sociedad urbana y territorio 

en Uruguay)”- el encargado de plasmar los cambios 

que ha tenido la sociedad urbana uruguaya durante 

el siglo XX. Fundamenta desde una perspectiva teóri-

ca centrada en la incidencia que tienen los procesos 

de globalización en las economías nacionales, espe-

cialmente la constitución de redes globales imbrica-

das al nuevo paradigma tecno informacional. En pala-

bras del propio autor, ello “conlleva transformaciones 

estructurales en las relaciones de producción, cuya 

manifestaciones más claras son el aumento de la des-

igualdad y la exclusión social y la fragmentación del 

empleo (Castells 1998)“. Centrándose en un enfoque 

predominantemente sociológico, Veiga lo articula 

con la evolución de las ciudades y el territorio, cons-

truyendo así el tema desde una perspectiva histórica. 

Sus objetivos básicos son dar cuenta de las caracte-

rísticas de la estructura socioeconómica urbana y sus 

transformaciones recientes, analizar la problemática 

de las ciudades en contexto de globalización, en par-

ticular en lo referente a la fragmentación y polariza-

ción social para, finalmente, analizar la percepción 

que los actores de la ciudad de Montevideo y otras 

seleccionadas, tienen con respecto a los problemas 

locales y las desigualdades sociales. Sin dudas el ar-

tículo es la resultante de un proceso de investigación 

en el cual confluyeron distintas estrategias metodo-

lógicas a fin de captar las realidades emergentes.

Corresponde a Rosario Aguirre- (Relaciones de 

género en la sociedad uruguaya del siglo XX. Cam-

bios y continuidades) -abordar la temática de las 

relaciones de género en el Uruguay del siglo XX. 

En su recorrido histórico da cuenta de rupturas y 

continuidades en relación a los diferentes niveles de 

análisis que la problemática amerita. En primer lu-

gar, muestra la dificultad que implicó hacer visible 

la desigualdad de género en una sociedad que ya 

desde la primera mitad del siglo pasado tuvo una 

legislación que reconocía derechos a la mujer, tanto 

en lo referente al divorcio, como a la ciudadanía, 

sociedad en la cual se fomentaba, desde el Estado in-

clusive, la educación preuniversitaria femenina. Es-

tos primeros reconocimientos se articulaban con una 

ideología de cuño batllista que priorizaba, frente a 

las desigualdades de género y de clase, la centralidad 

del mérito individual asociado a la movilidad social; 

de ahí la invisibilidad de otras discriminaciones. Por 

otra parte, la autora refiere al papel cumplido por 

las mujeres organizadas quienes, a partir de la sa-

lida democrática, promueven nuevos conocimientos 

sobre la discriminación de género. Para entonces, en 

la agenda se priorizó los problemas vinculados a la 

desigualdad en el ámbito laboral, en un mundo don-

de el trabajo ya era un universo conmocionado. Si 

éste era y es un espacio de discriminación, no menor 

es la que acontece en la unidad familiar, también en 

turbulento devenir hacia nuevos arreglos familiares. 

La temática de la violencia doméstica no es ajena a 

este fenómeno. Por último, Rosario Aguirre subraya 

que, a pesar de los avances en los procesos de vi-

sualización de la discriminación y la producción de 

conocimiento académico al respecto, no se ha podido 

situar en la agenda pública la problemática de géne-

ro e incidir en la construcción de políticas sociales 

adecuadas. Violencia doméstica, derechos sexuales 

y reproductivos, el trabajo vinculado al cuidado de 

ancianos y niños, la promoción de empleo de calidad 

en igualdad de remuneración, son algunos de los te-

mas aún postergados. 

Los artículos compilados en el libro El Uruguay 

del Siglo XX. La sociedad no agotan las áreas de in-

vestigación del Departamento de Sociología, ni las 

temáticas a ellas vinculadas. Algunas ausencias pue-
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