
-CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2023-

Cultura de consumo, nuevas tecnologías y digitalización de
la vida social: controversias, dilemas y desafíos para el

Trabajo Social

Docentes: , Adriana Da Silva, Laura ZapataLaura Vecinday

● Desde el lunes 21 de agosto al 2 de octubre.
● Horario: 18 a 20 horas
● Modalidad presencial
● Matrícula: $3.883
● Carga horaria: 20 horas
● Dirigido a egresada/os universitarios, estudiantes de posgrado, estudiantes de grado

avanzadas/os y otras/os terciarios1

● Formulario de inscripción

Objetivos general:

Explorar las controversias e identificar los desafíos de las profesiones vinculadas a lo social ante
la reestructuración digital de las políticas y servicios sociales, la exacerbación de la cultura de
consumo y la individualización de la vida social.

Objetivos Específicos

- Comprender los procesos de reestructuración capitalista en que se inscribe la 4a Revolución
industrial y tecnológica, con especial énfasis en las particularidades que reviste para América
Latina y el Caribe.

- Introducir las principales características de la cultura de consumo, la transformación de la
subjetividad/privacidad y el papel de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en la intensificación de la individualización de la vida social.

- Identificar los desafíos actuales de las profesiones vinculadas a lo social -con énfasis en el caso
del trabajo social- ante la digitalización de la política social y de los servicios sociales.

1 De acuerdo a lo establecido en el Marco para las actividades de Formación y Actualización Permanente
de la FCS, se admitirán estudiantes de grado con el 75% de la currícula aprobada y/o líneas de
investigación vinculadas al tema del curso.

1

mailto:lauravecinday@gmail.com
https://forms.gle/quLxfXS7Vc87PqbV7
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/11/versi%C3%B3n-aprobada-consejo-ultima-pagina-corregida2-1-1.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/11/versi%C3%B3n-aprobada-consejo-ultima-pagina-corregida2-1-1.pdf


Contenidos:

Organizamos los contenidos en cuatro bloques temáticos destinados a abordar aspectos
centrales de la reestructuración capitalista post 70’, la introducción de nuevas tecnologías,
la cultura de consumo y los desafíos que ello trae aparejado para las profesiones del
campo social con énfasis en el trabajo social en tanto profesión íntimamente ligada al
estado y los procesos de reproducción de la vida social.

- Alteraciones recientes del capitalismo asociadas a la 4a revolución industrial:
introducción general a los procesos de reestructuración capitalista post 1970,
caracterizada por un acelerado cambio tecnológico, la irrupción de la economía
digital y la digitalización de diversos aspectos de la vida social, impactando
fuertemente en las formas de organización del trabajo y la producción pero también
en la organización del tiempo fuera del trabajo, dada la ubicuidad de las nuevas
tecnologías que permean la vida cotidiana. se busca identificar continuidades y
rupturas con la fase del capitalismo industrial en un esfuerzo por ubicar las
tendencias actuales de introducción e innovación tecnológica en proceso de
mediana y larga duración.

- Cultura de consumo y transformación de la subjetividad: en estrecha asociación con las
transformaciones y continuidades analizadas en el primer blo que, destinamos este
apartado al abordaje del pasaje de la sociedad de productores a la sociedad de
consumidores en términos de bauman, la colonización de la vida cotidiana por parte
del mercado, la transformación de la subjetividad y privacidad como objeto de
control a través de las nuevas tecnologías. los efectos de la sociedad de consumo
para los sectores populares: adiaforización, insensibilidad al sufrimiento de otro y
ceguera ética.

- La modernización digital del estado: introducción a las tecnologías de la información,
campos documentales y capacidades estatales. Los riesgos del fetichismo
tecnológico -o solucionismo, en términos de morozov- y el lugar de la política.
fundamentos y controversias sobre la innovación tecnológica en el campo de la
política social: objetividad, discrecionalidad, imparcialidad, opacidad,
transparencia, control, vigilancia, prevención, entre otras.

- Innovación tecnológica y trabajo profesional: la transformación de los espacios
ocupacionales. digitalización, automatización y estandarización de procesos y
funciones. estrategias profesionales: “complicidades” y “resistencias”. desafíos
ético-políticos de las profesiones vinculadas a lo social en el marco de la 4a
revolución industrial y tecnológica. Alteraciones en las formas de organización del
trabajo profesional a partir de la digitalización de políticas y servicios sociales.
nuevos saberes y formas de división del trabajo en los servicios sociales. Nuevas
tecnologías, capacidades estatales y los legados del contexto pandémico: sistemas
de información y transformaciones del trabajo socioasistencial en el contexto de
pandemia y postpandemia. Funciones y efectos de la introducción de sistemas de
información para la protección social. La protección de los datos personales es un
derecho humano: cuidados normativos y ético-políticos en la era digital.

Método didáctico:

Cada encuentro estará dividido en dos momentos. una primera parte a cargo del equipo
docente donde se expondrán aspectos teórico-conceptuales, promoviendo el intercambio
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y la reflexión colectiva en torno a tópicos que se consideren centrales. Una segunda parte
de trabajo en formato taller, grupos de discusión e intercambio a partir de ejemplos,
documentos, materiales complementarios. Se prevé la utilización de diferentes recursos
audiovisuales y escritos como disparadores para el trabajo y la apropiación crítica de los
contenidos del curso. previo al cierre de cada clase se propondrá una instancia plenaria
donde socializar reflexiones y preguntas. también se orientará a los estudiantes respecto
de las lecturas a trabajar en el próximo encuentro. Se propondrán actividades de
evaluación que incentiven la participación grupal.
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Sistema de evaluación:

Se prevé una primer evaluación mediante exposiciones grupales en clase (30%) y una
segunda evaluación, esta vez de carácter individual, a través de un trabajo final en torno a
alguno de los principales tópicos discutidos en el curso (70%), que contribuya al proceso
formativo del conjunto de estudiantes, así como a su actividad profesional cuando
corresponda. Los temas, extensión y estructura serán oportunamente comunicados en la
clase final del curso. cada estudiante podrá, según su interés temático, precisar la
bibliografía relevante para su trabajo final quedando el equipo docente a disposición para
colaborar en la selección bibliográfica.
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