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¿UN URUGUAY ECONÓMICA Y SOCIALMENTE 
DESARROLLADO?

ALGUNOS REQUISITOS

1. Imperio de la regla de derecho

2. Sistema judicial eficaz

3. Estabilidad macroeconómica
4. Relaciones laborales de 

cooperación
5. Infraestructura

6. Desarrollo social

7. Eficiencia estatal
8. Seguridad

9. Probidad

ALGUNOS OBSTÁCULOS

1. Afectación de la seguridad 
jurídica

2. La baja inversión
3. La cuantía y características del 

gasto público
4. Relaciones laborales de 

confrontación
5. El deterioro del capital 

humano
6. Debilidades de infraestructura 

(transporte, puertos, energía, 
conectividad)

7. El bloqueo cultural e ideológico



Afectación del capital humano:
La condicionante demográfica



Afectación del capital humano:
Índice de envejecimiento | Índice de dependencia



Afectación del capital humano:
Indigencia y pobreza

POBREZA E INDIGENCIA 
EN % DE POBLACION PAIS URBANO
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INCIDENCIA DE POBREZA POR TRAMOS DE EDAD
Tramo edad Hombres Mujeres

0-4 41,75% 43,41%

5-9 39,10% 42,18%

10-14 37,53% 39,17%

15-19 26,27% 26,98%

20-24 16,24% 22,50%

25-29 18,59% 25,49%

30-34 21,68% 26,88%

35-39 22,13% 24,06%

40-44 17,64% 18,02%

45-49 14,20% 14,34%

50-54 12,51% 12,69%

55-59 10,46% 10,59%

60-64 11,06% 9,59%

65-69 9,07% 8,07%

70-74 7,58% 5,76%

75-79 5,92% 4,17%

80 y mas 3,11% 3,98%

Total 21,14% 21,04%



Pirámide de la pobreza



Pirámide de población y pobreza



Estrategia:

Reorientar el sistema de 
protección en función de la nueva 

estructura de riesgos social

Objetivo básico de las políticas sociales para la 
segunda década del Siglo XXI:

Quebrar el círculo vicioso 
de reproducción 
de la pobreza



CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL 
RIESGO SOCIAL

EL ESTADO DE BIENESTAR 
TRADICIONAL

A) SUSTITUCIÓN DE  INGRESOS
1. Enfermedad
2. Maternidad
3. Desempleo transitorio
4. Riesgos profesionales

a. Accidentes de trabajo
b. Enfermedades profesionales

5. Invalidez
6. Vejez
7. Sobrevivencia

B)  CARGAS DE FAMILIA
Asignaciones familiares, 1943

LOS DESAFÍOS
1. Desnutrición infantil

2. Abandono familiar

3. Desintegración familiar

4. Atraso del desarrollo infantil

5. Socialización de riesgo

6. Trabajo infantil

7. Rezago escolar

8. Deserción educativa

9. Insuficiencia de competencias y 
calidad

10. Adicciones

11. Baja formación profesional

12. Inempleabilidad

13. Insuficiencia/ausencia de ingresos

14. Dependencia de cuidados



� Años de educación

� La PEA uruguaya con menos de 5 años de educación es de las más 
bajas de América Latina (algo menos del 5%). 

� La PEA uruguaya con 13 y más años de educación es la décima de 
América Latina.

� Jóvenes con 12 años de educación completa

� Apenas el 32% de los jóvenes lo logra con 20 años 

� Se alcanza el 40% a los 25 años de edad.

� Esos porcentajes no han variado desde 1998

� En Chile desde hace 10 años se ubican en el orden del 70%

� Privatización y elitización de la calidad educativa (la brecha 
generada por el entorno sociocultural)

Afectación del capital humano:
Educación



Desigualdad educativa en Uruguay



� La reproducción biológica y social del Uruguay está quedando 
mayoritariamente a cargo de sectores en proceso de exclusión.

� Las posibilidades de un crecimiento económico sostenido se 
verán fuertemente afectadas por las debilidades del capital 
humano.

� Prácticamente la mitad de los adultos jóvenes no tendrá las 
competencias elementales para desempeñarse en forma social 
y económicamente productiva.

� Una minoría de la población activa tendrá las competencias 
necesarias para desempeñarse en actividades con adecuada 
productividad.

LA HIPOTECA SOBRE EL FUTURO



Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia
2010-2030



1. Apoyo a las familias
2. Protección a la primera infancia
3. Fortalecimiento y transformación del sistema educativo
4. Promoción de hábitos saludables de vida en niños y adolescentes
5. Generación de oportunidades de integración social que reviertan 

la tendencia a la segmentación
6. Promoción de la participación democrática
7. Fortalecimiento del sistema de protección
8. Conciencia ciudadana y transformación de los vínculos 

intergeneracionales
9. El aprovechamiento del potencial de emigrantes e inmigrantes

Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia
2010-2030

Lineamientos estratégicos



1. Componente de transferencias económicas

2. Red de atención a la primera infancia

3. Reforma educativa

TRES ASPECTOS PRIORITARIOS DE UNA 
POLÍTICA SOCIAL DE ESTADO

¿Y los adultos mayores?

¿Y las adicciones?

¿Y los jóvenes en 
situación de riesgo?

¿Y las personas en
situación de calle?

¿Y los asentamientos?



1. Transferencias económicas condicionadas a los hogares
a. Asignaciones familiares (1943, 1995, 1999, 2004, 2008)

Se propone ligar la cuantía de la prestación al cumplimiento de metas 
educacionales

b. Tarjeta alimentaria (alimentos y artículos de limpieza)

c. Trabajo subsidiado (Evolución de Uruguay Trabaja)

2. Pensión a la vejez (1919, 1985, 1996, 2008)

� Control de embarazo
� Control de crecimiento
� Estimulación temprana
� Mantenimiento y cuantía de la prestación 

ligada al cumplimiento de metas
� Educacionales progresivas
� Educación parental con metas         

(prácticas de crianza y empleabilidad)

HACIA UNA POLÍTICA SOCIAL DE ESTADO:
I) Componente de transferencias económicas



1. Centros CAIF – veinte años de historia (1988-2009)

2. Centros del INAU

3. Centros municipales

4. Centros privados

OBJETIVOS:
Control de crecimiento
Estimulación temprana

Educación parental con metas
(prácticas de crianza y empleabilidad))

META:
Cobertura del 100%

del cohorte de 0 a 3 años

HACIA UNA POLÍTICA SOCIAL DE ESTADO:
I) Red de atención a la primera infancia



1. Libertad cultural. 

2. Laicidad. 

3. Educación en valores.

4. Igualdad de oportunidades. 

5. Calidad educativa. 

6. Rendición de cuentas. 

7. Los poderes públicos y la política educativa.

HACIA UNA POLÍTICA SOCIAL DE ESTADO:
III) Reforma educativa – Principios



1. Ley de Educación y acuerdo nacional. 

2. Autonomía pedagógica y de gestión de los centros 
educativos.

3. Estabilidad y pertenencia de los equipos docentes.

4. Calificación y profesionalización docente. 

5. Gasto educativo y solidaridad social. 

HACIA UNA POLÍTICA SOCIAL DE ESTADO:
III) Reforma educativa – Estrategia de política



1. Extender la cobertura de los niveles de educación inicial, en los 3 y 
4 años, asegurando la asistencia sistemática de los niños a centros 
educativos.

2. Extensión de la cobertura  y fortalecimiento del modelo de Escuelas 
de Tiempo Completo. La cobertura deberá tener en cuenta 
prioritariamente la atención progresiva de los siguientes grupos: los 
niños en situación de indigencia; los niños pertenecientes al quintil de 
población de menores ingresos, la totalidad de los niños en situación 
de pobreza.

3. Las escuelas públicas como centro de ejecución de políticas 
sociales, en el marco de una estrategia de descentralización y 
territorialización de la ejecución de programas sociales (uso más 
intensivo de las escuelas y liceos que hoy permanecen abiertos solo 
180 días al año, transformando a la escuela de los hijos en la escuela 
de la familia entera, como espacio y centro de irradación cultural a 
toda la comunidad).

4. Transformación del modelo tradicional de liceo. 

HACIA UNA POLÍTICA SOCIAL DE ESTADO:
III) Reforma educativa – Acciones



EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE 
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

Período N° de Escuelas Niños % de escuelas % de niños

1985-1989 11

1990-1994 34 6191

1995-1999 57 12884

2000-2004 102 20884

2005-2009 111 21834 12% 9%



ACORDAR METAS EN RELACIÓN A:

• La progresividad del monto de las asignaciones familiares y 
metas asociadas

• Universalización de educación inicial

• Extensión de las Escuelas de Tiempo Completo

• Extensión de los años de educación según edades

• Reducción de la brecha de equidad educativa interna

• Reducción de la brecha en la comparación internacional

• Bilingüismo

• Calidad educativa



)

“Seríamos miserables si 
tuviéramos  que admitir que no 

somos capaces de hacer un país 
donde tres millones de ciudadanos 

vivan en felicidad, criando a sus 
hijos, albergados bajo su propio 

techo…”
Wilson en Buenos Aires, 11 de diciembre de 1983

“Si nosotros no somos capaces de 
asegurarles una vida digna y 
decorosa a tres millones de 

orientales, lo dije una vez y lo 
repito hoy, somos unos 

miserables…”
Wilson en Montevideo, 30 de noviembre de 1984


